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§ 1

NOTA DE LOS AUTORES

El agua es un elemento fundamental en la vida del ser humano y el bienestar de la 
sociedad. Al ser un bien escaso y vulnerable ha sido objeto de una creciente atención por 
parte de los poderes públicos. Escaso, porque en múltiples partes del planeta y aun de 
nuestra nación hay personas que no disponen de lo mínimo necesario para la subsistencia, 
en cantidad y calidad. Vulnerable, porque los vertidos tóxicos y las extracciones abusivas 
hacen que el recurso esté permanentemente amenazado. También el agua es en ocasiones 
un elemento dañino, cuando las lluvias y nieves provocan la crecida de los ríos y las 
inundaciones de casas y explotaciones de todo tipo.

El agua es un recurso natural de primera magnitud, dotado de gran variedad de 
aprovechamientos. Se halla principalmente en estado líquido, pero también en forma sólida o 
gaseosa. Es alimento tanto de las personas como de los animales y las plantas. 
Indispensable en cualquiera de los sectores de la economía (agricultura, industria, servicios), 
pero también esencial para usos no lucrativos. Se puede obtener de las fuentes, ríos, 
acuíferos subterráneos o la lluvia, y puede dejarse correr libremente o retenerse envasada o 
embalsada. Se puede aprovechar su fuerza para producir energía eléctrica o mover molinos, 
o su densidad para la navegación, ya sea esta con la finalidad del transporte, la pesca o el 
ocio y el deporte. En fin, una larga lista de servicios que el agua presta a la Humanidad.

Este Código pretende reunir las principales disposiciones que regulan los usos del agua 
más esenciales para el ser humano, fundamentalmente la alimentación (uso doméstico y uso 
empresarial alimentario) pero también la higiene e incluso el ocio. Trata de aunar la 
perspectiva hidrológica junto con la sanitaria. Se han descartado las disposiciones que tratan 
el tema de modo genérico o difuso, con la finalidad de no dispersar la atención del usuario 
de este libro. Para quien desee conocer todas las implicaciones del uso humano del agua 
será conveniente acudir al derecho de aguas y a la ordenación del sistema sanitario, de lo 
cual se ocupan otros códigos de la colección en la que se inserta el presente.

En el plano legislativo, las materias contempladas en este Código son objeto del reparto 
competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. La Constitución permite a las 
comunidades autónomas asumir competencias en materia de «proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 
Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales» (art. 148.1.10.ª CE), si bien al 
Estado se reserva la competencia exclusiva en materia de «legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 
de una Comunidad Autónoma […]» (art. 149.1.22.ª CE). Si atendemos a la perspectiva 
sanitaria que antes señalábamos las comunidades autónomas pueden asumir competencias 
en materia de «Sanidad e higiene» (art. 148.1.21.ª CE), pero el Estado tiene competencia 
exclusiva en materia de «Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. 
Legislación sobre productos farmacéuticos» (art. 149.1.16.ª CE). Los estatutos de 
autonomía, en la materia objeto de este Código como en tantas otras, son muy dispares, si 
bien son explícitos en la asunción de la competencia sobre aguas minerales y termales. El 
apartado dedicado a las disposiciones emanadas de las comunidades autónomas solo 
contiene normas con rango de ley, atendiendo al criterio de la Agencia en esta colección de 
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códigos electrónicos. Por ello no todas las comunidades autónomas figuran en este Código, 
y las incluidas se hallan ordenadas por fecha de publicación del respectivo estatuto de 
autonomía en el Boletín Oficial del Estado (cfr. art. 9.1 Real Decreto 181/2008, de 8 de 
febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»).

Debido a la técnica de consolidación empleada por la Agencia Estatal del Boletín Oficial 
del Estado no son objeto de recopilación las directivas y reglamentos comunitarios sobre la 
materia, si bien en esta nota de los autores se da cuenta de las principales disposiciones 
transnacionales que vertebran el sector: no tienen, sin embargo, la garantía de actualización 
que ofrece el sistema de consolidación. Cabe señalar en este sentido las siguientes, sin 
ánimo exhaustivo:

- Sobre calidad de las aguas destinadas a consumo humano: Directiva 98/83/CE del 
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (ir), derogada con efectos de 13 de enero de 2023 por la Directiva (UE) 
2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (ir). Con carácter 
general son aplicables la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas (ir); y la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano (ir), esta última aplicable a las aguas que tengan la 
consideración de medicamento.

- Sobre aguas minerales naturales: Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de mayo 
de 2003, por la que se fija la lista, los límites de concentración y las indicaciones de 
etiquetado para los componentes de las aguas minerales naturales, así como las 
condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el tratamiento de las aguas 
minerales naturales y de las aguas de manantial (ir); Directiva 2009/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de 
aguas minerales naturales (Versión refundida) (ir); y Reglamento (UE) nº115/2010 de la 
Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se fijan las condiciones de utilización de 
alúmina activada para la eliminación de los fluoruros en las aguas minerales naturales y en 
las aguas de manantial (ir).

- Sobre aguas de baño: Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que 
se deroga la Directiva 76/160/CEE (ir).

Esperamos que este Código sea de utilidad para los consumidores finales, las empresas 
dedicadas al tratamiento del agua en las diversas fases del ciclo hídrico, las empresas 
elaboradoras de alimentos, los profesionales sanitarios y las administraciones públicas; y 
queda abierto a cuantas ideas y sugerencias sirvan para la mejora de su utilidad.

Burgos, 16 de febrero de 2022

José María de la Cuesta Sáenz

José María Caballero Lozano
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§ 2

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. [Inclusión parcial]

Ministerio de Medio Ambiente
«BOE» núm. 176, de 24 de julio de 2001

Última modificación: 28 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2001-14276

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y 

del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho 
dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.

2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección 
de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y 
de la legislación específica que les sea de aplicación.

3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, 
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al 
interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.

4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta 
Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio 
público hidráulico.

5. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin 
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la utilización del dominio público hidráulico

[ . . . ]
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CAPÍTULO II
De los usos comunes y privativos

Artículo 50.  Usos comunes.
1. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo 

que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren 
por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para 
abrevar el ganado.

2. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una 
alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por 
cauces artificiales, tendrán, además, las limitaciones derivadas de la protección del 
acueducto. En ningún caso, las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos, 
debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento.

3. La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas 
continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación 
general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.

4. La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio 
o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las autorizaciones y concesiones

Sección 1.ª La concesión de aguas en general

[ . . . ]
Artículo 60.  Orden de preferencia de usos.

1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de 
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica 
correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del 
recurso y su entorno.

2. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente:
1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias 

de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red 
municipal.

2.º Regadíos y usos agrarios.
3.º Almacenamiento hidráulico de energía.
4.º Usos industriales para producción de energía eléctrica.
5.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
6.º Acuicultura.
7.º Usos recreativos.
8.º Navegación y transporte acuático.
9.º Otros aprovechamientos.
El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes 

Hidrológicos de la demarcación hidrográfica deberá respetar en todo caso la supremacía del 
uso consignado en el apartado 1.º de la precedente enumeración, y la prioridad del uso de 
almacenamiento hidráulico de energía frente al resto de usos industriales.

3. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda 
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica.

4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidos aquellas 
que satisfagan de mejor manera el interés general, aquellos que hayan sido considerados de 
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utilidad pública o de interés social, aquellos que permitan alcanzar en mayor medida los 
objetivos de la planificación hidrológica y los objetivos de la planificación en materia de 
transición energética y cambio climático, aquellos que introduzcan mejoras técnicas que 
redunden en un menor consumo de agua, o en el mantenimiento o mejora del estado de las 
masas de agua.

[ . . . ]
Disposición transitoria undécima.  Modificación del orden de prioridad de usos establecido 
por los planes hidrológicos de la demarcación del tercer ciclo de planificación hidrológica.

El uso de almacenamiento hidráulico de energía tendrá prioridad sobre el uso industrial 
para producción de energía eléctrica en el orden de prioridad de usos que específicamente 
hubiera dispuesto el plan hidrológico de la demarcación del tercer ciclo de planificación 
hidrológica.

[ . . . ]
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§ 3

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. [Inclusión parcial]

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1986

Última modificación: 23 de octubre de 2024
Referencia: BOE-A-1986-10638

[ . . . ]
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.  
1. Es objeto del presente Reglamento el desarrollo de los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, 

VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, en el marco definido en el artículo 1.1 de dicho texto refundido.

Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá, respecto del desarrollo 
complementario del título V, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 817/2015, de 
11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, 
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al 
interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico 
(art. 1.2 del TR de la LA).

3. Corresponde al Estado, en los términos que se establecen en la Ley de Aguas y en 
este Reglamento, la planificación hidrológica, a la que deberá someterse toda actuación 
sobre el dominio público hidraulico (art. 1.3 del TR de la LA).

4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica (art. 1.4 del 
TR de la LA). En el expediente para su calificación como tales se habrá de oír al Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo a los efectos de su exclusión del ámbito de la Ley de Aguas, 
si procediere.

[ . . . ]
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§ 4

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 102, de 29 de abril de 1986
Última modificación: 23 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-1986-10499

[ . . . ]
TÍTULO I

Del sistema de salud

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las actuaciones sanitarias del sistema de salud

Artículo dieciocho.  
Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos 

competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:
1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento 

primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la educación 
diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y hombres, y la 
formación contra la discriminación de las mujeres.

2. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones 
curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la 
enfermedad del individuo y de la comunidad.

3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la 
hospitalización y la rehabilitación.

4. La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres.

5. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas 
específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención 
de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.

6. La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, 
eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos; la promoción y mejora de los 
sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atención a la contaminación 
atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los 
ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda.

7. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación 
de los servicios correspondientes.
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8. La promoción y mejora de la salud mental.
9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo.
10. El control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los 

productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.
11. El control sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de 

utilización terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo 
humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.

12. Promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo 
en las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la 
armonización funcional que exige la prevención y lucha contra la zoonosis.

13. La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el 
conocimiento detallado de los problemas de salud.

14. La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de 
la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su 
capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.

15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de 
salud, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.

16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.
17. El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros 

sistemas de información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que 
sea posible, su desagregación por sexo.

18. La promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de 
discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes.

Artículo diecinueve.  
1. (Derogado)
2. Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la 

elaboración y ejecución de la legislación sobre:
a) Calidad del aire.
b) Aguas.
c) Alimentos e industrias alimentarias.
d) Residuos orgánicos sólidos y líquidos.
e) El suelo y subsuelo.
f) Las distintas formas de energía.
g) Transporte colectivo.
h) Sustancias tóxicas y peligrosas.
i) La vivienda y el urbanismo.
j) El medio escolar y deportivo.
k) El medio laboral.
l) Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público.
m) Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.

[ . . . ]
TÍTULO II

De las competencias de las Administraciones Públicas

[ . . . ]
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CAPÍTULO III
De las competencias de las Corporaciones Locales

Artículo cuarenta y dos.  
1. Las normas de las Comunidades Autónomas, al disponer sobre la organización de sus 

respectivos servicios de salud, deberán tener en cuenta las responsabilidades y 
competencias de las provincias, municipios y demás Administraciones Territoriales 
intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía, la Ley de 
Régimen Local y la presente Ley.

2. Las Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección de las Areas de 
Salud.

3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás 
Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al 
obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:

a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, abastecimiento de 
aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y 
vibraciones.

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, 
especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de 
actividad físico deportivas y de recreo.

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás 
productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como 
los medios de su transporte.

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.
4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los 

Ayuntamientos deberán recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de 
Salud en cuya demarcación estén comprendidos.

5. El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que 
preste apoyo a los Ayuntamientos en los asuntos relacionados en el apartado 3 tendrá la 
consideración, a estos solos efectos, de personal al servicio de los mismos, con sus 
obligadas consecuencias en cuanto a régimen de recursos y responsabilidad personales y 
patrimoniales.

[ . . . ]
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§ 5

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el 
proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

envasadas para el consumo humano

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2011
Última modificación: 4 de octubre de 2023

Referencia: BOE-A-2011-1011

De acuerdo con la normativa vigente, las aguas que actualmente se envasan para 
consumo humano son las aguas minerales naturales, las aguas de manantial, las aguas 
preparadas y las aguas de consumo público envasadas. La presente disposición viene a 
regular exclusivamente las aguas preparadas.

El Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, incorporó al 
ordenamiento español la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas de consumo humano, en lo que respecta a las aguas de 
bebida envasadas.

La directiva citada define «aguas destinadas al consumo humano» como todas las 
aguas, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, 
preparar alimentos u otros usos domésticos, sea cual fuere su origen e independientemente 
de que se suministren a través de una red de distribución, a partir de una cisterna o 
envasadas en botellas u otros recipientes.

Además de las aguas minerales naturales y aguas de manantial, que se caracterizan por 
su origen subterráneo y por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, 
así como por su pureza original, se hace necesario regular el resto de aguas de bebida de 
procedencia subterránea o no, con el fin de garantizar su seguridad alimentaria.

Dadas las claras diferencias entre las aguas minerales naturales y las de manantial y las 
restantes, se regulan unas y otras en dos normas independientes.

También se considera necesario garantizar el derecho de información del consumidor 
respecto de la calidad y origen del agua, a fin de no inducirle a error con las aguas minerales 
y de manantial. Así, se deben establecer unas condiciones de etiquetado que incluyan 
información acerca del origen del agua.

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.
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Este real decreto tiene carácter básico, y se dicta en virtud de las competencias 
atribuidas al Estado conforme a lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española.

En su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como los sectores afectados, habiendo emitido su preceptivo informe la 
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2010,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente disposición tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se entiende 

por aguas de bebida envasadas distintas de las aguas minerales naturales y de manantial, y 
fijar las normas de elaboración y comercialización y, en general, la ordenación jurídica de 
tales productos.

Este real decreto obliga a todos los operadores de empresas alimentarias de aguas de 
bebida envasadas distintas de las aguas minerales naturales y de manantial.

Será de aplicación, asimismo, a las aguas de bebida envasadas importadas.
2. Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición, además de las aguas 

minerales naturales y de manantial, las siguientes aguas:
a) Las aguas minero-medicinales de uso terapéutico.
b) Las aguas que, con arreglo a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías de uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, y su normativa de desarrollo, se 
consideren medicamentos.

c) Las aguas de consumo público envasadas.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
1. Aguas preparadas: Las aguas distintas a las aguas minerales naturales y de 

manantial, que pueden tener cualquier tipo de procedencia y se someten a los tratamientos 
fisicoquímicos autorizados necesarios para que reúnan las características de potabilidad 
establecidas en el anexo I.

A efectos de su denominación, deberán diferenciarse los siguientes tipos:
a) Potables preparadas: Aquellas que pueden tener cualquier tipo de procedencia, 

subterránea o superficial y que han sido sometidas a tratamiento para que sean potables. 
Todas estas aguas perderían así, si la tuviesen, la calificación de agua de manantial o agua 
mineral natural, pasando a denominarse aguas potables preparadas.

b) De abastecimiento público preparadas: En el supuesto de tener dicha procedencia.
Las denominaciones de estas aguas serán las establecidas en el artículo 8 de este real 

decreto.
2. Aguas de consumo público envasadas: aquellas distribuidas mediante red de 

abastecimiento público y las procedentes de este origen, envasadas conforme a la normativa 
que regula los materiales en contacto con alimentos, de forma coyuntural para su 
distribución domiciliaria y gratuita, con el único objeto de suplir ausencias o insuficiencias 
accidentales de la red pública, que deben cumplir el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, 
su control y suministro.
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Asimismo, serán de aplicación a los efectos previstos en este real decreto, en la medida 
que resulte necesario, el resto de las definiciones contenidas en la normativa vigente 
aplicable y, en particular, las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de 
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, 
de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

3. Operadores de aguas de bebida envasadas: Aquellas personas naturales o jurídicas 
que, en uso de las autorizaciones concedidas por los organismos oficiales competentes, 
dedican su actividad a la manipulación de los productos definidos en el presente artículo.

4. Sustancia radiactiva: sustancia que contiene uno o más radionucleidos y cuya 
actividad o concentración no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica.

5. Dosis indicativa (DI): dosis efectiva comprometida por un año de ingesta debida a 
todos los radionucleidos cuya presencia se haya detectado en una fuente de abastecimiento 
de agua destinada al consumo humano, ya sean de origen natural o artificial, excluidos el 
tritio, el potasio-40, el radón y los productos de desintegración del radón de vida corta.

6. Valor paramétrico de las sustancias radiactivas: valor de las sustancias radiactivas en 
aguas preparadas envasadas para el consumo humano por encima del cual se evaluará si la 
presencia de sustancias radiactivas supone un riesgo para la salud humana que exige tomar 
medidas y, si es necesario, se adopten medidas correctoras para mejorar la calidad del agua 
hasta situarla en un nivel que cumpla los requisitos de protección de la salud humana desde 
el punto de vista de la protección radiológica.

CAPÍTULO II
Condiciones de explotación y comercialización

Artículo 3.  Obligaciones de los explotadores de la empresa alimentaria (empresas 
envasadoras y distribuidoras).

1. Con carácter general, los explotadores de la empresa alimentaria se cerciorarán de 
que en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos 
bajo su control se cumplen los requisitos de higiene pertinentes contemplados en este real 
decreto y en el resto de normas de aplicación, en especial, el Reglamento (CE) n.º 178/2002, 
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y el Reglamento (CE) n.º 852/2004, de 
29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

2. Con carácter específico, los explotadores de la empresa alimentaria deberán cumplir 
las siguientes obligaciones:

a) Relativas a las instalaciones y equipos:
1.º La captación del agua así como su conducción y los depósitos de almacenamiento de 

agua, se mantendrán con las medidas preventivas adecuadas para evitar posibles 
contaminaciones.

2.º Toda la conducción del agua destinada a ser envasada deberá ser inspeccionable, 
quedando señalizada de manera clara.

3.º Las instalaciones del circuito de envasado deberán estar adecuadamente dispuestas 
respecto del resto de dependencias y almacenes, y protegidas de modo que se evite toda 
posibilidad de contaminación durante el proceso de llenado.

4.º Todo circuito de conducción de agua destinada a ser envasada, y especialmente los 
depósitos y máquinas de llenado, tendrán dispositivos que permitan una eficaz limpieza y 
esterilización periódica, mediante vapor de agua o productos biocidas autorizados tipo de 
producto TP4.
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5.º Todos los elementos de los aparatos dispensadores («fuentes de agua»), deben ser 
limpiados y, en su caso, desinfectados obligatoriamente por personal competente con la 
frecuencia y método que determine el operador en sus planes de autocontrol. Sólo se podrán 
comercializar aquellos aparatos cuyo diseño permita realizar la limpieza y, en su caso, la 
desinfección, de forma eficaz para evitar la contaminación del agua que suministre.

b) Relativas a los locales:
1.º Todos los locales destinados a la elaboración, manipulación y envasado estarán 

aislados de cualesquiera otros ajenos a su cometido específico.
2.º Deberá disponerse de locales o emplazamientos independientes reservados para 

almacenamiento de envases y embalajes, productos para limpieza y esterilización, productos 
terminados y almacenamiento momentáneo de residuos y desperdicios.

c) Relativas al proceso de envasado:
1.º Tanto la propia operación de envasado y cierre como el lavado, aclarado e 

higienización o esterilización previa de los envases, reutilizables o no, se efectuará siempre 
mediante sistemas automáticos, procedimientos acordes con las buenas prácticas de 
fabricación y, en el caso que proceda su uso, con productos autorizados para el 
correspondiente fin en la empresa alimentaria.

2.º En cualquier caso, los envases se fabricarán o tratarán de forma que se evite 
cualquier alteración de las características bacteriológicas y químicas de las aguas.

3.º Los envases reutilizables y no reutilizables fabricados o almacenados fuera de la 
misma empresa de envasado de agua tendrán que someterse a un proceso de tratamiento 
que garantice el cumplimiento de los requisitos de higiene establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a 
la higiene de los productos alimenticios.

4.º El nivel de tolerancia del volumen contenido será acorde con lo establecido en el Real 
Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas a las 
cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo.

d) Relativas a los envases:
1.º Todo recipiente utilizado para el envasado de aguas deberá estar provisto de un 

dispositivo de cierre diseñado para evitar toda posibilidad de falsificación o de 
contaminación.

2.º Los envases deberán estar exentos de fisuras, roturas o defectos que puedan alterar 
el agua o presentar peligro para los consumidores, no pudiéndose reutilizar para sucesivos 
llenados los considerados como no recuperables.

e) Tipos de envases:
1.º Reutilizables o de retorno: Son los susceptibles de una perfecta limpieza y 

desinfección industrial antes de utilizarse nuevamente.
2.º No reutilizables o perdidos: Corresponden a los fabricados para un solo uso, en 

función de las características específicas de los materiales utilizados.

Artículo 4.  Distribución y venta.
1. Los productos objeto de esta disposición deberán comercializarse en envases 

destinados para su distribución al consumidor final, a quien se deberán presentar 
debidamente etiquetados y herméticamente cerrados. En los locales de hostelería y/o 
restauración, los envases deben abrirse en presencia del consumidor.

2. Queda prohibido el transporte o almacenamiento de las aguas preparadas junto con 
sustancias tóxicas, fitosanitarios, biocidas y otros productos contaminantes.

3. Los medios de transporte y almacenes estarán convenientemente higienizados con el 
fin de que no transmitan olores agresivos al agua durante su transporte y almacenamiento.

4. En los aparatos dispensadores de agua (fuentes de agua), la limpieza y, en su caso, 
desinfección de todos los elementos del aparato dispensador que estén en contacto con el 
agua será obligatoria, no permitiéndose la utilización y venta de aparatos dispensadores de 
agua en los que no se pueda realizar esta limpieza o desinfección.
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Artículo 5.  Especificaciones.
1. Las aguas preparadas descritas en el artículo 2 deberán cumplir las especificaciones 

contenidas en el anexo I.
2. El anhídrido carbónico utilizado para reforzar o gasificar las aguas a las que se refiere 

el artículo 2 deberá cumplir con los criterios de pureza establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se establecen 
especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 6.  Manipulaciones permitidas.
Estarán permitidos los siguientes tratamientos o manipulaciones:
1. Los tratamientos fisicoquímicos pertinentes, tales como decantación, floculación, 

filtración y desinfección con métodos químicos o físicos autorizados, como cloración, rayos 
ultravioleta, ozonización y ósmosis inversa, siempre que los subproductos asociados a las 
sustancias, materiales o procesos utilizados no permanezcan en el agua destinada al 
consumo en concentraciones superiores a los reseñados en el anexo I, y siempre que no 
suponga directa o indirectamente un menoscabo de la salud humana.

2. Las sustancias que sea necesario utilizar en los distintos procesos de tratamiento del 
agua deberán estar autorizadas para los fines y en las proporciones que se indican en la lista 
de sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano.

3. La adición de dióxido de carbono.

Artículo 7.  Manipulaciones prohibidas.
Estarán prohibidos los siguientes tratamientos o manipulaciones:
a) Comercializar aguas superficiales sin haber sido tratadas para su consumo.
b) La distribución del agua al consumidor final en envases que no sean los destinados al 

consumidor final.
c) La adición de sales minerales, azúcares, edulcorantes, aromatizantes u otros 

ingredientes o aditivos alimentarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la 
presente disposición.

d) El contenido de los aparatos dispensadores de agua (fuentes de agua) no podrá ser 
redistribuido en ningún caso, directamente o mediante dispositivos dispensadores, en otros 
de menor capacidad destinados al consumidor final, ni se autorizarán prácticas de rellenado 
o reposición del contenido, debiendo renovarse mediante sustitución exclusivamente por 
otros íntegros y completos.

Artículo 8.  Etiquetado y publicidad.
Al etiquetado de los envases de agua de bebida envasada, y sin perjuicio de las normas 

sobre etiquetado y marcado establecidas en otras disposiciones específicas, le será de 
aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la 
Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 
2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión, y lo 
establecido en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, respecto al 
idioma del etiquetado, con las siguientes particularidades:

1. Agua potable preparada, procedente de manantial o captación: La denominación de 
venta será «agua potable preparada», que deberá figurar de forma destacada en color e 
intensidad y en caracteres cuya altura y ancho sean una vez y media superiores a la marca o 
signo distintivo. Si se ha añadido o eliminado anhídrido carbónico, se incluirá además la 
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mención: «Gasificada», «con gas», «carbónica», «desgasificada» o «sin gas» según 
proceda.

2. Agua de abastecimiento público preparada: La denominación de venta será «agua de 
abastecimiento público preparada», que deberá figurar en forma destacada en color e 
intensidad y en caracteres cuya altura y ancho sean una vez y media superiores a la marca o 
signo distintivo. Si se ha añadido anhídrido carbónico, se incluirá la mención «gasificada», 
«con gas» o «carbónica».

El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que 
induzcan a error al comprador, especialmente sobre las características del agua.

Artículo 9.  Prohibiciones generales en relación con el etiquetado y rotulación.
Se prohíbe:
a) Inscribir los datos obligatorios únicamente en precintos, cápsulas, tapones y otras 

partes que se inutilicen al abrir el envase.
b) La utilización de indicaciones, denominaciones, marcas, imágenes u otros signos, 

figurativos o no, que:
1.º Estén prohibidos expresamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2001, de 

7 de diciembre, de Marcas.
2.º Puedan crear confusión con un agua mineral natural o de manantial y, en particular, la 

mención «agua mineral», la palabra «mineral», o las derivadas de la misma.
3.º Atribuyan a cualquier agua propiedades de prevención, tratamiento o curación de una 

enfermedad humana.
4.º Que induzcan a error respecto de su origen.
c) La inclusión de los datos analíticos en el etiquetado, salvo los relativos al etiquetado 

sobre propiedades nutritivas.

CAPÍTULO III
Autocontroles, registros y controles oficiales

Artículo 10.  Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
Las empresas dedicadas a las actividades reguladas por este real decreto, instaladas en 

el territorio nacional, deberán estar inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 191/2011, de 
18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Artículo 11.  Autocontroles.
Deberán tomarse muestras que sean representativas de la calidad del agua a lo largo del 

año en el punto de envasado. Además, en los casos en que la desinfección forme parte del 
proceso de preparación o distribución de las aguas destinadas al consumo humano, se 
verificará la eficacia del tratamiento desinfectante para que cualquier contaminación 
generada por productos derivados de la desinfección sea lo más baja posible, sin poner en 
peligro la desinfección. En particular, en relación a la naturaleza, periodicidad e incidencia de 
los mismos:

a) Con la periodicidad necesaria estimada por el envasador en atención a las 
características de la industria, y siempre que se detecten anomalías sanitarias, se efectuará 
el correspondiente estudio de los posibles puntos de riesgo causantes de contaminaciones, 
sometiendo a control periódico los factores estimados convenientes para evitar aquéllas.

b) Los correspondientes controles analíticos incluirán como mínimo las siguientes 
determinaciones, en los períodos máximos citados:

1.º Cada día deberán realizarse análisis sobre muestras de producto terminado que 
comprenderán, por lo menos, los parámetros microbiológicos de la parte A del anexo I, 
conductividad y pH.
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2.º Deberá controlarse el agua, al menos trimestralmente sobre muestras de producto 
terminado, y su análisis comprenderá, como mínimo, los parámetros microbiológicos de la 
parte A del anexo I, los parámetros indicadores de la parte C del anexo I, así como nitritos y 
nitratos.

3.º Al menos cada cinco años, en el producto terminado se deberá realizar un análisis 
que cubra todos los parámetros de las partes A, B y C del anexo I.

4.º Adicionalmente, en el producto terminado deberá realizarse, al menos anualmente, 
una toma de muestras y análisis que cubra los parámetros que se contemplan en la parte D 
del anexo I. El control para determinar la dosis indicativa (DI) y las características de la 
ejecución analítica serán acordes con los requisitos establecidos en el anexo III.

c) Los análisis podrán ser realizados, total o parcialmente, en un laboratorio propio, en la 
misma planta de envasado o en un laboratorio ajeno a la misma, debiendo, en cualquier 
caso, quedar asegurada la debida competencia técnica de los mismos y la calidad de los 
resultados analíticos.

d) Asimismo, en los casos en que se lleve a cabo una desinfección en el proceso del 
agua potable preparada, se debe verificar la eficacia del tratamiento desinfectante, así como 
cualquier contaminación generada por productos derivados de la desinfección.

Artículo 11 bis.  Lista de observación en aguas preparadas envasadas.
Las aguas preparadas envasadas, además de cumplir con los parámetros 

microbiológicos y químicos recogidos en los anexos del presente real decreto, deberán 
respetar los valores de referencia de los parámetros incluidos en la lista de observación a 
que se refiere el anexo IV del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen 
los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Artículo 12.  Controles oficiales.
Las autoridades competentes en esta materia procederán a efectuar los 

correspondientes controles oficiales de acuerdo con los criterios establecidos en Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a 
los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, 
(UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, 
y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del 
Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) n.° 882/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 
92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales).

Artículo 13.  Métodos de análisis y toma de muestras.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, los parámetros analizados 
tanto por la empresa explotadora como por los servicios de control oficial deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en el anexo II de esta disposición.

La realización de la toma de muestras por parte de los servicios oficiales de control 
seguirá lo establecido por el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan 
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria.

En el punto de envasado deberán cumplir los requisitos pertinentes de las partes A y B 
del anexo I.
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CAPÍTULO IV
Régimen sancionador

Artículo 14.  Responsabilidades.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 

en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se establecen las 
siguientes responsabilidades:

a) La empresa envasadora será responsable de que el agua que se entregue para su 
distribución se ajuste a las características acreditadas en el expediente de Registro General 
Sanitario de Alimentos y a lo dispuesto en la presente disposición.

b) También corresponde a la empresa envasadora, salvo prueba en contrario, la 
responsabilidad inherente a la identidad, integridad, calidad y composición del producto 
contenido en envases cerrados y no deteriorados.

c) Corresponde al tenedor del producto, una vez abierto el envase, la responsabilidad 
inherente a la identidad y posibles deterioros que pueda experimentar su contenido.

d) También corresponde al tenedor del producto la responsabilidad de los deterioros 
sufridos por el contenido de los envases cerrados como consecuencia de su defectuosa 
conservación o indebida manipulación.

e) En los aparatos dispensadores de agua (fuentes de agua), la responsabilidad en el 
control y el mantenimiento de dichos dispensadores recaerá en el propietario.

Artículo 15.  Régimen sancionador.
1. Sin perjuicio de otras disposiciones que pudieran resultar de aplicación, el 

incumplimiento de lo establecido en este real decreto podrá ser objeto de sanción 
administrativa, previa la instrucción del oportuno expediente administrativo, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo VI, del título I, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

En particular, el incumplimiento de los preceptos referidos a higiene, autocontrol y 
tratamiento de los productos contemplados en esta reglamentación técnico sanitaria, tendrán 
la consideración de una infracción grave, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1.º de la 
letra b) del artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

Asimismo, el incumplimiento de los preceptos referidos a la explotación y 
comercialización de los productos objeto de esta reglamentación, que no sigan los criterios 
de composición especificados en el capítulo II, en relación con los anexos I y II, tendrán la 
consideración de una infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 35.C)1.ª de la Ley 
14/1986, de 25 de abril.

2. Será de aplicación a lo dispuesto en este real decreto, lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en materia de régimen sancionador y en el capítulo IX de la Ley 17/2011, de 5 de 
julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Disposición adicional única.  Cláusula de reconocimiento mutuo.
Los requisitos de este real decreto no se aplicarán a las aguas preparadas legalmente 

fabricadas o comercializadas de acuerdo con otras especificaciones en los demás Estados 
miembros de la Unión Europea ni a los productos originarios de los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC), Partes Contratantes en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (EEE) o de los Estados que tengan un acuerdo de Asociación Aduanera 
con la Unión Europea.

Disposición transitoria única.  Prórroga de comercialización.
Las aguas preparadas, comercializadas o etiquetadas conforme a la legislación anterior, 

podrán seguir comercializándose hasta seis meses después de la entrada en vigor de este 
real decreto.
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1074/2002, por el que se 
regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.

Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación 
general de la sanidad.

Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para 

dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la actualización 
y modificación de los anexos de este real decreto para adaptarlos a los conocimientos 
científicos y técnicos.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Parámetros y valores paramétricos

PARTE A

Parámetros microbiológicos

Parámetro Valor paramétrico Unidad
Enterococos intestinales. 0 Número/250 ml.
Escherichia coli (E. coli). 0 Número/250 ml.

 

PARTE B

Parámetros químicos

Parámetro Valor 
paramétrico Unidad Nota

Ácidos haloacéticos 
(HAH). 60 µg/l

Este parámetro se medirá únicamente cuando se empleen métodos de desinfección que puedan generar ácidos haloacéticos para la 
desinfección de aguas destinadas al consumo humano.
Es la suma de las siguientes cinco sustancias representativas: ácido monocloroacético, dicloroacético y tricloroacético y ácido 
monobromoacético y dibromoacético.
El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Acrilamida (CAS 
79-06-01). 0,10 μg/l El valor paramétrico de 0,10 μg/l se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las 

especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Antimonio. 10 μg/l  
Arsénico. 10 μg/l  
Benceno (CAS 
71-43-2). 1,0 μg/l  

Benzo (a) pireno (CAS 
50-32-8). 0,010 μg/l  

Bisfenol A (CAS 
80-05-7). 2,5 μg/l El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Boro. 1,5 mg/l Se aplicará un valor paramétrico de 2,4 mg/l cuando el agua desalinizada sea la fuente predominante del sistema de suministro en 
cuestión o en regiones en las que las condiciones geológicas puedan provocar niveles elevados de boro en aguas subterráneas.

Bromato. 10 μg/l  
Cadmio. 5,0 μg/l  
Cianuro. 50 μg/l  
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Parámetro Valor 
paramétrico Unidad Nota

Clorato. 0,25 mg/l Se aplicará un valor paramétrico de 0,7 mg/l cuando se empleen métodos de desinfección que generen clorato o clorito, en particular, 
dióxido de cloro u otros derivados de cloro, para la desinfección de aguas de consumo.
Cuando sea posible, sin comprometer la eficacia de la desinfección, los operadores procurarán obtener un valor más bajo.
Este parámetro se medirá únicamente si se emplean esos métodos de desinfección.
Estos valores paramétricos serán aplicables a partir del 12 de enero de 2026.

Clorito. 0,25 mg/l

Cloruro de Vinilo (CAS 
75-01-4). 0,50 μg/l El valor paramétrico de 0,50 μg/l se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las 

especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Cobre. 2,0 mg/l  

Cromo. 25 μg/l El valor paramétrico de 25 μg/l se cumplirá, a más tardar el 12 de enero de 2036. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del cromo será 
de 50 μg/l.

1,2-Dicloroetano (CAS 
107-06-2). 3,0 μg/l  

Epiclorhidrina (CAS 
106-89-8). 0,10 μg/l El valor paramétrico de 0,10 μg/l se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las 

especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Fluoruro. 1,5 mg/l  

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(HAP).

0,10 μg/l

Suma de concentraciones de los siguientes compuestos:
● benzo(b)fluoranteno.
● benzo(k)fluoranteno.
● benzo(ghi) perileno.
● indeno(1,2,3-cd)pireno.

Mercurio. 1,0 μg/l  

Microcistina – LR. 1,0 μg/l Cuando el origen del agua sea total o parcialmente de embalse o lago o laguna.
El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Níquel. 20 μg/l  
Nitrato. 50 mg/l Tras la potabilización, se debe cumplir al menos la condición [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los corchetes significan las 

concentraciones en mg/l para nitrato (NO3) y nitrito (NO2), y que el valor de 0,10 mg/l para nitritos se cumple.Nitritos. 0,50 mg/l

Plaguicidas. 0,10 μg/l

Se considera plaguicida a todo insecticida orgánico; herbicida orgánico; fungicida orgánico; nematocida orgánico; acaricida orgánico; 
alguicida orgánico; rodenticida orgánico; slimicida orgánico; productos relacionados (entre otros, reguladores del crecimiento) y sus 
metabolitos, tal como se definen en el artículo 3.32 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que se consideran relevantes para el agua de 
consumo.
Un metabolito se considera relevante para el agua de consumo si hay razones para considerar que tiene propiedades intrínsecas 
comparables a las de la sustancia original en términos de su actividad objetivo o que genera (por sí mismo o sus productos de 
transformación) un riesgo para la salud del consumidor.
El valor paramétrico de 0,10 μg/l se aplicará a cada uno de los plaguicidas. En el caso de la aldrina, la dieldrina, el heptacloro y el 
Heptacloro-epóxido, el valor paramétrico será de 0,030 μg/l. En el caso de que se detecte un plaguicida que esté prohibido o no 
autorizado u otra situación distinta a la autorización y su valor paramétrico se encuentre por encima de 0,01 µg/L, procede notificar 
esta detección a la autoridad sanitaria competente y a la Confederación Hidrográfica correspondiente, a la mayor brevedad posible, 
para investigar el origen de tal contaminación y adoptar las medidas pertinentes para corregirla.
Solo se controlarán aquellos plaguicidas que puedan estar presentes en el agua de consumo de la zona de captación.
Las consejerías o departamentos autonómicos competentes en agricultura comunicarán a las Consejerías de Sanidad, anualmente, el 
listado de plaguicidas utilizados en su territorio; las autoridades sanitarias establecerán anualmente un listado de plaguicidas y 
metabolitos relevantes, teniendo en cuenta su posible presencia en el agua de consumo.

Total de plaguicidas. 0,50 μg/l Por «total de plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas, según se definen en la fila anterior, detectados y 
cuantificados en el procedimiento de control.

Plomo. 5 μg/l El valor paramétrico de 5 μg/l se cumplirá, a más tardar el 12 de enero de 2036. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será 
de 10 μg/l.

Selenio. 20 μg/l Se aplicará un valor paramétrico de 30 μg/l a las regiones en las que las condiciones geológicas puedan provocar niveles elevados de 
selenio en aguas subterráneas.

Suma de PFAS. 0,10 μg/l

Parámetro sumatorio tras la determinación de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas una preocupación 
como contaminantes emergentes en agua de consumo:
● Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS).
● Ácido perfluorobutanoico (PFBA).
● Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS).
● Ácido perfluorodecanoico (PFDA).
● Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS).
● Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA).
● Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS).
● Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA).
● Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS).
● Ácido perfluorohexanoico (PFHxA).
● Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS).
● Ácido perfluorononanoico (PFNA).
● Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS).
● Ácido perfluorooctanoico (PFOA).
● Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS).
● Ácido perfluoropentanoico (PFPeA).
● Ácido perfluorotridecano sulfónico.
● Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA).
● Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS).
● Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA).
La característica de este grupo de PFAS es que contienen un resto perfluoroalquilo con tres o más carbonos (es decir, –CnF2n–, n ≥ 3) 
o un resto de perfluoroalquiléter con dos o más carbonos (es decir, –CnF2nOCmF2m, n y m ≥ 1).
El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Tricloroeteno y 
tetracloroeteno. 10 μg/l Suma de las concentraciones de estos dos parámetros.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 5  Elaboración y comercialización aguas preparadas envasadas para consumo humano

– 19 –



Parámetro Valor 
paramétrico Unidad Nota

Trihalometanos 
totales (THM). 100 μg/l

Suma de las concentraciones de los siguientes compuestos:
● Cloroformo.
● Bromoformo.
● Dibromoclorometano.
● Bromodiclorometano.
El operador se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible, sin comprometer en ningún momento la desinfección.

Uranio. 30 μg/l El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Parte C

Parámetros indicadores

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Aluminio. 200 μg/l  
Amonio. 0,50 mg/l  

Bacterias coliformes. 0 número/100 ml Para el agua envasada en botellas u otros recipientes, la 
unidad es número/250 ml.

Carbono orgánico total (COT). Sin cambios anómalos  No es necesario medir este parámetro para suministros 
de menos de 10.000 m3 por día.

Cloruro. 250 mg/l El agua no debe ser corrosiva.
Clostridium perfringens (incluidas 
esporas). 0 número/100 ml Este parámetro se medirá si la evaluación de riesgos 

indica que es conveniente hacerlo.

Color. Aceptable para los consumidores y sin 
cambios anómalos   

Conductividad. 2.500 μS cm-1 a 20 °C El agua no debe ser agresiva.

Concentración en iones hidrógeno. ≥ 6,5 y ≤ 9,5 unidades pH

El agua no debe ser agresiva.
Para el agua sin gas envasada en botellas u otros 
recipientes, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 
unidades pH. Para el agua envasada en botellas u otros 
recipientes que sea naturalmente rica en dióxido de 
carbono o con adición artificial de este, el valor mínimo 
podrá ser inferior.

Hierro. 200 μg/l  
Manganeso. 50 μg/l  

Olor. Aceptable para los consumidores y sin 
cambios anómalos   

Oxidabilidad. 5,0 mg/l O2 No es necesario medir este parámetro si se analiza el 
parámetro COT.

Recuento de colonias a 22 °C. Sin cambios anómalos   
Sulfato. 250 mg/l El agua no debe ser corrosiva.
Sodio. 200 mg/l  

Sabor. Aceptable para los consumidores y sin 
cambios anómalos   

Turbidez. Aceptable para los consumidores y sin 
cambios anómalos   

El agua no debe ser agresiva ni corrosiva. Esto se aplica especialmente al agua que sea objeto de tratamiento (desmineralización, ablandamiento, tratamiento con membranas, 
ósmosis inversa, etc.).

Cuando el agua destinada al consumo humano se obtenga de tratamientos que desmineralizan o ablandan el agua de forma significativa, se le podrán añadir sales de calcio y 
magnesio a fin de acondicionar el agua para reducir cualquier posible efecto negativo en la salud, así como reducir su nivel de corrosividad o agresividad, así como para mejorar el sabor. 
Se pueden fijar concentraciones mínimas de calcio y magnesio o el total de sólidos disueltos en el agua ablandada o desmineralizada teniendo en cuenta las características del agua que 
es sometida a dichos procesos.

Parte D

Valores paramétricos para el radón, el tritio y la dosis indicativa (DI) de las aguas 
preparadas envasadas para consumo humano

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Radón 500 Bq/l Nota 1.
Tritio 100 Bq/l Nota 2.
DI 0,10 mSv  

Nota 1:
a) Cuando los niveles de radón estén por debajo de 500 Bq/l y por encima de 100 Bq/l se ha de continuar la 

optimización de la protección.
b) Se consideran justificadas las medidas de corrección por motivos de protección radiológica, sin otra 

consideración, cuando las concentraciones de radón superen los 1 000 Bq/l. La periodicidad del control se indica en 
el artículo 11.b).
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Nota 2: unos niveles de tritio elevados pueden ser indicio de la presencia de otros radionucleidos artificiales. En 
caso de que la concentración de tritio sea superior a su valor paramétrico, se requerirá un análisis de la presencia 
de otros radionucleidos artificiales. La periodicidad del control se indica en el artículo 11.b).

ANEXO II
Especificaciones para el análisis de los parámetros

Los métodos de análisis empleados a efectos de control y demostración del 
cumplimiento se validarán y documentarán de conformidad con la norma UNE-EN ISO/
IEC-17025 u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional. Se garantizará que 
los laboratorios o las partes contratadas por laboratorios aplican prácticas de gestión de la 
calidad conformes con la norma EN UNE-EN ISO/IEC-17025 u otras normas equivalentes 
aceptadas a nivel internacional. En ausencia de un método de análisis que cumpla los 
resultados característicos mínimos establecidos en la parte B, el control se llevará a cabo 
utilizando las mejores técnicas disponibles sin generar costes excesivos.

Parte A. Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de análisis
Para los métodos de análisis microbiológicos, se tendrá en cuenta lo establecido en la 

parte C del anexo III del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, y 
donde se incluyen métodos de análisis oficiales para los parámetros microbiológicos, 
métodos de análisis alternativos para los parámetros microbiológicos y métodos de análisis 
alternativos autorizados para enterococos intestinales y Escherichia coli (E. coli) y bacterias 
coliformes.

Parte B. Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados 
característicos

En relación con los parámetros establecidos en el cuadro 1, los resultados 
característicos especificados suponen que el método de análisis utilizado será capaz, como 
mínimo, de medir concentraciones iguales al valor paramétrico con un límite de 
cuantificación igual o inferior al 30 % del valor paramétrico pertinente, como se define en el 
artículo 3, apartado 25, del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y 
las normas de calidad ambiental; y una incertidumbre de medida como se especifica en el 
cuadro 1. El resultado se expresará empleando como mínimo el mismo número de cifras 
significativas que para el valor paramétrico considerado en las partes B y C del anexo I.

La incertidumbre de medida establecida en el cuadro 1 no se utilizará como tolerancia 
adicional de los valores paramétricos establecidos en el anexo I.

Los parámetros de validación de los métodos microbiológicos y fisicoquímicos se 
ajustarán a lo dispuesto en el anexo III, parte E del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 
control y suministro.

Cuadro 1. Resultados característicos mínimos respecto a la "Incertidumbre de medida"

Parámetro Incertidumbre de medida (véase la nota 1)
% del valor paramétrico (excepto para el pH) Notas

1,2-dicloroetano. 40  
Ácidos haloacéticos. 50  
Acrilamida. 30  
Alcalinidad. 15  
Aluminio. 25  
Amonio. 40  
Antimonio. 40  
Arsénico. 30  
Benceno. 40  
Benzo(a)pireno. 50 2
Bisfenol A. 50  
Boro. 25  
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Parámetro Incertidumbre de medida (véase la nota 1)
% del valor paramétrico (excepto para el pH) Notas

Bromato. 40  
Cadmio. 25  
Calcio. 15  
Carbono Orgánico Total. 30 3
Cianuro. 30 4
Clorato. 40  
Clorito. 40  
Cloro combinado residual. 15  
Cloro libre residual. 15  
Cloruro. 15  
Cloruro de Vinilo. 50  
Cobre. 25  
Concentración ion hidrogeno (pH). 0,2 5
Cromo. 30  
Dureza. 15  
Epiclorhidrina. 30  
Fluoruro. 20  
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos. 40 6
Hierro. 30  
Magnesio. 15  
Manganeso. 30  
Mercurio. 30  
Microcistina-LR. 30  
Níquel. 25  
Nitrato. 15  
Nitrito. 20  
Oxidabilidad. 50 7
PFAS. 50  
Plaguicidas. 30 8
Plomo. 30  
Selenio. 40  
Sodio. 15  
Sulfato. 15  
Tetracloroeteno y Tricloroeteno. 40 9
Trihalometanos. 40 6
Turbidez. 30 10
Uranio. 30  

Nota 1: Por incertidumbre de medida se entiende un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores cuantitativos atribuidos a una medida, basándose en la 
información utilizada. El criterio de funcionamiento respecto a la incertidumbre de medida (k = 2) es el porcentaje del valor paramétrico establecido en el cuadro o cualquier valor más 
estricto. La incertidumbre de medida se calculará al nivel del valor paramétrico, salvo que se especifique otra cosa.

Nota 2: Si no se puede alcanzar el valor de incertidumbre de medición, se debe seleccionar la mejor técnica disponible (hasta 60 %).
Nota 3: La incertidumbre de medición debe estimarse en el nivel de 3 mg/l del carbono orgánico total (COT). Las directrices CEN 1484 para la determinación de COT y carbono 

orgánico disuelto (COD) se utilizarán para la especificación de la incertidumbre del método de prueba.
Nota 4: El método determina el cianuro total en todas sus formas.
Nota 5 El valor de la incertidumbre de medición se expresa en unidades de pH.
Nota 6: Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 25 % del valor paramétrico en la Parte B del ANEXO I.
Nota 7: Método de referencia es la norma UNE-EN ISO 8467. Calidad del agua. Determinación del índice de permanganato
Nota 8: Las características de rendimiento para plaguicidas individuales se dan como una indicación. Se pueden alcanzar valores para la incertidumbre de medición de hasta el 

30 % para varios plaguicidas, se pueden permitir valores más altos de hasta el 80 % para una serie de plaguicidas.
Nota 9: Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 50 % del valor paramétrico en la Parte B del ANEXO I.
Nota 10: La incertidumbre de la medición debe estimarse al nivel de 1,0 NTU (unidades de turbidez nefelométrica) de acuerdo con EN ISO 7027 u otro método estándar 

equivalente.

ANEXO III
Control de la dosis indicativa en las aguas preparadas envasadas para el 

consumo humano y características de la ejecución analítica
1. Control del cumplimiento de la dosis indicativa (DI):
Se utilizará la medida del índice de concentración de actividad alfa total y del índice de 

concentración de actividad beta total con objeto de controlar el valor paramétrico de la DI, en 
combinación con el control de la actividad del tritio, de acuerdo a la siguiente metodología:

a) Si la concentración de actividad alfa total es inferior a 0,1 Bq/l y la concentración de 
actividad beta total o beta resto (beta total excluido el potasio-40) es inferior a 1,0 Bq/l, se 
puede considerar que la DI es inferior a 0,1 mSv. Si, además, la concentración de actividad 
del tritio es inferior a 100 Bq/l no deberán realizarse investigaciones radiológicas adicionales.

b) Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es inferior a 100 Bq/l, se deberá 
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realizar un análisis de radionucleidos específicos, primero naturales y después artificiales si 
fuese el caso.

c) Si la concentración de actividad alfa total es inferior a 0,1 Bq/l y la concentración de 
actividad beta total o beta resto es inferior a 1,0 Bq/l, y la concentración de actividad de tritio 
es superior a 100 Bq/l, se realizará un análisis de radionucleidos específicos artificiales.

d) Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l, 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es superior a 100 Bq/l, se deberá 
realizar un análisis de radionucleidos específicos naturales y artificiales.

Las autoridades sanitarias competentes, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad 
Nuclear, establecerán los radionucleidos que deben medirse habida cuenta de toda la 
información pertinente sobre las fuentes probables de radiactividad.

2. Cálculo de la dosis indicativa (DI):
La dosis indicativa se calculará a partir de las concentraciones de radionucleidos que se 

hayan medido y de los coeficientes de las dosis recogidos en la tabla A del anexo III del Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, o de información más reciente reconocida por las 
autoridades sanitarias competentes, basándose en una ingestión anual de agua de 730 l/año 
para los adultos.

Si se satisface la fórmula que se indica a continuación, podrá considerarse que la DI es 
inferior al valor paramétrico de 0,1 mSv y no se requiere realizar investigaciones radiológicas 
adicionales:

 

donde
Ci(obs) = concentración observada del radionucleido i.
Ci(der) = concentración derivada del radionucleido i.
n = número de radionucleidos detectados.
En caso contrario, se considerará que el valor de la DI es superior a 0,1 mSv, por lo que 

el explotador de la empresa alimentaria deberá interrumpir inmediatamente la actividad de 
envasado, notificarlo a la autoridad sanitaria competente quien, con el asesoramiento del 
Consejo de Seguridad Nuclear, evaluará si dicho incumplimiento supone un riesgo para la 
salud humana y valorará la necesidad de que el explotador de la empresa alimentaria 
aplique medidas correctoras para que la DI sea inferior a 0,1 mSv.

Tabla

Concentraciones derivadas para la radiactividad en el agua destinada al consumo humano 
(Nota 1)

Origen Nucleido Concentración derivada

Natural.

U-238 (Nota 2) 3,0 Bq/l
U-234 (Nota 2) 2,8 Bq/l
Ra-226 0,5 Bq/l
Ra-228 0,2 Bq/l
Pb-210 0,2 Bq/l
Po-210 0,1 Bq/l
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Origen Nucleido Concentración derivada

Artificial.

C-14 240 Bq/l
Sr-90 4,9 Bq/l
Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
Am-241 0,7 Bq/l
Co-60 40 Bq/l
Cs-134 7,2 Bq/l
Cs-137 11 Bq/l
I-131 6,2 Bq/l

Nota 1: Este cuadro recoge valores para los radionucleidos naturales y artificiales más comunes; se trata de 
valores precisos, calculados para una dosis de 0,1 mSv y una ingestión anual de 730 litros para los adultos, 
utilizándose los coeficientes de dosis recogidos en el anexo III, tabla A del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. Las 
concentraciones derivadas para otros radionucleidos pueden calcularse sobre la misma base, pudiéndose asimismo 
actualizar los valores sobre la base de la información más reciente reconocida por las autoridades competentes.

Nota 2: Este cuadro tiene en cuenta solo las propiedades radiológicas del uranio, no su toxicidad química.

3. Características de la ejecución y métodos de análisis:
Para los siguientes parámetros y radionucleidos, el método de análisis utilizado debe ser 

capaz, como mínimo, de medir las concentraciones de actividad con el límite de detección 
que se indica a continuación:

Parámetros y radionucleidos Límite de detección
(Notas 1 y 2) Notas

Tritio 10 Bq/l
Radón 10 Bq/l
Actividad alfa total 0,04 Bq/l Nota 3.
Actividad beta total 0,4 Bq/l Nota 3.
U-238 0,02 Bq/l
U-234 0,02 Bq/l
Ra-226 0,04 Bq/l
Ra-228 0,02 Bq/l Nota 4.
Pb-210 0,02 Bq/l
Po-210 0,01 Bq/l
C-14 20 Bq/l
Sr-90 0,4 Bq/l
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l
Am-241 0,06 Bq/l
Co-60 0,5 Bq/l
Cs-134 0,5 Bq/l
Cs-137 0,5 Bq/l
I-131 0,5 Bq/l

Nota 1: El límite de detección se calculará con arreglo a la norma ISO 11929: Determinación de los límites 
característicos (umbral de decisión, límite de detección y límites del intervalo de confianza) para las mediciones de 
la radiación ionizante – Fundamentos y aplicación; con probabilidades de error de los tipos de primera clase y 
segunda clase de un 0,05 en cada caso.

Nota 2: Las incertidumbres de medición se calcularán y comunicarán como incertidumbres típicas combinadas, 
o como incertidumbres típicas expandidas, con un factor de expansión del 1,96, según la ISO Guide for the 
Expression of Uncertainty in Measurement.

Nota 3: El límite de detección de la actividad alfa total y la actividad beta total es el 40 % de sus valores de 
cribado (0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l, respectivamente).

Nota 4: Este límite de detección es aplicable solamente a la detección inicial de la dosis indicativa para nuevas 
fuentes de agua; si la comprobación inicial muestra que no es plausible que el Ra-228 supere el 20 % de la 
concentración derivada, el límite de detección podrá aumentarse a 0,08 Bq/l para las medidas específicas del 
nucleido Ra-228 habituales hasta que sea necesario realizar una nueva comprobación ulteriormente.
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§ 6

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto del Código Alimentario Español. [Inclusión parcial]

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 248, de 17 de octubre de 1967

Última modificación: 1 de septiembre de 2021
Referencia: BOE-A-1967-16485

[ . . . ]
CAPÍTULO XXVII

3.27.00. Aguas y hielo

Sección 1.ª Aguas de consumo
(Derogada)

Sección 2.ª Aguas minerales y de mesa
(Derogada)

Sección 3.ª Hielo

3.27.25.  Hielo alimenticio.
Es únicamente el artificial, fabricado a partir de agua potable, que ofrezca los siguientes 

caracteres:
a) Ser inodoro, incoloro e insípido y estar exento de impurezas visibles.
b) Dar por fusión un líquido que satisfaga las condiciones de pureza y potabilidad 

exigidas para las aguas.

3.27.26.  Clasificación.
Se distinguirán las siguientes clases de hielo alimenticio:
a) Mate u opaco: Elaborado, por congelación, con agua potable en reposo. Con aspecto 

lechoso.
b) Claro o semitransparente: Elaborado por congelación de agua potable, agitada 

mecánicamente durante el proceso. Transparente en todo su espesor, excepto el núcleo, que 
será opaco.

c) Cristalino: Preparado exclusivamente con agua destilada o desionizada y privada de 
aire. Debe ser transparente en toda su masa.
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3.27.27.  Prohibición.
Se prohíbe destinar a la refrigeración de productos alimenticios hielo que no se ajuste a 

las condiciones que establecen los dos artículos anteriores.

3.27.28.  Hielo para usos especiales.
La elaboración de hielo con agua de mar, con soluciones de sal o de otros productos 

deberá autorizarse exclusivamente con destino a fines específicos y con caracteres tales que 
no puedan confundirse en ningún caso con el hielo alimenticio.

[ . . . ]
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§ 7

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los 
requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Ministerio de Sanidad
«BOE» núm. 148, de 22 de junio de 2022

Última modificación: 3 de julio de 2024
Referencia: BOE-A-2022-10297

I
La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar 

dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que 
se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como 
«Fiebre de Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. 
En ambas situaciones puede presentarse en forma de brotes o de casos aislados o 
esporádicos.

La legionelosis es una de las enfermedades objeto de declaración obligatoria figurando, 
como tal, en el anexo I del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea 
la red nacional de vigilancia epidemiológica, siendo los casos y brotes objeto de notificación 
a través de dicha red, lo que permite la recogida y análisis de la información sobre casos y 
brotes de legionelosis con el fin de poder detectar problemas, valorar los cambios en el 
tiempo y en el espacio y contribuir a la aplicación de medidas preventivas y de control frente 
a dicha enfermedad.

La infección por Legionella generalmente es adquirida en los ámbitos comunitario y 
nosocomial, siendo necesario distinguir en su vigilancia epidemiológica entre estos casos y 
los asociados a viajes o producidos en otros ámbitos. En ambos supuestos, la enfermedad 
puede estar asociada a dispositivos y sistemas que utilizan agua a temperaturas que 
permiten la proliferación de la bacteria y producen aerosoles durante su funcionamiento. Las 
variaciones de la temperatura del agua a lo largo del circuito hidráulico de la instalación, 
junto con el estancamiento y la presencia de biofilms o biocapa, las incrustaciones calcáreas, 
la corrosión o los precipitados minerales son factores que propician la proliferación de 
Legionella.

Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de 
condiciones físico-químicas, multiplicándose a temperaturas entre 20 ºC y 50 ºC. Su 
temperatura óptima de crecimiento se da entre los 35 ºC y 37 ºC. Su nicho ecológico natural 
son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora 
bacteriana sin descartar el agua de mar. Desde estos reservorios naturales, la bacteria 
puede colonizar los sistemas de abastecimiento y, a través de la red de distribución de agua, 
se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren 
agua para su funcionamiento, como las torres de refrigeración.
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La presencia de agua contaminada con la bacteria en instalaciones mal diseñadas, mal 
instaladas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado favorece el 
estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes para ella, tales como 
lodos, materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa. La 
presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de 
Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación 
un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Los aerosoles 
que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidos en el aire y penetrar por 
inhalación en el aparato respiratorio de las personas expuestas.

Si bien las instalaciones que con mayor frecuencia se han identificado como fuentes de 
infección por Legionella, son los sistemas de distribución de agua fría de consumo humano o 
agua caliente sanitaria, los equipos de enfriamiento, tales como las torres de refrigeración, y 
los condensadores evaporativos, otros tipos de instalaciones o equipos, tales como los 
sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de 
alta velocidad o la inyección de aire (spas, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras 
de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, etc.), cisternas o depósitos de agua 
móviles, centrales humidificadoras industriales, humectadores, humidificadores, fuentes 
ornamentales, sistemas de riego por aspersión en el medio urbano, sistemas de agua contra 
incendios, elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre, lavado de vehículos o 
nebulizadores, entre otros, también son susceptibles de constituirse en fuente de la 
presencia de Legionella si las condiciones de proliferación y difusión por aerosolización de la 
bacteria concurren en ellos. A su vez, dado el factor añadido del tipo de personas al que van 
dirigidos, son también foco de atención los equipos e instalaciones de terapia respiratoria 
(respiradores, nebulizadores, etc.).

La Comisión de Salud Pública, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
en su reunión del 29 de octubre de 1999, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la 
aparición de brotes y casos de legionelosis, estimó necesario disponer de criterios técnico-
sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la administración 
estatal, autonómica y local. Por ello, se aprobó el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por 
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. Estos criterios fueron actualizados por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, 
por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis.

La situación actual del conocimiento científico-técnico, la experiencia acumulada tanto en 
la aplicación de la normativa y los resultados del estudio epidemiológico y ambiental de los 
casos y brotes producidos en los últimos años, hace preciso actualizar el Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, mediante la aprobación de una nueva norma que contemple las 
mejoras técnicas, nuevas medidas de gestión del riesgo e innovaciones necesarias para un 
mayor control de las instalaciones o equipos susceptibles. No obstante, se considera 
necesario seguir investigando en aquellos aspectos que dan lugar a la proliferación de la 
Legionella, así como en los procedimientos posibles para su eliminación de forma eficaz, 
adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos avances que se produzcan.

II
El real decreto tiene por objeto la prevención y el control de la legionelosis, en aras de la 

protección de la salud humana, mediante el establecimiento de las medidas sanitarias a 
aplicar en las instalaciones susceptibles de la proliferación y diseminación de Legionella. Su 
ámbito de aplicación son las instalaciones que puedan ser susceptibles de convertirse en 
focos de exposición humana a la bacteria y, por tanto, de propagación de la enfermedad de 
la legionelosis durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. Se aplica 
tanto a instalaciones en edificios, medios de transporte, instalaciones recreativas, 
instalaciones urbanas, instalaciones de uso sanitario o terapéutico y cualquier instalación 
que utilice agua en su funcionamiento y produzca, o sea susceptible de producir, aerosoles 
que puedan suponer un riesgo para la salud de la población. A título de ejemplo, sin 
pretender ser una lista exhaustiva, en el anexo I se relacionan una serie de instalaciones que 
cumplen dichos requisitos.
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Quedan excluidas del ámbito de aplicación las instalaciones ubicadas en edificios 
dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de 
estos edificios. Ello sin perjuicio de que, ante la sospecha de un riesgo para la salud de la 
población, la autoridad sanitaria podrá exigir que se adopten las medidas de control que se 
consideren oportunas.

La responsabilidad principal del cumplimento de las condiciones higiénico-sanitarias 
corresponde al titular de las instalaciones, que puede recurrir a empresas de servicios para 
la realización de operaciones de prevención y control de Legionella en las instalaciones a su 
cargo. También se establecen las responsabilidades de los fabricantes de aparatos y 
equipos afectados por el real decreto en relación con el diseño y los materiales utilizados en 
su fabricación, que en el caso de los equipos de refrigeración por aerosolización o los 
humectadores de uso doméstico deberán incluir las pautas de limpieza y desinfección a 
tener presentes por los usuarios en las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos.

III
El titular de una instalación que, utilizando agua, produce o es susceptible de producir 

aerosoles, con el objeto de minimizar la presencia, proliferación y dispersión de Legionella y 
sobre la base de la aplicación de cuatro principios (garantizar la eliminación o reducción de 
zonas sucias, el acumulo de suciedad, así como los estancamientos mediante un buen 
diseño y el mantenimiento de las instalaciones y equipos; evitar las condiciones que 
favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante el control de la 
temperatura del agua y la desinfección de la misma; minimizar la emisión de aerosoles y, en 
su caso, la aplicación de medidas correctoras efectivas) puede recurrir a la implantación de 
un Plan de Prevención y Control de Legionella o a un Plan Sanitario frente a Legionella, 
siendo el segundo opcional y el primero el punto de partida. El Plan de Prevención y Control 
de Legionella debe ser diseñado e implantado contemplando, al menos, los requisitos 
establecidos en los anexos del real decreto, con el contenido que se establece en el mismo.

Por otro lado, el Plan Sanitario frente a Legionella, fundamentado en las 
recomendaciones sobre planes sanitarios del agua de la Organización Mundial de la Salud, 
se basará en el resultado de la evaluación del riesgo de la instalación en función del cual se 
establecerán sus puntos críticos, las medidas de control y de verificación y, las medidas 
correctoras correspondientes. Dicho plan es objeto de una evaluación continua.

IV
El análisis de la calidad del agua a lo largo del circuito hidráulico de la instalación, es uno 

de los componentes del proceso de verificación de la eficacia del programa de 
mantenimiento y revisión, y de los programas de tratamiento del agua y de limpieza y 
desinfección de la instalación, siendo la representatividad, tanto de los puntos de muestreo 
como el momento de la toma de la muestra, un aspecto importante del mismo.

Por ello, teniendo presente las condiciones socioeconómicas actuales, se estima 
oportuno centrar la política sanitaria en la acreditación de los laboratorios para la 
determinación mediante cultivo de Legionella spp. y establecer la toma de muestra bajo 
procedimientos documentados con una visión integradora (vinculo inequívoco de ésta y su 
resultado con los programas de mantenimiento y de tratamiento, lo que garantiza la 
trazabilidad y custodia de la misma).

La calidad del agua se valora con base a parámetros microbiológicos (aerobios y 
Legionella spp.) y de parámetros físico-químicos que deben ser analizados preferentemente 
in situ (pH, conductividad, temperatura, etc.) en el momento de la toma de muestra y otros 
que, en función de su complejidad analítica o su importancia en la adopción de medidas 
correctoras, deben ser determinados en el laboratorio. Las unidades analíticas que lleven a 
cabo la investigación mediante cultivo de Legionella spp. deberán demostrar su competencia 
técnica, mientras que las que lleven a cabo la investigación de otros parámetros o métodos 
de análisis distintos del cultivo de Legionella deberá, al menos, implantar un sistema de 
calidad. Por otro lado, los parámetros que son susceptibles de determinación in situ podrán 
llevarse a cabo acorde con los procedimientos establecidos en el programa de muestreo por 
personal entrenado a los efectos.
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El método de cultivo será el método de referencia para Legionella pudiendo recurrirse, 
con carácter complementario a este y, en situaciones determinadas, a métodos alternativos 
al cultivo, métodos no basados en el cultivo y métodos moleculares, en particular la PCR en 
directo (qPCR).

V
La formación del personal implicado en las actividades vinculadas a los Planes debe 

abordar los contenidos relativos al papel y la actividad que cada trabajador desempeña en 
los mismos. En el caso particular de la toma de muestras, el responsable técnico del Plan 
desempeña un papel particular en la misma.

Por último, en los anexos del real decreto se establecen, tanto a los efectos de aplicación 
rutinaria de los diferentes programas como en el caso de notificación de casos o brotes, 
requisitos generales aplicables a todas las instalaciones objeto del real decreto, y 
adicionalmente se establecen requisitos específicos para determinados tipos de 
instalaciones.

VI
Con carácter previo a la elaboración del real decreto se ha sustanciado una consulta 

pública, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. Asimismo, de conformidad con el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, durante su tramitación se han realizado los trámites de información pública y de 
audiencia a los sectores potencialmente afectados y se ha consultado a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las entidades locales a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Además, ha emitido informe el Consejo de 
Consumidores y Usuarios. A su vez, ha sido sometido al procedimiento previsto en la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 
2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que 
se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

Concurren en este real decreto, además, los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y 
eficacia dado el interés general en el que se fundamenta las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad ya que, si bien impone nuevas 
obligaciones, estas no restringen los derechos de los ciudadanos. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En 
cuanto al principio de transparencia, la norma ha sido objeto de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública. Por último, en relación con el principio de eficiencia, 
en este real decreto se ha procurado que la norma genere las menores cargas 
administrativas para los ciudadanos.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española en su 
artículo 149.1.16.ª, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, con la aprobación previa del 
entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de junio de 
2022,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene como objeto la protección de la salud de la población a través de 

la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas sanitarias en 
aquellas instalaciones que utilicen agua en las que Legionella es capaz de proliferar, y 
diseminarse a través de aerosoles y la exposición de las personas a los mismos.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
1. «Agua de aporte»: agua que alimenta a una instalación.
2. «Agua sanitaria»: agua de consumo humano fría o caliente.
3. «Autoridad sanitaria»: la administración sanitaria competente u otros órganos que 

determinen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o administración local 
en el ámbito de sus competencias.

4. «Biocapa o biofilm»: conjunto de microorganismos, proteínas extracelulares, depósitos 
o precipitados minerales y otros compuestos que conforman una capa que se adhiere a una 
superficie.

5. «Biocida»:
a) Toda sustancia o mezcla, en la forma en que se suministra al usuario, que esté 

compuesta por, o genere, una o más sustancias activas, con la finalidad de destruir, 
contrarrestar o neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer 
sobre él un efecto de control de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción 
física o mecánica.

b) Toda sustancia o mezcla generada a partir de sustancias o mezclas distinta de las 
contempladas en el apartado anterior, destinada a ser utilizada con la intención de destruir, 
contrarrestar o neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer 
sobre él un efecto de control de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción 
física o mecánica.

6. «Biodispersantes»: sustancias que permiten emulsionar-dispersar la materia orgánica 
y la biocapa presente en las paredes de los sistemas por los que circula el agua 
favoreciendo la penetración de los biocidas en el interior de estos acúmulos orgánicos.

7. «Calibración de equipos»: conjunto de operaciones que permiten establecer, en 
condiciones específicas, la relación existente entre los valores indicados por un instrumento 
de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida material o 
un material de referencia, y los valores correspondientes a una magnitud obtenidos mediante 
un patrón o varios patrones de medición trazables: nacionales, internacionales o materiales 
de referencia certificados.

8. «Defecto estructural»: cualquier carencia o imperfección en el diseño, construcción o 
mantenimiento de una instalación que facilite la multiplicación y dispersión de la Legionella.

9. «Declaración responsable»: documento por el cual una persona física declara, bajo su 
responsabilidad, que la información que contiene un documento cumplen los requisitos 
establecidos en los diferentes componentes del Plan de Prevención y Control de Legionella 
(en adelante, PPCL) o, en su caso, en la normativa que le es de aplicación.

10. «Dosificador automático»: equipo para la dosificación no manual y programable de 
productos biocidas y/o mezclas químicas.

11. «Instalaciones prioritarias»: instalaciones de locales, centros o edificios que prestan 
servicios o son frecuentados por personas de especial vulnerabilidad: centros sanitarios, 
socio-sanitarios y penitenciarios, así como cualquier otro que la autoridad sanitaria 
determine.
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12. «Personal propio»: personal que mantenga una vinculación laboral directa con la 
persona titular de la instalación y desarrolle funciones y tareas de prevención y control de 
Legionella.

13. «Punto de control»: punto, operación o etapa donde se realiza un seguimiento 
programado en base a las actividades de control.

14. «Punto crítico»: punto, operación o etapa que requiere la adopción de medidas 
eficaces para eliminar o minimizar el riesgo hasta niveles aceptables.

15. «Plan de Prevención y Control de Legionella»: conjunto de actividades que permiten 
minimizar el riesgo de proliferación y/o diseminación de Legionella en las instalaciones o 
establecimientos.

16. «Plan Sanitario frente a Legionella (en adelante, PSL)»: conjunto de actividades 
resultado de una evaluación del riesgo.

17. «Punto terminal»: cualquier punto de salida de agua y susceptible de producir 
aerosoles (duchas, grifos, etc.).

18. «Titular de la instalación»: persona física o jurídica, pública o privada que sea 
propietaria o explotadora de una instalación, responsable del cumplimiento de este real 
decreto.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que 

puedan ser susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria y, por 
tanto, de propagación de la enfermedad de la legionelosis durante su funcionamiento, 
pruebas de servicio o mantenimiento, tales como las descritas en el anexo I.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones 
ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al 
ambiente exterior de estos edificios. No obstante, ante la sospecha de un riesgo para la 
salud de la población, la autoridad sanitaria podrá exigir que se adopten las medidas de 
control que se consideren oportunas.

Artículo 4.  Prevención de riesgos laborales.
En materia de prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención, así como en el resto de la normativa de desarrollo de la citada ley, y, en 
particular, en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo y en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo.

Artículo 5.  Responsabilidades.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones objeto de este real 

decreto son las responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto.
2. En el caso de que la instalación sea explotada por persona física o jurídica distinta de 

la propietaria de la instalación, esta persona explotadora será la responsable a efectos del 
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del presente real decreto, salvo que 
pueda acreditarse fehacientemente que dicha responsabilidad la tiene la persona propietaria.

3. Las personas titulares de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están 
obligadas a notificar, mediante el modelo de documento que se recoge en el anexo II de 
forma electrónica, a la autoridad sanitaria competente de la comunidad o ciudad autónoma 
en la que se instale el equipo:

a) En el plazo máximo de un mes desde su puesta en funcionamiento, el número y 
características técnicas de éstas, así como las modificaciones que afecten al sistema.

b) En el plazo de un mes desde su cese definitivo de la actividad o baja de la instalación.
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4. En caso de que la persona titular de la instalación contrate con un servicio externo la 
realización total o parcial de las tareas descritas en el presente real decreto, éstas deberán 
quedar descritas y acreditadas documentalmente.

5. Las empresas de servicios externos estarán obligadas a solicitar por escrito a la 
persona titular de la instalación la justificación de la notificación de la instalación y, en caso 
de no disponer de la misma, deberán proceder a informar por escrito a la persona titular de 
la citada instalación, con copia a la autoridad sanitaria, que debe proceder a su notificación.

6. Las administraciones sanitarias, en el marco de sus competencias, podrán ampliar la 
obligatoriedad de notificación a instalaciones distintas de las contempladas en el apartado 3. 
En todo caso, la relación de instalaciones notificadas será pública.

7. Las empresas o entidades de servicios que realicen operaciones de prevención y 
control de Legionella en las instalaciones a su cargo, son responsables de que se lleven a 
cabo correctamente las tareas que le hayan sido contratadas por el titular de la instalación 
para el control de la legionelosis, debiendo constar esta circunstancia en el contrato que 
realice con la persona titular de la instalación. En el caso de realizar la limpieza y 
desinfección deberán emitir un registro/certificado para cada instalación según el modelo del 
anexo X.

8. Las personas fabricantes de aparatos y equipos regulados por este real decreto 
deberán asegurar el correcto diseño en cuanto a materiales, accesibilidad a los distintos 
componentes de los equipos, facilidad de limpieza y otros requisitos técnicos, de acuerdo 
con lo establecido en este real decreto y las normas técnicas que le sean de aplicación.

9. Los proyectos que incluyan instalaciones reguladas por este real decreto y las 
empresas instaladoras de sistemas, aparatos y equipos, han de asegurar que los materiales 
de la instalación, la accesibilidad y ubicación de la misma sean adecuados al uso previsto de 
la instalación conforme a lo establecido en este real decreto, así como en las normas 
técnicas que les sean de aplicación.

10. La contratación de la realización, total o parcial, de las actividades contempladas en 
el presente real decreto con un servicio externo, no exime a la persona titular de la 
instalación de su responsabilidad de garantizar que las instalaciones no representen un 
riesgo para la salud pública.

11. Toda persona física o jurídica contratada por la persona titular de las instalaciones 
para llevar a cabo tareas reguladas por este real decreto, estará obligada a atender las 
demandas de información de la autoridad sanitaria, a disponer de los correspondientes 
registros donde figuren los distintos titulares y las operaciones realizadas en sus 
instalaciones, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria, quien los podrá solicitar 
cuando lo estime oportuno.

12. El responsable técnico del PPCL o, en su caso, del PSL tiene la responsabilidad de 
la elaboración, desarrollo, implantación y evaluación del Plan correspondiente, así como, 
proponer a la persona titular de la instalación las medidas correctoras correspondientes.

CAPÍTULO II
Requisitos de las instalaciones y de la calidad del agua

Artículo 6.  Requisitos específicos de las instalaciones o equipos y de la calidad del agua.
1. Los requisitos de diseño para los diferentes tipos de instalaciones y equipos objeto de 

este real decreto se describen en el anexo III, apartado I, sin perjuicio de lo que disponga el 
Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante, 
RITE) aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones (en adelante RISF) aprobado por Real 
Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, o cualquier otra legislación aplicable. Las nuevas 
instalaciones y las existentes, cuando se sometan a remodelación, así como cuando lo 
considere necesario la autoridad sanitaria por razones de protección de la salud, contarán 
con declaración responsable del cumplimiento de estos requisitos, emitida por persona física 
o jurídica habilitada acorde con la normativa aplicable.
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2. Los criterios de calidad del agua en cada uno de los tipos de instalaciones objeto de 
este real decreto serán al menos los que señala el anexo III, apartado II.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente real decreto, los equipos de nebulización 
por aerosolización o los humectadores de uso doméstico deberán incluir las pautas de 
limpieza y desinfección a tener presentes por las personas usuarias en las instrucciones de 
uso y mantenimiento de los mismos.

CAPÍTULO III
Planes de control frente a Legionella y actuaciones de la autoridad sanitaria

Artículo 7.  Actuaciones del titular de la instalación.
1. La persona titular de una instalación de las previstas en el apartado 1 del artículo 3 

estará obligada a controlar y prevenir la aparición y proliferación de Legionella. Para ello, 
podrá optar entre elaborar un PPCL o un PSL.

2. Con objeto de minimizar la presencia, proliferación y dispersión de Legionella se 
establecerán una serie de medidas preventivas en las instalaciones de riesgo, que se 
basarán en la aplicación de cuatro principios:

a) Garantizar la eliminación o reducción de zonas sucias, el acumulo de suciedad, así 
como los estancamientos mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y 
equipos.

b) Evitar las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, 
mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección de la misma.

c) Minimizar la emisión de aerosoles.
d) Aplicar medidas correctoras para mitigar el riesgo.

Artículo 8.  Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL).
1. La persona titular de una instalación objeto de este real decreto, con el fin de evitar la 

proliferación de Legionella será responsable de que se elabore e implante un PPCL 
adaptado a las particularidades y características de su instalación.

2. El PPCL constará al menos de los siguientes aspectos:
a) Diagnóstico inicial de la instalación y descripción detallada de la instalación, que 

incluirá como mínimo:
1.º Datos técnicos y de funcionamiento, diseño y ubicación de la instalación.
2.º Un plano o esquema señalizado para cada instalación que contemple todos sus 

componentes y en particular el esquema de funcionamiento del circuito hidráulico, que se 
actualizará cada vez que se realice alguna modificación, indicando la fecha de la misma, el 
tipo de suministro y la procedencia del agua, incluyendo el contrato de suministro y la 
identificación de la red de distribución facilitada por el gestor, cuando el suministro proceda 
de una red de distribución pública o privada.

3.º Puntos de toma de muestra y puntos de posible emisión de aerosoles que serán 
señalados en el plano o esquema del punto anterior y teniendo en cuenta los puntos de 
control identificados según lo descrito en el capítulo IV.

b) Descripción de los programas siguientes:
1.º Programa de mantenimiento y revisión de instalaciones y equipos: incluirá las 

medidas preventivas que al menos tendrá que cumplir lo descrito en el anexo IV, así como la 
designación de responsabilidades (instalador, titular, personal externo y/o propio tanto los 
responsables técnicos y las responsables técnicas como los operarios y las operarias y las 
empresas proveedoras externas, entre otras).

2.º Programa de tratamiento: incluirá el tratamiento del agua en su caso y el programa de 
limpieza y desinfección de la instalación que, al menos, tendrá que cumplir lo descrito en el 
anexo IV.

3.º Programa de muestreo y análisis del agua: al menos tendrá que cumplir lo descrito en 
los anexos V y VI, y los laboratorios de control, lo descrito en el anexo VII y en el artículo 12.
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4.º Programa de formación del personal, que contemplará, acorde con las características 
de la instalación o de los equipos la relación de contenidos en función de las actividades 
vinculadas a los PPCL de las instalaciones frente a Legionella y de las funciones asignadas 
a las personas trabajadoras que intervengan en los mismos.

c) Documentación y registros: los documentos y los registros de cada instalación, 
reflejarán la realización de las actividades y controles establecidos en los programas, así 
como sus resultados, las incidencias y las medidas adoptadas, que en caso de detección de 
Legionella spp. cumplirán al menos lo descrito en el anexo VIII y los resultados de las 
mismas. También serán objeto de registro las fechas de paradas y puestas en marcha 
técnicas de la instalación, incluyendo su motivo. Los registros serán preferentemente en 
soporte informático con una declaración responsable, realizada por el responsable técnico, el 
titular de la instalación o su representante legal.

3. El PPCL deberá ser revisado de forma periódica y se actualizará como resultado de 
las revisiones o evaluaciones efectuadas o cuando la autoridad sanitaria lo considere 
necesario y, en particular:

a) Si se detectan desviaciones importantes durante la evaluación periódica, el 
responsable técnico conjuntamente con el titular de la instalación debe revisar todo el PPCL.

b) Tras reformas sustanciales en la instalación, contaminaciones microbianas, asociación 
a casos o brotes de la enfermedad u otras incidencias significativas, a criterio del 
responsable técnico se debe realizar una evaluación adicional.

4. La documentación y registros del PPCL estará en la propia instalación a disposición 
del personal de mantenimiento, empresas o entidades de servicios contratadas, en su caso, 
y de la autoridad sanitaria. La documentación se guardará preferentemente en formato 
electrónico.

5. Toda la documentación y los registros correspondientes a las diferentes operaciones 
del PPCL se encontrará a disposición de las autoridades sanitarias y se conservarán 
durante, al menos cinco años desde su generación.

Artículo 9.  Plan Sanitario frente a Legionella (PSL).
1. El PSL está basado en la evaluación del riesgo y fundamentado en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y estará adaptado a las 
particularidades y características de cada instalación.

2. El PSL deberá contar con los siguientes aspectos:
a) Evaluación del riesgo:
1.º Identificación de los peligros.
2.º Priorización de los riesgos.
3.º Determinación de los puntos críticos.
4.º Descripción de las medidas correctoras y verificación de la eficacia de las mismas.
b) Medidas de control y verificación.
c) Gestión y comunicación.
d) Evaluación continua del PSL.
3. Los titulares de cualquier instalación que opten por desarrollar un PSL como medio de 

control y prevención, y hasta que dicho PSL no esté adecuadamente diseñado, planificado y 
validado mediante datos y/ o resultados que demuestren su eficacia, deberán mantener el 
correspondiente PPCL de la instalación.

4. En las instalaciones, locales, centros o edificios prioritarios definidos en el artículo 
2.11, la persona titular deberá basar su plan preferiblemente en un PSL.

Artículo 10.  Actuaciones de la autoridad sanitaria.
1. Corresponde a la autoridad sanitaria, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio 

de las que correspondan a otras autoridades:

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 7  Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

– 35 –



a) Funciones de control oficial del correcto cumplimiento de cuanto se establece en este 
real decreto.

b) Elaborar directrices en su ámbito competencial sobre la aplicación de este real decreto 
o normativa complementaria.

2. La autoridad sanitaria, en sus funciones de control oficial de las instalaciones objeto 
de este real decreto podrá:

a) Revisar la documentación correspondiente al PPCL de la instalación o en su caso la 
auditoría del PSL.

b) Inspeccionar la instalación, control de parámetros o cualquier otra comprobación que 
se considere oportuna, incluida la toma de muestras de agua que se realizará según lo 
dispuesto en el anexo VI, y sus análisis según el anexo VII.

c) Dictar las medidas para corregir, prevenir o minimizar el riesgo.
3. Si del resultado de estas actuaciones se concluyera que existe riesgo para la salud 

pública, la autoridad sanitaria podrá adoptar las medidas necesarias para corregir, prevenir o 
minimizar el riesgo, incluyendo la clausura temporal o definitiva de la instalación.

4. Las autoridades sanitarias dentro de las funciones de control, establecerán planes de 
control plurianuales que serán objeto de los correspondientes informes de seguimiento. 
Tanto los planes de control como los informes estarán a disposición del público general.

CAPÍTULO IV
Programa de muestreo y análisis del agua

Artículo 11.  Muestreo y puntos de muestreo de los Planes de control frente a Legionella 
(PPCL o PSL).

1. En el caso del PPCL, el programa de muestreo, la toma de muestras y su transporte 
se realizarán según lo dispuesto en los anexos V y VI. En el caso del PSL, el programa de 
muestreo, la toma de muestras y su transporte se realizarán de acuerdo con los apartados 1 
a 3 de la parte A del anexo V y el anexo VI.

2. La toma de muestras se llevará a cabo según procedimientos documentados que 
figurarán en el programa de muestreo y análisis del agua.

3. Para cada una de las muestras tomadas, la información recogida sobre la misma 
permitirá en todo momento garantizar su correlación con la planificación especificada en el 
programa de muestreo, así como con las condiciones de transporte, el documento de toma 
de muestras, el de emisión de resultado del laboratorio y las medidas correctoras adoptadas 
en función del resultado analítico obtenido de la misma.

4. Sin perjuicio de las responsabilidades identificadas en el artículo 5, corresponderá a la 
persona responsable técnica del Plan aportar la documentación e información sobre la 
instalación para la correcta toma de muestras.

5. La toma de muestras para la determinación de Legionella mediante cultivo será 
realizada por una entidad o empresa acreditada para el acto de la toma de muestra de 
acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2017 Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

6. La autoridad sanitaria podrá cambiar o añadir otros puntos de muestreo en cada una 
de las instalaciones, por razones de salud pública.

7. Los resultados analíticos sobre Legionella y cualquier incumplimiento de los 
parámetros de la Tabla 1 del anexo III de este real decreto, obtenidos de las muestras de 
agua del sistema de agua sanitaria tomadas en los edificios prioritarios, definidos en el Real 
Decreto 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 
calidad del agua de consumo, su control y suministro, se notificarán en el Sistema de 
Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) en su apartado de EDIBASE, en plazo 
y forma según lo dispuesto en el anexo XI del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, sin 
perjuicio de las medidas de control que por la autoridad se consideren oportunas.
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Artículo 12.  Laboratorios y métodos de análisis.
1. Los laboratorios que realicen los análisis descritos en el anexo VII. Parte A, deberán 

tener acreditados los métodos de análisis conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2017 «Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración» por una Entidad Nacional de Acreditación conforme 
al Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo, de 9 de julio, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos.

2. Los laboratorios que realicen determinaciones para otros parámetros o métodos de 
análisis distintos del cultivo de Legionella spp. deben, al menos, implantar un sistema que 
asegure la calidad y ratificarlo ante una unidad externa de control de calidad que realizará 
periódicamente una auditoría acreditada por el organismo competente.

3. Los kits para la determinación de los parámetros identificados para su análisis in situ o 
en laboratorio deben cumplir lo dispuesto en el anexo VII. Parte D, y se llevarán a cabo 
acorde con el procedimiento establecido en el programa de muestreo por personal 
adiestrado a los efectos.

4. En los análisis efectuados en las situaciones descritas en el anexo VII Parte B se 
podrán utilizar métodos de detección rápida de Legionella spp. para la evaluación de la 
instalación. Estos métodos deberán tener una certificación nacional o internacional de 
validez acorde con el anexo VII. Parte B.

5. Las características de los resultados de los métodos de análisis en laboratorio serán al 
menos las contempladas en el anexo VII Parte C. En ausencia de un método de análisis, los 
laboratorios o entidades utilizarán las mejores técnicas disponibles, haciendo que los 
métodos de análisis empleados se validen y documenten de conformidad con la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional.

Artículo 13.  Frecuencia mínima de muestreo.
1. La frecuencia mínima de muestreo será la señalada en el anexo V, cuando se opte por 

el PPCL. En caso de optar por el PSL se podrán modificar los parámetros a determinar y 
frecuencias de control de dichos parámetros en base a este PSL.

2. Si se detectan irregularidades, desviaciones de temperatura, nivel de desinfectante o 
ante cualquier incidencia que se produzca en la instalación, el responsable técnico del Plan 
deberá valorar la adopción de las medidas correspondientes.

3. La autoridad sanitaria, tanto si se ha optado por PPCL como por PSL, si lo considera 
oportuno podrá requerir un aumento de los parámetros a analizar o de la frecuencia de 
muestreo en caso necesario.

Artículo 14.  Control de la calidad del agua.
1. Cuando se tomen muestras para analizar Legionella spp., además deberán 

determinarse in situ al menos los siguientes parámetros físicos químicos: pH (si el efecto del 
desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante 
residual.

2. La instalación deberá disponer del neutralizante específico en relación con el 
desinfectante utilizado en la desinfección, a disposición tanto de la persona o entidad que 
realice la toma de muestras como para la autoridad sanitaria, en el caso de muestras 
oficiales.

CAPÍTULO V
Actuaciones y tratamientos

Artículo 15.  Actuaciones ante casos o brotes de legionelosis.
1. La autoridad sanitaria coordinará las actuaciones de todos los profesionales, de 

diferentes empresas, entidades o administraciones que intervengan en la investigación de 
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casos o brotes de legionelosis, teniendo en cuenta lo establecido por la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.

2. La autoridad sanitaria decidirá las actuaciones a realizar por la persona titular de la 
instalación, si sospecha que un edificio o instalación puede estar asociada con los casos 
notificados.

3. Dichas actuaciones se describen en el anexo IX y podrán ser:
a) Limpieza y desinfección de choque con remuestreo a los 15-30 días.
b) Paralización total o parcial de la instalación.
c) Reformas estructurales.
d) Otras que se determinen.
4. La persona titular de la instalación deberá acreditar ante la autoridad sanitaria que se 

han llevado a cabo en la instalación las medidas establecidas por la autoridad sanitaria y en 
el caso de existir defectos estructurales, que éstos se han corregido en el plazo establecido.

5. Si se han realizado reformas estructurales, se llevará a cabo un tratamiento de 
limpieza y desinfección y una nueva toma de muestras, que se realizará entre los 15 y 30 
días posteriores de la realización del tratamiento, para comprobar la eficacia de las medidas 
aplicadas.

6. Los edificios o las instalaciones que han sido asociados a casos de legionelosis 
deberán ser sometidos a una vigilancia especial y continuada, según determine la autoridad 
sanitaria, con el objeto de prevenir la aparición de nuevos casos.

Artículo 16.  Uso de biocidas (desinfectantes).
1. Se podrán utilizar cualquiera de los biocidas (desinfectantes) autorizados y registrados 

o, en su caso, notificados para el tratamiento de las instalaciones en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, del Real Decreto 3349/1983 de 
30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, o acogidos a la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. Su uso 
en todo momento, deberá cumplir con los procedimientos establecidos en dicha autorización.

2. Los desinfectantes que se utilicen en el tratamiento de desinfección de los equipos de 
terapia respiratoria reutilizables, deben cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y deben ser aplicados 
siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de uso.

3. Las personas físicas o jurídicas de servicios biocidas a terceros deberán estar a los 
efectos inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Artículo 17.  Uso de otros tratamientos.
1. Los sistemas físicos frente a Legionella no deberán suponer riesgos para la instalación 

ni para la salud y seguridad de los operarios y las operarias ni otras personas que puedan 
estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente. Su uso se 
ajustará, en todo momento, a las especificaciones técnicas o de funcionamiento establecidos 
por la empresa fabricante, quien facilitará a la persona titular de la instalación conforme a lo 
anteriormente dispuesto, una declaración responsable de seguridad, la documentación 
técnica correspondiente a los estudios específicos llevados a cabo en laboratorios 
acreditados, o las correspondientes certificaciones externas de organismos nacionales o 
internacionales sobre su eficacia frente a Legionella.

2. Los antiincrustantes, antioxidantes, biodispersantes y cualquier otro tipo de sustancias 
y mezclas químicas utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones, 
cumplirán con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
y con los de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y su uso no 
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deberá representar un riesgo para la salud de los profesionales que los aplican ni para la 
población general.

CAPÍTULO VI
Personal

Artículo 18.  Formación del personal.
1. La persona titular de las instalaciones garantizará que todo el personal propio o 

externo implicado en las actividades recogidas en este real decreto, cuente con la formación 
requerida a la actividad que desempeña dentro del mismo.

2. Sin perjuicio de los requisitos de la legislación nacional relativa a los programas de 
formación sectorial, el Programa de formación del personal propio de la instalación o de la 
empresa contratada, debe contemplar la relación de contenidos en función de las actividades 
vinculadas a los PPCL / PSL y de las funciones asignadas a las personas trabajadoras que 
intervengan en los mismos, así como el nivel de conocimiento y la forma de adquirirlo para 
cada una de ellas.

3. El personal propio o de empresa de servicios a terceros que realice operaciones 
menores en la prevención y control de Legionella, en las instalaciones, tales como 
mediciones de temperatura, comprobación de los niveles de biocidas, control de pH, se 
incluirá dentro del plan de formación de la empresa titular de la instalación o de la empresa 
de servicios a terceros.

4. La persona responsable técnica del PPCL o PSL deberá contar con la formación y los 
conocimientos suficientes para desempeñar las actividades establecidas en el artículo 5 de 
este real decreto y, en su caso, según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación 
para realizar tratamientos con biocidas.

5. El personal propio o de la empresa de servicio a terceros que desempeña su actividad 
relativa al programa de tratamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del Real 
Decreto 830/2010, de 25 de junio, deberá estar en posesión de la cualificación profesional 
relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de 
Legionella y otros organismos nocivos y su diseminación por aerosolización (SEA492_2), 
recogida en el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres 
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio 
Ambiente o un certificado de profesionalidad que acredite las unidades de competencia 
correspondientes a la formación establecida en dicha cualificación.

CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones

Artículo 19.  Infracciones.
Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder, las 

infracciones contra lo dispuesto en este real decreto tendrán carácter de infracciones 
administrativas a la normativa sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública. En consonancia con dichas normas se graduarán de la siguiente forma:

1. Infracciones leves:
a) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin 

trascendencia directa para la salud pública, o si las repercusiones producidas han tenido una 
incidencia escasa en la salud de la población, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
35.a).1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.c).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, respectivamente.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 7  Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

– 39 –



b) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgos sanitarios 
producidos fuesen de escasa entidad, lo que se considera como supuesto de los previstos 
en el artículo 35.A).2.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

c) Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la 
calificación de leves, o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves, 
considerada como supuesto de los previstos en el artículo 35.A).3.ª de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y en el 57.2.c).2.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, respectivamente.

2. Infracciones graves:
a) No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción previa 

de las consideradas leves, lo que se considera como un supuesto de los previstos en el 
artículo 35.B).1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).6.º de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, respectivamente.

b) La omisión de datos, el incumplimiento en las obligaciones relativas a la notificación 
de las instalaciones, la ocultación de informes, la obstrucción de la actividad inspectora de la 
Administración o el incumplimiento en la obligación de puesta a disposición de la autoridad 
competente la información contemplada en este real decreto, siempre que se produzca por 
primera vez, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.B).4.ª y 5.ª de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, o si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo 
de infracción muy grave, lo que se considera como un supuesto de los previstos en el 
artículo 57.2.b).1.º y 5.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

c) La falta de un sistema de control, la carencia de alguno de los elementos 
contemplados en el artículo 8 o en el 9, la presencia de deficiencias graves o la falta de 
implementación o de los registros preceptivos, como supuestos previstos en el artículo 
35.B).2.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre.

d) El incumplimiento de las medidas preventivas específicas de la instalación previstas 
en los anexos III y IV de este real decreto, en relación con el diseño de nuevas instalaciones, 
las modificaciones y reformas de las ya existentes, con arreglo a lo previsto en el artículo 
35.B).1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre.

e) El incumplimiento en las obligaciones de acreditación o certificación recogidas en el 
artículo 12, considerado como supuesto del artículo 35.B).2.ª de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

f) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de 
las actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales previstas en el 
artículo 15 y anexos VIII y IX, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.B).1.ª y 4.ª de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).3.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

g) El tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la Dirección 
General de Salud Pública, como supuesto de los previstos en el artículo 35.B).1.ª de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

h) La realización de actividades por personal que no disponga de la capacitación para 
realizar tratamientos según la legislación vigente y establecido en el artículo 18 de este real 
decreto, como supuesto de los previstos en el artículo 35.B).2.ª de la Ley General de 
Sanidad y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

i) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses, según 
preceptúa el artículo 57.2.b).6.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

j) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la 
calificación de graves, o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves, según 
preceptúa el artículo 35.B).6.º de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de formación del personal, según lo establecido 
en el artículo 18 considerado como supuesto del artículo 35.B).1.ª de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y en el 57.2.b).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

3. Infracciones muy graves:
a) Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un 

daño grave a la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.C).2.ª de la 
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Ley 14/1986, de 25 de abril, o un riesgo muy grave para la salud de la población, según lo 
dispuesto en el artículo 57.2.a).1.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

b) El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralización total o 
parcial de la instalación con arreglo al artículo 15 de este real decreto, o bien su nueva 
puesta en funcionamiento sin autorización, como supuestos previstos en el artículo 35.C).1.ª 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos de las autoridades 
competentes, según preceptúa el artículo 35.C).4.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el 
artículo 57.2.a).2.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

d) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de 
control o inspección, según preceptúa el artículo 35.C).5.ª de la Ley 14/1986.

e) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de 
presión ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 35.C).6.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

f) Las que en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de 
concurrencia merezcan la calificación de muy graves, o no proceda su calificación como 
faltas leves o graves, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.C).1.ª y 
7.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el artículo 57.2.a).3.º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre.

g) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años, según lo 
dispuesto en el artículo 57.2.a).4.º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, o el incumplimiento 
reiterado de las medidas preventivas incluidas en este real decreto, que suponga un grave 
peligro para la salud pública.

Artículo 20.  Sanciones.
En cuanto a las sanciones y procedimiento sancionador, se regirá en lo establecido la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y en los artículos 58 a 61 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública.

Disposición adicional primera.  Cláusula de reconocimiento mutuo.
Las normas recogidas en este real decreto podrán ser sustituidas por otras de las 

utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan 
un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que 
poseen especificaciones técnicas equivalentes.

Disposición adicional segunda.  Competencias del Ministerio de Defensa.
Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 

organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán 
aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa como autoridad sanitaria del 
Departamento, coordinando con las otras autoridades sanitarias las acciones que sean 
necesarias.

Disposición adicional tercera.  Requisitos de depósitos e interacumuladores de doble 
tanque con volumen inferior a 750 litros.

Los depósitos de acumulación entre 250 y 750 litros y los interacumuladores de doble 
tanque con volumen de acumulación de agua inferiores a 750 litros, de instalaciones de agua 
caliente sanitaria (ACS), existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente real 
decreto, deberán cumplir las características de los accesos para inspección, limpieza, 
vaciado y toma de muestras adecuados a las características de diseño definidas en la 
Norma UNE-EN 12897:2017+A1:2020 Especificaciones para calentadores de agua por 
acumulación por calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados), tras la sustitución de los 
mismos.
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Disposición adicional cuarta.  Referencia a Normas “UNE-EN”.
La referencia a Normas UNE-EN ISO efectuadas a lo largo del articulado y anexos de 

este real decreto se entenderán hechas a la versión que se encuentre vigente en cada 
momento, una vez transcurrido el plazo que se indica a continuación, a contar desde el día 
de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de su título y código numérico mediante 
Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa:

a) Las modificaciones de las normas UNE-EN ISO 19458:2007 Calidad del agua. 
Muestreo para el análisis microbiológico, y UNE-ISO 17381:2012 Calidad del agua. 
Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de ensayo listos para usar en el análisis 
del agua, al año de su publicación en el BOE.

b) Las modificaciones de las normas UNE-EN ISO 16140-2:2016 Protocolo para la 
validación de métodos alternativos (registrados) frente a los métodos de referencia, UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2017 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración y UNE-EN ISO 11731:2017 
Calidad del agua. Recuento de Legionella, al día siguiente de su publicación en el BOE, 
siendo de aplicación a las solicitudes de certificación y acreditación que se produzcan a 
partir de dicha fecha.

c) Las modificaciones de las normas UNE-EN 12897:2017+A1:2020 Especificaciones 
para calentadores de agua de acumulación por calentamiento indirecto sin ventilación 
(cerrados) y UNE-EN 1717:2001 Protección contra la contaminación del agua potable en las 
instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación 
por reflujo, que salvo en los casos contemplados en el apartado 2 de la disposición 
transitoria cuarta, será de aplicación al año de su publicación en el BOE para las nuevas 
instalaciones de agua caliente sanitaria que lo requieran y a la sustitución de los depósitos 
de acumulación entre 250 y 750 litros y los interacumuladores de doble tanque (con 
volúmenes de acumulación de agua inferiores a 750 litros) de instalaciones de agua caliente 
sanitaria ya existentes.

Disposición transitoria primera.  Planes y Programas.
Las personas titulares de las instalaciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 

3 deberán actualizar el PPCL o implantar el PSL, según proceda, en un plazo de un año 
desde la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria segunda.  Acreditación de laboratorios.
Se concede un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del real decreto, para 

que los laboratorios acrediten sus métodos de análisis para la determinación de Legionella 
mediante cultivo. No obstante, durante dicho plazo, los laboratorios que lleven a cabo la 
determinación de Legionella mediante cultivo mantendrán, al menos, implantado un sistema 
de control de calidad para dicha actividad.

Disposición transitoria tercera.  Validez del certificado de aprovechamiento.
1. Se prorroga la validez durante un plazo de cinco años de los certificados de 

aprovechamiento recogidos en la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se 
regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que 
realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de 
legionelosis, tanto iniciales como de renovación impartidos, a fecha de la entrada en vigor de 
este real decreto. Durante este periodo se realizarán cursos encaminados a la obtención del 
certificado de profesionalidad.

2. Los aplicadores/operadores que actualmente dispongan del certificado de 
aprovechamiento, para continuar ejerciendo su actividad de mantenimiento, revisión y control 
higiénico-sanitario de las instalaciones, antes de finalizar este periodo transitorio (cinco años) 
deberán cumplir con las condiciones que establezca la legislación que, en desarrollo de las 
competencias de ordenación de la Formación Profesional para el empleo que establece el 
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional en su artículo 5.3.a), y determine el 
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citado Ministerio relativas a la obtención del Certificado de Profesionalidad correspondiente 
la Cualificación Profesional de nivel 2. Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones 
susceptibles de proliferación de Legionella y otros organismos nocivos y su diseminación por 
aerosolización (SEA492_2), publicada mediante Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, 
por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3. Durante este periodo transitorio, se faculta a las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla a adoptar las disposiciones que consideren oportunas para paliar los 
eventuales problemas que pudieran ocasionar en el mercado de trabajo la carencia de los 
profesionales, no superando el plazo indicado en el apartado 1 de esta disposición 
transitoria, mediante alguna de las siguientes medidas de carácter excepcional:

a) Prorrogar la validez, por un periodo de tiempo determinado, de los actuales 
certificados de aprovechamiento de la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero.

b) Autorizar nuevas ediciones de cursos con base a la Orden SCO/317/2003, de 7 de 
febrero.

4. No obstante, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, durante este 
periodo transitorio podrán adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas para lograr la 
habilitación de las personas trabajadoras de la Cualificación Profesional de nivel 2. 
Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de 
Legionella y otros organismos nocivos y su diseminación por aerosolización (SEA492_2), 
establecida mediante el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, como formación para que 
los aplicadores/operadores puedan ejercer su actividad, de mantenimiento, revisión y control 
higiénico-sanitario de las instalaciones con riesgo de legionelosis.

Disposición transitoria cuarta.  Requisitos de las instalaciones.
1. Para las instalaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

real decreto se establece un periodo transitorio de dos años desde esa fecha para el 
cumplimiento de aquellos requisitos específicos recogidos en el anexo III, apartado I que no 
tuvieran que cumplir previamente como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano o cualquier otra normativa 
que le fuera de aplicación.

2. El periodo transitorio establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los 
requisitos objeto del CTE que se regirán por los periodos transitorios establecidos en el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y sus modificaciones.

Disposición transitoria quinta.  Nueva actualización de Planes y Programas.
Las personas titulares de las instalaciones a las que se refiere el artículo 3.1 deberán 

actualizar el PPCL o el PSL a lo establecido en el presente real decreto, antes del 1 de julio 
de 2025.

Disposición transitoria sexta.  Acreditación de la toma de muestras.
Se concede un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2030 para la acreditación de la 

entidad o empresa para la toma de muestras establecida en el artículo 11.5. No obstante, 
durante dicho plazo, la toma de muestra se llevará a cabo según lo establecido en el anexo 
VI.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en el presente real decreto y en particular el Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis.
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Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto, que tiene carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.

Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad para dictar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido 
en el presente real decreto, así como para dictar las normas necesarias para la actualización 
de los anexos que contiene y a la elaboración de guías técnicas al respecto.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día dos de enero del año siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Relación no exhaustiva de instalaciones y equipos

1. Sistemas de agua sanitaria.
2. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
3. Equipos de enfriamiento evaporativo.
4. Centrales humidificadoras industriales.
5. Humidificadores.
6. Sistemas de agua contra incendios.
7. Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas (≥ 24 

ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, 
cascadas, entre otras.

8. Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles y fuentes transitables.
9. Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en campos de golf o deportes.
10. Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización mediante elementos de 

refrigeración por aerosolización.
11. Sistemas de lavado de vehículos.
12. Máquinas de riego o baldeo de vías públicas y vehículos de limpieza viaria.
13. Cualquier elemento destinado a refrigeración y/o humectación susceptible de 

producir aerosoles no incluido en el resto de puntos.
14. Instalaciones de uso sanitario / terapéutico: Equipos de terapia respiratoria; 

respiradores; nebulizadores; sistemas de agua a presión en tratamientos dentales; bañeras 
terapéuticas con agua a presión; bañeras obstétricas para partos e instalaciones que utilicen 
aguas declaradas mineromedicinales o termales.

15. Cualquier otra instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca o sea 
susceptible de producir aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud de la 
población.
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ANEXO II
Modelo de documento de notificación de torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos
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ANEXO III
Requisitos de instalaciones y de calidad del agua

I. Requisitos de diseño para instalaciones o equipos
El diseño y los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitarán la formación 

de incrustaciones, el crecimiento microbiano y la formación de biocapa. Los materiales 
constitutivos del circuito hidráulico además resistirán la acción agresiva del agua y de los 
desinfectantes químicos o, en su caso, del tratamiento térmico.

El almacenamiento de productos desinfectantes y demás sustancias químicas utilizadas 
en la instalación, además de las medidas genéricas de seguridad de almacenamiento de 
productos químicos, deberá estar perfectamente protegido de la irradiación solar y de las 
inclemencias atmosféricas.

Además, las instalaciones deberán tener las siguientes características:

Parte A. Sistemas de agua sanitaria
1. Garantizarán la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su 

estancamiento, disponiendo de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la 
instalación, que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los 
sedimentos.

2. Facilitarán la accesibilidad a los equipos para su inspección, mantenimiento, 
reparación, limpieza, desinfección, toma de muestras y las medidas necesarias de 
protección.

3. Los materiales utilizados deben poder estar en contacto con el agua de consumo 
humano.

4. Dispondrán en el agua de aporte de sistemas de filtración según lo dispuesto en el 
Código Técnico de Edificación. En su caso, se valorará la necesidad de instalación de 
equipos de tratamiento de la dureza del agua, tales como descalcificadores o inhibidores de 
la incrustación.

5. En los puntos terminales, se deben seleccionar preferentemente difusores de baja 
aerosolización, sobre todo en las duchas.

6. Las instalaciones de agua fría:
a) Mantendrán la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible 

procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 
ºC, para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su 
defecto aisladas térmicamente.

b) Si la instalación interior de agua fría dispone de depósitos, éstos deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. Si se 
encuentran situados al aire libre, además estarán térmicamente aislados y protegidos.

c) Los depósitos deberán estar dotados de un sistema de medida de temperatura del 
agua interior, en su caso, de dosificador automático de desinfectante y de una válvula de 
purga accesible en el punto más bajo que permita el vaciado del mismo, así como deberá 
permitir la toma de muestras del agua.

7. En las instalaciones de agua caliente (en adelante ACS):
a) Boca de registro: Los elementos de acumulación de agua de 750 litros o más deberán 

disponer, de boca de registro fácilmente accesible, con un diámetro mínimo de 400 mm que 
permita realizar operaciones de inspección, limpieza, desinfección, mantenimiento y 
protección contra la corrosión. Los depósitos de acumulación entre 250 y 750 litros y los 
interacumuladores de doble tanque (con volúmenes de acumulación de agua inferiores a 750 
litros) estarán provistos de los correspondientes accesos para inspección, limpieza vaciado y 
toma de muestras adecuados a sus características de diseño definidas en la Norma UNE-EN 
12897:2017+A1:2020 Especificaciones para calentadores de agua de acumulación por 
calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados).

b) Los acumuladores estarán dotados de un sistema de medida de temperatura 
representativo del agua interior y dotados de llave de purga accesible en la zona más baja 
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del depósito que permita el vaciado completo y la toma de muestras y que además se situará 
con nivel inferior a la salida del agua.

c) Temperatura en los acumuladores: Asegurará, en toda el agua almacenada en los 
acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a consumo, una 
temperatura homogénea y mínima de 60 ºC. En el caso de interacumuladores de doble 
tanque, la temperatura del agua debe ser como mínimo de 70 °C.

d) Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico con acumulación de agua 
de consumo, en el que no se asegure de forma continua una temperatura superior a 60 ºC 
(energía solar, geotermia,…) se debe garantizar que posteriormente se alcance una 
temperatura de 60 ºC en un acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.

e) Válvulas: Dispondrá de sistema de válvulas de retención suficiente, cuando sea 
necesario, para evitar retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal 
suministrado y mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos, según la norma 
UNE-EN 1717:2001 Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones 
de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo.

f) Temperaturas: Mantendrá la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por 
encima de 50 ºC en todos los puntos terminales del circuito y en la tubería de retorno, si 
disponen de la misma, utilizando un equilibrado por temperatura. La instalación permitirá que 
el agua alcance una temperatura de 70 ºC en caso que se necesite realizar un tratamiento 
térmico de desinfección.

g) Sistemas sin acumulación: Los sistemas de calentamiento sin acumulación con y sin 
retorno, garantizarán que el agua a la salida del sistema de calentamiento tenga una 
temperatura mínima de 60 ºC.

h) Los tramos de tuberías en los que no se pueda asegurar una circulación del agua y 
una temperatura mínima superior a 50 ºC no podrán tener una longitud superior a 5 metros o 
un volumen de agua almacenada superior a 3 litros. Esto será aplicable a los sistemas de 
válvula mezcladora, en los que se deben garantizar 50 ºC antes de la propia válvula y 
disponer de un sistema de medición de la temperatura. La temperatura de estabilización 
deberá alcanzarse antes de transcurrido un minuto.

i) Para instalaciones de usuarios inmunocomprometidos, se recomienda la instalación de 
filtros microbiológicos de probada eficacia frente a Legionella u otros sistemas de análoga 
eficacia en los puntos terminales.

Parte B. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos
1. Ubicación: Sin perjuicio de lo establecido en el RITE, estarán ubicados de manera que 

se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de las personas a los aerosoles. A este efecto 
se deberán ubicar siempre que sea posible en lugares alejados tanto de las personas como 
de las tomas de aire acondicionado o de ventilación, tanto propios como de edificios 
adyacentes.

2. Accesibilidad. Las instalaciones y sus componentes serán accesibles de forma que las 
intervenciones de revisión, mantenimiento, limpieza, desinfección, toma de muestras e 
inspección puedan realizarse adecuadamente.

3. Puntos de muestreo. Las instalaciones deberán contar con puntos accesibles para 
realizar la toma de muestras de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos y el nivel de 
desinfectante. Estarán localizados en el lugar más alejado posible del aporte de agua y de la 
inyección o dosificación del desinfectante. Además de disponer de punto accesible en la 
balsa también deberán disponer de punto de toma de muestras en la tubería de retorno. Se 
recomienda que la instalación disponga de un dispositivo toma-muestras en el circuito de 
retorno del agua hacia la torre.

4. Sistemas de filtración. En aquellas instalaciones que no puedan mantener los valores 
de turbidez contemplados en la tabla 1 o en los casos que se considere necesario, deberán 
disponer de sistemas de filtración en el circuito de agua.

5. Sistema de purgas. Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente 
la instalación y estarán dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos 
acumulados. El sistema de purga se debe automatizar en función de la conductividad 
máxima permitida en el sistema indicado en el programa del tratamiento del agua. Previa 
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justificación técnica, se puede realizar la purga mediante un temporizador, rotámetro o 
similares, y ajuste manual del caudal instantáneo de purga.

6. Separador de gotas. Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta 
eficiencia cuyo caudal de agua arrastrado será menor del 0,002 por ciento del caudal de 
agua circulante.

7. Sistemas de dosificación. En caso de utilizar biocidas se deberá garantizar que la 
instalación se mantenga desinfectada en todo momento frente a Legionella, en su caso, 
deberán disponer de sistemas automáticos de dosificación.

Parte C. Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas (≥ 24 
ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, 

cascadas, entre otras
1. Instalaciones con recirculación.
a) Las instalaciones con recirculación de agua deben contar con un sistema de 

tratamiento del agua que, como mínimo, constará de filtración, renovación y desinfección, en 
su caso, preferentemente automática en continuo y control de pH (si la efectividad del 
desinfectante depende del pH).

b) La bomba de recirculación y los filtros deben de estar dimensionados en función del 
volumen de la instalación.

2. Instalaciones sin recirculación.
a) Las instalaciones sin recirculación, en las que la temperatura del agua de servicio se 

consigue por mezcla de agua fría y agua caliente sanitaria, el dispositivo de mezcla se debe 
encontrar lo más cerca posible del vaso, al objeto de evitar conducciones con agua a 
temperatura de riesgo.

b) Cuando el agua proceda de captación propia o de una red de abastecimiento que no 
garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada, se instalará 
un sistema de desinfección.

c) En este último caso, y para la correcta desinfección del agua se instalará un depósito 
intermedio en el que, en su caso, mediante dosificador preferentemente automático, se 
desinfectará el agua. Las dimensiones del depósito garantizarán un tiempo de permanencia 
del agua suficiente para una correcta desinfección.

Parte D. Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización mediante elementos de 
refrigeración por aerosolización

1. Como norma general, siempre que sea posible, las instalaciones cuando estén 
ubicadas en espacios públicos o de uso colectivo no dispondrán de depósito. El agua de 
aporte procederá de una red de distribución de agua de consumo humano.

2. En caso de que dispongan de un depósito, deberá ser accesible para los tratamientos 
de limpieza y desinfección, así como permitir la toma de muestras. El depósito deberá estar 
protegido adecuadamente contra cambios de temperatura, suciedad, etc.

3. El agua utilizada en estas instalaciones deberá cumplir lo dispuesto en la legislación 
vigente de agua de consumo humano.

Parte E. Otras instalaciones
En este apartado se incluyen otras instalaciones no comprendidas en la parte A, B, C o 

D de este anexo.
Con carácter general:
1. El diseño de la instalación será tal que:
a) Minimice la emisión de aerosoles al ambiente, especialmente para los puntos 

terminales y en los elementos de protección exterior de las instalaciones, evite zonas de 
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estancamiento de agua, tuberías de desviación (by-pass), equipos y aparatos en reserva, 
tramos de tuberías con fondo ciego, etc.).

b) Evite, en la medida de lo posible y si las condiciones climatológicas lo permiten, que la 
temperatura del agua permanezca por encima de 20 ºC mediante aislamiento térmico de los 
equipos, aparatos, depósitos y tuberías, etc., si fuera necesario.

c) Evite la entrada de materiales extraños a las instalaciones mediante dispositivos 
adecuados en las acometidas, depósitos previos, tomas de aire y aberturas al exterior. Si la 
calidad del agua de aporte lo requiere, por su elevado contenido de partículas en 
suspensión, dispondrá de filtro.

d) Posibilite el acceso a los equipos, depósitos y aparatos para llevar a cabo las tareas 
de revisión, mantenimiento, limpieza, desinfección y toma de muestras.

e) Las instalaciones deben disponer de válvulas de retención y aislamiento que eviten 
retornos de agua y mezclas de agua procedentes de diferentes sistemas.

f) Las redes de tuberías deben estar dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos 
bajos. Los drenajes se deben conducir a un lugar visible y si procede autorizado, y estar 
dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados.

g) En caso de usar filtros de punto final, estos deben evitar el retorno del agua y no 
deben contaminar microbiológicamente aguas arriba.

h) En particular, los equipos, depósitos y aparatos en reserva, si existen, dispondrán de 
válvulas de corte de cierre hermético y de una válvula de drenaje situada en el punto más 
bajo.

2. Origen del agua:
a) Preferentemente se utilizará agua de consumo humano, en el caso de utilizar agua de 

procedencia distinta a la red de distribución de agua de consumo, se debe disponer del 
tratamiento que sea necesario para evitar la presencia de Legionella spp. en la instalación. 
En las instalaciones que utilicen agua sanitaria cumplirán con los requisitos que les sean de 
aplicación por la legislación de agua de consumo humano.

b) La calidad del agua de aporte se debe adecuar a los requisitos de los fabricantes de 
los diferentes elementos de la instalación.

II. Criterios de calidad del agua
El agua de las instalaciones objeto de este real decreto deben cumplir en cuanto a la 

calidad del agua los parámetros indicados en la tabla 1, excepto las aguas declaradas 
minero medicinales o termales que podrán, según sus características, ser eximidos de su 
cumplimiento por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente.

Tabla 1. Parámetros de calidad del agua

Tipo de instalación Aerobios
(UFC/ml) (1)

pH
(2)

Temperatura
(ºC)

Turbidez
(UNF) Hierro Total (mg/L) Conductividad

Sistemas de agua sanitaria. Lo dispuesto en el RD 140/2003
Agua Fría: Preferiblemente <20 ºC
Agua Caliente: >50 ºC
Acumulador: >60 ºC

<4 ≤0.2 –

Torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos. 100.000 Variable en función del 

biocida. – <15 <2 (3)

Sistemas de agua climatizada o con temperaturas 
similares a las climatizadas (≥ 24 ºC ) y 
aerosolización con/sin agitación y con/sin 
recirculación a través de chorros de alta velocidad o 
la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente 
con este tipo de instalaciones, vasos de piscinas con 
dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, 
setas, cortinas, cascadas, entre otras.

100 Variable en función del 
biocida. Lo dispuesto en el RD 742/2013 ≤5 – –

Dispositivos de enfriamiento evaporativo por 
pulverización mediante elementos de refrigeración 
por aerosolización.

Lo dispuesto en el RD 140/2003 Preferiblemente <20 ºC <5 – –

Otras instalaciones que puedan producir 
aerosolización. – Variable en función del 

biocida. Preferiblemente <20 ºC – – –
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Tipo de instalación Aerobios
(UFC/ml) (1)

pH
(2)

Temperatura
(ºC)

Turbidez
(UNF) Hierro Total (mg/L) Conductividad

(1) Método de análisis: Norma UNE-EN ISO 6222:1999 Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables: Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de 
agar.

(2) Cuando la efectividad del desinfectante dependa del pH.
(3) Debe estar comprendida entre los límites que permitan la composición del agua (dureza, alcalinidad, sulfatos y otros) de tal forma que no se produzcan fenómenos de 

incrustación y corrosión.

ANEXO IV
Programa de mantenimiento y revisión y Programa de tratamiento de 

instalaciones y equipos
Conjunto de acciones para el control de las instalaciones que debe incluir no solo la 

frecuencia con la que deben realizarse las actividades sino también las acciones correctoras 
a llevar a cabo en caso de detectar anomalías en el estado de mantenimiento de las 
instalaciones.

En general, con una periodicidad previamente establecida, se debe comprobar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones y revisar el estado de conservación y limpieza, 
con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, 
lodos o algas en aquellas instalaciones susceptibles de albergarlas y cualquier otra 
circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se 
detecta algún componente deteriorado se debe proceder a su reparación o sustitución, 
anotando la fecha en que se detectó, así como de su reparación o sustitución e identificación 
del personal o empresa que ha realizado la actividad.

Tanto el programa de mantenimiento como el de tratamiento deben detallar la 
distribución de tareas entre todo el personal, tanto propio como externo, que interviene en su 
desarrollo, debiendo quedar identificadas las labores de cada trabajador, incluidas las del 
responsable del programa y las del responsable técnico, quien, en caso necesario, deberá 
indicar las acciones correctoras, el plazo máximo para las ejecución de las mismas y, si 
procede, las personas que deben ser avisadas en cada incidencia.

El programa de tratamiento se compone del:
1. Programa de limpieza y desinfección, que debe contemplar tanto las limpiezas y 

desinfecciones generales de toda la instalación y las específicas para zonas o equipos 
específicos programadas como las limpiezas parciales efectuadas a resultas de cualquier 
actividad de mantenimiento. Deberá contemplar de forma precisa los procedimientos, 
productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta y la periodicidad de cada 
actividad, quedando constancia registral de los mismos. Cuando sea efectuado el 
tratamiento tanto por personal propio como por una empresa contratada, se extenderá un 
registro o certificado, según el modelo que figura en el anexo X.

2. Programa de tratamiento del agua, que incluirá las acciones que permiten mantener la 
calidad del agua de la instalación en condiciones correctas desde el punto de vista físico-
químico y microbiológico, especialmente en cuanto a presencia de Legionella spp. y a la 
tendencia agresiva o incrustante del agua. Se pueden llevar a cabo mediante el uso de 
productos químicos, sistemas físicos o físico-químicos. En el Programa debe quedar 
detallado el o los tratamientos seleccionados para el correcto mantenimiento del agua del 
sistema.

El programa de tratamiento del agua se revisará cuando se detecten cambios en 
cualquiera de los parámetros contemplados en la tabla 1 y se adoptarán las medidas 
necesarias.

Parte A. Aspectos generales
1. Las actividades del programa de mantenimiento y revisión y del programa de 

tratamiento se realizarán con la periodicidad que se refleje en el PPCL que, al menos, será la 
establecida en el presente anexo.

2. En la revisión se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de 
conservación y limpieza de todas las partes de la instalación.
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3. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la 
presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra 
circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación.

4. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o 
sustitución.

5. Con carácter general, salvo las indicadas específicamente para cada tipo de 
instalación en el presente anexo, la limpieza y desinfección de las instalaciones se efectuará 
como mínimo una vez al año y, además:

a) cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez,
b) tras una parada superior a un mes (excepto que la autoridad sanitaria determine un 

periodo diferente),
c) tras una reparación o modificación estructural,
d) cuando una revisión general de la instalación lo aconseje, o
e) cuando así lo determine la autoridad sanitaria.
6. Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva 

previa.
7. En el uso del desinfectante debe asegurarse un tiempo mínimo de contacto entre el 

agua y el desinfectante, teniendo en cuenta, en su caso, los niveles de pH acorde con las 
indicaciones de fabricante del desinfectante.

8. Los productos químicos se dosificarán preferentemente, siempre que sea posible, de 
forma automática, mediante sistemas con monitorización o control telemático que contará 
con un programa de calibración. En todo caso, en su uso se seguirán las indicaciones del 
fabricante.

Parte B. Sistemas de agua sanitaria
Parte B.1 Aspectos generales.
1. La revisión, la limpieza y desinfección de toda la instalación se efectuará al menos una 

vez al año, sin superar los 12 meses entre una desinfección y la siguiente.
2. La revisión de los puntos terminales (grifos y duchas), se deberá realizar 

mensualmente (muestra rotatoria), y al menos una vez al año en todos los puntos terminales 
de la instalación.

3. Semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones con poco 
uso o no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos. Al final del año se habrá 
comprobado todos los puntos finales de la instalación.

Parte B.2 Agua caliente sanitaria (ACS).
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de la parte B.1, la revisión del estado de 

mantenimiento de los depósitos acumuladores se realizará trimestralmente, sin que ello 
implique obligatoriamente realizar la apertura y vaciado de los mismos.

Mensualmente a través de las válvulas de drenaje de las tuberías, se realizará la 
eliminación de los sedimentos y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores.

El control de la temperatura del agua se realizará diariamente en los depósitos finales de 
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 ºC y en el circuito de retorno, en 
el que no será inferior a 50 ºC y mensualmente en un número representativo de grifos y 
duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los 
acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Se debe alcanzar la temperatura de 
estabilización antes del minuto. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos 
terminales de la instalación.

Parte B.3 Agua fría sanitaria.
La revisión, limpieza y desinfección anual de la instalación de agua fría se realizará en 

los depósitos de agua fría.
La temperatura del agua se comprobará semanalmente en el depósito, de forma que se 

mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo 
permitan, una temperatura inferior a 20 ºC.
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Si como resultado de esta medición se comprueban valores superiores a 25 ºC, se 
realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se tomarán las medidas oportunas, teniendo 
en cuenta las condiciones climatológicas.

Cuando, por las condiciones climatológicas se prevean incrementos de la temperatura 
ambiente tales que puedan dar lugar a un aumento de la temperatura del agua por encima 
de 20 ºC, se medirá y registrará ésta en el punto de la instalación más desfavorable 
midiendo la temperatura en puntos terminales transcurridos 2 minutos de dichos aumentos.

En el agua fría, se comprobarán los niveles de desinfectante diariamente, en un número 
representativo de los puntos terminales, con medición y regulación de pH (si la efectividad 
del biocida depende del pH). Se dosificará el desinfectante sobre una recirculación del 
mismo, con un caudal que asegure una adecuada homogeneización en el depósito de al 
menos el 20 % del volumen del agua acumulada y se tomarán las medidas que garanticen la 
eficacia del tratamiento. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales 
de la instalación.

Parte B.4 Procedimiento de limpieza y desinfección del sistema de agua sanitaria.
El orden del procedimiento será secuencial: empezando la limpieza por el depósito, 

después el acumulador y por último la red y sus puntos terminales, e inmediatamente la 
desinfección detrás de la limpieza.

1. Acciones previas: Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso del agua a 
los usuarios.

2. Procedimiento de limpieza y desinfección del depósito.
En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente 

procedimiento:
a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta 

dejar las superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito 
presentan incrustaciones, estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso 
necesario, recurriendo a desincrustantes químicos.

b) Aclarar, en su caso.
c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones 

pertinentes con el fin de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento.
d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. Purgar los 

restos del aclarado.
e) Realizar el tratamiento de desinfección.
f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del 

agua.
g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente.
h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el 

nivel de desinfectante.
3. Procedimiento de limpieza y desinfección de acumuladores de ACS.
a) Acumuladores de ACS accesibles, se deberá realizar el siguiente procedimiento:
1.º Apagar el acumulador y vaciar, si es preciso, desmontar algunos elementos como 

ánodos del sistema de protección catódica.
2.º Proceder a la apertura de los accesos al interior (bocas de registro).
3.º Realizar la limpieza mecánica de toda la superficie interior para eliminar 

incrustaciones y productos de corrosión, sin dañar el revestimiento interior. Purgar los restos 
de esta operación.

4.º Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección.
5.º Realizar el tratamiento de desinfección.
6.º Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente.
7.º Volver a llenar con agua de consumo, previo a su puesta en servicio.
b) Acumuladores de ACS no accesibles, de menos de 750 litros con acceso manual para 

su limpieza y desinfección se deberá realizar el siguiente procedimiento:
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1.º Se podrán limpiar y desinfectar cuando se realice el proceso de limpieza y 
desinfección de la red.

2.º Se deberán seguir las indicaciones del fabricante o protocolo establecido.
4. Procedimiento de limpieza y desinfección de la red de agua fría y agua caliente 

sanitaria (ACS).
El proceso de limpieza y desinfección de la red se realizará según el siguiente 

procedimiento:
a) Acciones previas:
1.º En el caso de ACS, desconectar el sistema de calentamiento del agua con antelación 

suficiente que permita iniciar el tratamiento con el agua a temperatura ambiente y siempre 
inferior a 30 °C, con las precauciones adecuadas, evitando un enfriamiento brusco que 
pueda dañar los materiales que componen la instalación, se puede acelerar el enfriamiento 
drenando parte de la acumulación y añadiendo agua fría de consumo.

2.º Con antelación suficiente (con grandes volúmenes pueden ser varios días según el 
consumo), se debería haber cerrado la entrada de agua al depósito para que se vacíe el 
depósito o quede un volumen mínimo de agua, evitando el vertido innecesario de agua al 
alcantarillado.

3.º Desconectar los sistemas de tratamiento del agua (dosificadores de desinfectante, 
regulador de pH, etc.).

b) Limpieza. Proceder a la limpieza de depósitos según el procedimiento descrito en el 
punto B.4.2.a), b), c) y d).

c) Desinfección:
1.º Una vez limpio, llenar el depósito con la cantidad de agua estimada para realizar la 

desinfección de la red.
2.º Calcular la dosis del desinfectante necesaria en función del volumen de agua a tratar.
3.º Asegurarse que las bombas de presión y de recirculación del ACS estén en 

funcionamiento.
4.º Realizar el tratamiento de desinfección, asegurándose de que el biocida llegue a 

todos los puntos terminales. Si se precisa se pueden adicionar productos anticorrosivos 
autorizados para agua de consumo, compatibles con el desinfectante.

d) Si no existiese depósito o fuese técnicamente aconsejable, se debería dosificar el 
desinfectante y otros productos químicos en el punto más próximo posible a la acometida del 
agua desde la red de abastecimiento.

e) Controlar el nivel de pH (si la efectividad del biocida depende del pH) y de 
desinfectante al menos cada hora. Este control se realiza en el depósito y en los puntos 
terminales más alejados de la red.

f) Finalizado el tiempo de contacto, neutralizar la cantidad de biocida.
g) Acciones posteriores a la limpieza y desinfección:
1.º Abrir los grifos de los puntos terminales y comprobar el nivel de biocida.
2.º En el caso de ACS, conectar los sistemas de calentamiento y de tratamiento del 

agua.
3.º Permitir el uso de la instalación una vez comprobados los niveles de calidad del agua 

y el correcto funcionamiento de la instalación.
h) Elementos accesorios:
1.º Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpian a fondo con los 

medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se 
desinfectan, sumergiéndolos en desinfectante, el tiempo necesario, aclarando 
posteriormente con abundante agua fría.

2.º Se deberá utilizar los desinfectantes autorizados para la finalidad requerida.
3.º Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubren con un paño limpio 

impregnado en la misma solución de desinfectante, durante el tiempo necesario o mediante 
pulverización y aclarado posterior como método alternativo excepcional.

Parte B.5 Desinfección térmica del sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS).
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El procedimiento que se debería seguir es el siguiente:
1. Acciones previas: Apagar el acumulador y vaciar, si es preciso, desmontar elementos 

tales como los ánodos del sistema de protección catódica.
2. Limpieza: Limpiar el acumulador según el procedimiento descrito anteriormente.
3. Desinfección térmica:
a) Llenar el acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y mantenerlo al 

menos durante 2 horas.
b) Abrir por completo los puntos terminales y mantenerlos de forma secuencial por 

sectores todos los grifos y duchas hasta alcanzar 60 ºC en todos los puntos terminales, 
manteniéndolos abiertos durante al menos 5 minutos.

c) El depósito debería mantenerse a 70 ºC durante 2 horas. La red una vez alcanzados 
los 60 ºC se deja enfriar de forma natural durante un periodo mínimo de 2 horas.

4. En la instalación en la que la producción de calor sea insuficiente para llevar a cabo la 
desinfección térmica o no pueda llegar a temperaturas de 70 ºC, o las tuberías no tengan un 
buen aislamiento, puede transmitirse calor y comprometer la temperatura del agua fría en 
alguna parte del sistema, se realizará la desinfección con biocidas.

Parte C. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Parte C.1 Aspectos generales.
1. La limpieza y desinfección del sistema completo, incluso de los depósitos en caso de 

existencia, se realizará, al menos dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la 
primavera y el otoño, o en todo caso con periodicidad semestral, cuando las instalaciones 
sean de funcionamiento no estacional.

2. Se realizará semestralmente la revisión del separador de gotas, el condensador, el 
relleno si procede, y el sistema de distribución de agua, y mensualmente la bandeja, los 
sistemas de purga (sondas de conductividad, electroválvulas), los equipos de tratamiento y 
los de dosificación.

Parte C.2 Procedimiento de limpieza y desinfección de torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos

I. Instalaciones que pueden parar su actividad.
El procedimiento a realizar será el siguiente:
1. Acciones previas: Desconectar los sistemas de tratamiento del agua (dosificadores de 

desinfectante, regulador de pH, biodispersante, etc.).
2. Desinfección: Estas instalaciones antes de proceder a su limpieza deberán ser 

tratadas con un desinfectante, para evitar el riesgo biológico para el trabajador según los 
apartados siguientes:

a) Calcular la dosis de desinfectante necesaria en función del volumen de agua a tratar 
para mantener el agua en la balsa con una concentración de biocida adecuada y ajustando 
el pH (si la efectividad del biocida depende del pH).

b) Adición de anticorrosivos y biodispersantes, compatibles con el biocida, manteniendo, 
en su caso, el pH correspondiente.

c) Recircular el sistema el tiempo necesario en función de la elección del desinfectante, 
con los ventiladores desconectados para evitar la salida de biocida al ambiente. Se mide el 
nivel de biocida y de pH (si la efectividad del biocida depende del pH) al menos cada hora 
controlando la cantidad de biocida y ajustando el pH en caso necesario.

d) Neutralizar el biocida, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
3. Limpieza. Limpiar a fondo las superficies eliminando en lo posible las incrustaciones, 

depósitos, biocapa y aclarar.
4. Accesorios. Las piezas desmontables se limpian a fondo. Se desinfectan, sumergidas 

en el biocida, aclarando posteriormente con abundante agua. Los elementos muy grandes, 
difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizan con biocida dejándola actuar el 
tiempo necesario, antes de su aclarado.
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5. Acciones posteriores. Llenar de agua y poner en marcha los sistemas de tratamiento 
del agua.

II. Instalaciones que no pueden parar su actividad.
Siempre y cuando el titular acredite que su instalación no puede parar su actividad, el 

procedimiento a realizar será el siguiente:
1. Acciones previas. Desconectar los sistemas de tratamiento del agua (dosificadores de 

desinfectante, regulador de pH, biodispersante, etc.).
2. Desinfección.
a) Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y 

permita el ataque del biocida, así como un inhibidor de la corrosión, específico para cada 
sistema, en caso necesario.

b) Añadir la dosis de biocida necesaria en función del volumen de agua a tratar para 
mantener en el agua de la balsa una concentración de biocida adecuada y controlar pH (si la 
efectividad del biocida depende del pH).

c) Recircular el tiempo necesario en función del biocida elegido manteniendo los niveles 
de éste. Se realizan determinaciones del mismo y, en su caso, del pH cada hora, para 
asegurar la concentración de biocida prevista.

3. Acciones posteriores. Una vez finalizada la operación de desinfección en continuo, se 
puede renovar la totalidad del agua del circuito a criterio del responsable técnico de 
mantenimiento, abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el nivel de la balsa con 
el fin de recuperar el nivel de turbidez del agua, previa al inicio de la operación y poner en 
marcha los sistemas de tratamiento del agua.

4. Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos que den servicio a 
instalaciones industriales tales como centrales de energías térmicas, centrales nucleares, 
deberán disponer de protocolos de limpieza y desinfección específicos, adecuados a la 
particularidad de su uso.

Parte D. Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas (≥ 24 
ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, 

cascadas, entre otras
Parte D.1 Aspectos generales.
1. Antes de su puesta y funcionamiento por primera vez, se debe de realizar una 

limpieza y desinfección, de forma que el desinfectante llegue a todo el sistema.
2. Los elementos nuevos deben desinfectarse antes de su puesta en servicio, con 

biocida autorizado a tal fin, posteriormente se procederá a su aclarado.
3. Diariamente, para hacer llegar el agua con el desinfectante a todos los elementos del 

sistema, se pondrá en funcionamiento el sistema de circulación, en caso de existir, al menos 
10 minutos antes de la apertura del vaso o del uso de la instalación.

4. Bañeras o vaso sin recirculación. Son bañeras de llenado y vaciado. El agua debe 
cambiarse para cada usuario, de forma que se llena el vaso antes del baño y se vacía al 
finalizar éste. Pueden ser consideradas puntos terminales de una instalación de agua 
sanitaria.

a) Después de cada uso se procederá al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la 
bañera. Diariamente al finalizar la jornada se procederá al vaciado, limpieza, cepillado y 
desinfección de las paredes y el fondo del vaso.

b) Mensualmente se revisarán los elementos de la bañera y difusores.
c) Semestralmente se procederá a desmontar, limpiar y desinfectar los difusores del vaso 

conforme al procedimiento establecido en el anexo IV para los puntos terminales.
5. Vasos con recirculación:
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a) Se realizarán las renovaciones parciales o totales de agua necesarias para el 
mantenimiento de los criterios de calidad del agua.

b) Mensualmente se revisarán los elementos de los vasos, especialmente los conductos 
y los filtros.

c) En todo momento se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante 
residual.

d) Semestralmente, como mínimo, se procederá a desmontar, limpiar y desinfectar toda 
la instalación (los difusores del vaso, las boquillas de impulsión, los grifos, las duchas,…) y 
se sustituirán los elementos que presenten anomalías por fenómenos de corrosiones, 
incrustaciones u otros.

e) Se realizará una desinfección más intensa al finalizar el uso diario de la instalación, 
manteniendo un nivel de desinfectante y un tiempo de recirculación adecuado.

Parte D.2 Procedimiento de limpieza y desinfección en instalaciones con recirculación 
del agua.

El procedimiento a seguir será:
1. Acciones previas.
a) Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso y acceso a la instalación por 

los usuarios.
b) En caso de vasos climatizados, desconectar el sistema de calentamiento del agua con 

antelación suficiente que permita iniciar el tratamiento con el agua a temperatura ambiente o 
siempre inferior a 30 ºC.

c) Desconectar los sistemas de tratamiento del agua (dosificadores de desinfectante, 
regulador de pH, etc.).

d) Valorar la necesidad de utilizar biodispersante en el tratamiento de limpieza de la 
instalación, y debería adicionarse previo al vaciado del vaso o los depósitos, recirculando el 
agua y siguiendo las instrucciones del fabricante.

e) Cuando sea necesario para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y 
diseminación de la Legionella, vaciar el agua del vaso y del depósito.

2. Limpieza.
a) Limpiar a fondo las paredes de los vasos y depósito, eliminando incrustaciones y 

realizando las reparaciones necesarias.
b) Limpiar y desinfectar los filtros de las bombas.
c) Desmontar las boquillas de los difusores, chorros, duchas, etc. y limpiarlas a fondo 

eliminando las incrustaciones y adherencias sumergiéndose una vez limpias en 
desinfectante, durante un tiempo establecido para él, o mediante pulverización con 
desinfectante como método alternativo excepcional, y finalmente aclarado posterior con 
abundante agua de aporte.

d) Cuando sea necesario para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y 
diseminación de la Legionella, llenar el vaso o el depósito con la cantidad de agua estimada 
para realizar la desinfección.

3. Desinfección.
a) Calcular la dosis de desinfectante necesaria en función del volumen de agua a tratar y 

añadir el desinfectante.
b) Asegurarse que todos los difusores, duchas, chorros, bombas, filtros, etc. del circuito 

estén en funcionamiento.
c) Controlar el nivel de biocida y pH (si la efectividad del biocida depende del pH) y 

realizar este control al menos cada hora.
d) Finalizado el tiempo de contacto, neutralizar la cantidad de biocida.
e) Cuando sea necesario para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y 

diseminación de la Legionella, vaciar los vasos, depósitos, circuitos, filtros, etc. y aclarar las 
paredes.

4. Acciones posteriores
a) Montar nuevamente las boquillas y aclarar con agua de aporte.
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b) Cuando sea necesario para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y 
diseminación de la Legionella, volver a llenar con agua de aporte y restablecer las 
condiciones de uso normales.

c) Realizar un lavado y enjuague de los filtros.
d) Conectar los sistemas de calentamiento, en su caso, y de tratamiento del agua.
e) Dosificar el biocida.
f) Permitir el uso de la instalación una vez comprobados los niveles de calidad del agua y 

el correcto funcionamiento de la instalación.
g) Antes de su puesta en servicio y al final de la jornada en la que se ha realizado la 

limpieza y desinfección de la totalidad de la instalación, se debería hacer una revisión y 
mantener en re-circulación con todos sus elementos en funcionamiento durante 
aproximadamente una hora.

Parte E. Otros tipos de instalaciones
Parte E.1 Aspectos generales.
1. Durante la fase de construcción y montaje de las instalaciones, excepto durante la 

realización de pruebas, se debe evitar mantener el agua estancada en el interior de las 
conducciones hasta su puesta en marcha definitiva. Las conducciones que se hayan llenado 
de agua para pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad de la instalación deben 
vaciarse al finalizar las mismas.

2. En la revisión general de la instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su 
buen estado de conservación y limpieza, incluyendo todos los elementos, se realizará al 
menos una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Cuando 
se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza 
y, en su caso, desinfección.

3. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán una vez al año, cuando se pongan en 
marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una 
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando 
así lo determine la autoridad sanitaria. En las instalaciones de agua contra incendios se 
podrá realizar la desinfección química sin el vaciado y limpieza del depósito.

4. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas, sumergiéndolas 
con el biocida, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de 
desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con biocida o se cubrirán con un paño limpio 
impregnado en desinfectante durante el tiempo necesario en función del biocida elegido.

5. Deben tomarse las medidas adecuadas para que las limpiezas o desinfecciones no 
afecten a los usuarios de la zona tratada. Respecto a los sistemas de climatización o 
acondicionamiento del aire, deberá ventilarse el sistema de climatización antes de su 
reutilización en condiciones normales.

Parte E.2 Instalaciones o equipos con aerosolización en los que se utilizan agua 
declarada minero medicinal y termal.

En el tratamiento del agua declarada minero medicinal y termal utilizada en instalaciones 
o equipos con generación de aerosoles, con el fin de que en la medida de lo posible 
mantenga las propiedades que le caracterizan y minimizar el riesgo de Legionella, se podrá 
seguir las pautas siguientes:

1. Instalaciones con recirculación del agua: serán tratadas con sistemas físicos o 
fisicoquímicos, y si se demuestra que con estos métodos no se controla el crecimiento 
microbiano, se usarán desinfectantes que minimicen los cambios de las propiedades que las 
caracterizan.

2. Instalaciones colectivas o individual sin recirculación del agua: inmediatamente antes 
del punto de uso el agua se tratará con métodos físicos o físico químicos que no alteren su 
composición y se hará una limpieza exhaustiva de la instalación después de cada uso.

3. Aparatos de terapia respiratoria: el agua debe ser objeto de un tratamiento 
inmediatamente antes de su uso con sistemas físicos, tales como un choque térmico, o 
físico-químicos.
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Parte E.3 Instalaciones con depósito y recirculación del agua.
Se contemplan en este apartado las instalaciones que contienen un sistema de 

acumulación del agua con recirculación continua, de modo que se bombea agua al punto de 
emisión de aerosoles y ésta retorna de nuevo al depósito. Pueden incluirse en este apartado, 
entre otros, los enfriadores evaporativos con superficie húmeda, humectadores de 
evaporación, fuentes ornamentales con recirculación y sistemas de lavado de vehículos con 
recirculación.

El procedimiento de limpieza y desinfección a seguir, será el siguiente:
1. Limpiar a fondo las superficies eliminando las incrustaciones y adherencias y 

realizando las reparaciones necesarias. Aclarar con agua.
2. Desinfección con biocidas y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la 

biocapa y anticorrosivos compatibles con el biocida y el biodispersante, en cantidad 
adecuada, y controlando el pH (si la efectividad del biocida depende del pH).

3. Recircular el sistema durante el tiempo establecido para el biocida utilizado, 
comprobando el nivel de biocida al menos cada hora y reponiendo la cantidad perdida.

4. Neutralizar el biocida, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
5. Llenar de agua y restablecer las condiciones de uso normales.
Parte E.4 Instalaciones sin recirculación de agua.
Se contemplan en este apartado las instalaciones sin un sistema de recirculación 

continuo de agua con o sin depósito de acumulación, tales como, los enfriadores 
evaporativos de agua perdida pulverizada, sistemas de aerosolización, humectadores de 
atomización, fuentes ornamentales sin recirculación, riego por aspersión, sistemas contra 
incendio y sistemas de lavado de vehículos sin recirculación.

Las instalaciones de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua y otros equipos que 
pulvericen agua mediante boquillas deben someterse a una revisión mensual de las 
boquillas y una limpieza de las mismas en caso de que la revisión así lo aconseje.

Para todas las instalaciones el procedimiento de limpieza y desinfección a seguir será el 
siguiente:

1. Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando 
las reparaciones necesarias. Aclarar con agua limpia.

2. Desinfección con biocidas durante el tiempo establecido en función del desinfectante 
utilizado, controlando pH (si la efectividad del biocida depende del pH).

3. Neutralizar la cantidad de biocida y vaciar.
4. Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales.

ANEXO V
Programa de muestreo

Parte A. Aspectos generales
Conjunto de actuaciones dirigidas al control de la eficacia de las tareas del programa de 

mantenimiento y revisión de las instalaciones y equipos y del programa de tratamiento 
(tratamiento del agua y de limpieza y desinfección de la instalación) para minimizar los 
procesos de corrosión, incrustación y crecimiento de Legionella spp. en la instalación.

1. El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y 
comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control 
identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones 
analíticas a realizar.

2. Debe incluir, al menos, los parámetros microbiológicos, físicos, químicos y físico-
químicos a controlar, la determinación de los puntos a muestrear, periodicidades o momento 
del muestreo, número y tipo de determinaciones a realizar, métodos de muestreo, 
condiciones de conservación y transporte de las muestras, métodos de ensayo, criterios de 
evaluación de los resultados y designación de responsables de cada operación.
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3. En el caso de los ensayos analíticos realizados in situ, incluirá también los 
procedimientos escritos de los métodos de análisis utilizados para la cuantificación de los 
parámetros, los límites de detección o de cuantificación de los mismos.

4. Sin perjuicio de los parámetros indicados en las tablas 1 y 3 se podrán realizar 
aquellas determinaciones que, a criterio del responsable técnico, se consideren útiles en la 
valoración de la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento y 
revisión.

Parte B. Designación de puntos de muestreo
Parte B.1 Sistemas de agua sanitaria.
1. En instalaciones sin circuito de retorno, el muestreo se realizará en función de los 

puntos terminales representativos de la instalación identificados como puntos de toma de 
muestra.

2. En instalaciones con circuito de retorno, el muestreo se realizará en función de los 
puntos terminales, los acumuladores de agua caliente y los depósitos de agua fría 
representativos de la instalación e identificados como puntos de toma de muestra.

3. En cada muestreo se recogerá muestra del agua como mínimo de los siguientes 
puntos de la instalación, que no se deberán mezclar, teniendo en cuenta que se deberá 
aumentar en función del tamaño y características de la instalación:

a) Un punto en el depósito.
b) Un punto en el acumulador.
c) Un punto en el circuito de retorno.
d) Cada uno de los puntos terminales identificados como puntos de toma de muestras.
4. En función del objetivo del muestreo, en los puntos terminales puede realizarse la 

toma de muestra de dos maneras diferentes:
a) Sin purga (sin dejar correr el agua): Su objetivo es muestrear el terminal y su tubería. 

Representa la colonización del punto terminal, ya que una de las zonas donde es mayor la 
probabilidad de que Legionella spp. crezca y se multiplique es en el interior del grifo o ducha, 
por lo que el primer litro tomado nada más abrir el punto terminal es el que tendría la mayor 
concentración de Legionella spp. y preferiblemente se debería tomar en uno que haya 
estado al menos unas horas sin utilizarse.

Se recomienda tomar muestras, sin purga de:
1.º Primer tramo en puntos terminales.
2.º Puntos terminales alejados y de poco uso.
3.º Tramos de baja circulación.
4.º Puntos terminales de agua mezclada con temperaturas por debajo de 50  ºC.
b) Con purga (dejando correr el agua): Su objetivo es muestrear el agua del circuito. Se 

deja correr el agua hasta alcanzar temperatura constante. Representa la calidad del agua 
circulante suministrada al grifo o la ducha.

5. El muestreo de puntos terminales debe abarcar los diferentes sectores de la 
instalación, atendiendo al número de plantas del edificio o a la extensión horizontal de la red 
interior de distribución. Priorizando los muestreos en duchas por tratarse de puntos de mayor 
exposición.

6. El número de puntos de toma de muestra en instalaciones de uso colectivo 
(hospitales, hoteles, colegios, instalaciones deportivas, residencias geriátricas, etc.) estará 
en función de los puntos terminales, acumuladores de agua caliente y depósitos de agua fría 
que tenga la instalación. Para los puntos terminales el número de puntos de muestreo se 
calculará según se indica en la tabla 2.
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Tabla 2. Puntos terminales de toma de muestra en instalaciones de uso colectivo

Puntos terminales (1) Puntos mínimos de toma de muestra
Circuito de agua caliente Circuito de agua fría

≤ 10 1 1
11 a 20 3 1
21 a 50 4 1

51 a 100 4 2
101 a 150 5 2
151 a 200 6 3
201 a 250 7 3
251 a 300 8 4
301 a 350 9 4

> 350 Aumentar proporcionalmente Aumentar proporcionalmente
(1) En establecimientos con alojamientos de personas, todos los puntos terminales ubicados dentro de 

cada unidad de alojamiento o habitación se podrán contabilizar como uno.

Parte B.2 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Las muestras se 
tomarán en al menos uno de los siguientes puntos por orden de preferencia:

a) En la tubería del circuito de retorno.
b) En el depósito o la balsa de agua, en el punto más alejado del aporte, así como de la 

inyección de biocida.
Parte B.3 Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas 

(≥ 24 ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, …).

1. Bañeras con recirculación. Los puntos de toma de muestra de agua serán 
representativos de cada vaso y del circuito, además de un número de muestras 
representativas de los elementos de aerosolización. Al menos en cada muestreo se recogerá 
agua de estos dos puntos de la instalación, teniendo en cuenta que se deberá aumentar en 
función del tamaño y características de la instalación. Estos puntos de toma de muestra se 
realizarán preferentemente de:

a) En el depósito de compensación.
b) En el retorno, punto más lejano o en la zona de recirculación.
c) En el propio vaso alejado del aporte de agua.
2. Bañeras sin recirculación. Se tomará una muestra del vaso. En caso de instalaciones 

con varios vasos se aumentará el número de muestras en función de las características de la 
instalación

Parte B.4 Otras instalaciones. Para la determinación de los puntos de muestreo en 
instalaciones objeto de este real decreto y no contempladas en las partes B.1, B.2 y B.3 de 
este anexo, se utilizarán como referencia los procedimientos establecidos en aquéllas de 
acuerdo a la similitud técnica de la instalación a muestrear.

Parte C. Frecuencia de muestreo de agua de la instalación
La frecuencia mínima del muestreo del agua en función del tipo de instalación será la 

recogida en la tabla 3.
Además, se realizará una determinación de Legionella spp. en muestras de puntos 

representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del 
tratamiento de limpieza y desinfección.

Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado 
y aunque no la supere no haya habido recirculación del agua con el biocida en 24 horas, se 
comprobará el nivel del biocida y si fuera necesario la calidad microbiológica (Legionella spp 
y aerobios totales) del agua antes de su puesta en funcionamiento. Cuando sea necesario 
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para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y diseminación de la 
Legionella, se debe hacer una limpieza y desinfección de la instalación.

Tabla 3. Frecuencia mínima de muestreo

 
Legionella 

spp.
(UFC/L)

Aerobios
(UFC/ml)

pH
(1) (2)

Temperatura
(ºC)(2)

Turbidez
(UNF)(2)

Biocida
(3)

Hierro total
(mg/L) (4) Conductividad

Sistemas de agua sanitaria. Trimestral. Trimestral. Diario. Diario, rotatorio. Semanal.

Diario, en su caso, 
con lectura 
automática en 
continuo.

Trimestral. –

Torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos. Mensual. Trimestral. Diario. Diario. Semanal.

Diario. en su caso, 
con lectura 
automática en 
continuo.

Mensual. Mensual.

Sistemas de agua climatizada o 
con temperaturas similares a las 
climatizadas y aerosolización con 
agitación y recirculación a través de 
chorros de alta velocidad y/o la 
inyección de aire, etc. (5).

Mensual. Mensual. Diario. Diario. Diario.

Diario, en su caso 
con lectura 
automática en 
continuo.

– –

Dispositivos de enfriamiento 
evaporativo por pulverización 
mediante elementos de 
refrigeración por aerosolización.

Semestral. Semestral. Mensual. Mensual. Mensual. Mensual. – –

Instalaciones o equipos en los que 
se utilizan agua declarado minero 
medicinal y/o termal.

Mensual. Trimestral. Semanal. Semanal. Semanal. – – –

Otras instalaciones que puedan 
producir aerosolización con 
depósito y recirculación (6).

Anual. Semestral. Mensual. Mensual. Mensual. Mensual. – –

Otras instalaciones que puedan 
producir aerosolización sin 
recirculación.

Anual. – Mensual. Mensual. – Mensual. – –

(1) En función del biocida.
(2) En el caso del pH, temperatura y turbidez se podrá controlar in situ preferentemente con lectura automática en continuo.
(3) En el caso de utilización de tratamientos de desinfección físicos se debe sustituir el control del biocida por los controles que aseguren el correcto funcionamiento del sistema 

de desinfección.
(4) En sistema de agua sanitaria sólo si el sistema dispone de partes metálicas que contienen hierro en su composición.
(5) Para instalaciones que les sea de aplicación el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, se 

aplicará lo establecido en dicha norma, salvo criterio de la autoridad sanitaria.
(6) Si fuera necesario, se incluirán otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de tratamiento del agua. 

Sin embargo, la autoridad sanitaria podrá eximir a la persona titular de la instalación del análisis de alguno de estos parámetros si, en base al tipo de instalación de que se trate, no es 
probable su presencia en el agua en niveles tales que supongan un riesgo para la salud.

ANEXO VI
Protocolo de toma y transporte de muestras

En el proceso de toma y transporte de muestras no se mezclarán en un mismo envase 
muestras procedentes de diferentes instalaciones o de distintos puntos de muestreo ni de 
temperaturas muy diferentes.

Parte A. Ensayos microbiológicos
Parte A.1 Inactivación de desinfectantes.
1. Las muestras para ensayos microbiológicos se deben tomar en envases de un tamaño 

que garantice el volumen mínimo de muestra necesario (tabla 4), estériles de polietileno o 
similar, con cierre hermético y siempre debe dejarse una pequeña cámara de aire sobre el 
nivel del agua. Añadir el neutralizante, si el envase no lo incluye, y una vez cerrado, hay que 
voltear el envase varias veces para que se mezcle bien el agua con el neutralizante.

2. Los envases utilizados en la toma de muestras para ensayos microbiológicos deberán 
cumplir el punto 4.2.3 Inactivación de desinfectantes de la norma UNE-EN ISO 19458:2007 
Calidad del agua. Muestreo para el análisis microbiológico.
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3. Los desinfectantes que pueda contener la muestra deben ser neutralizados con los 
neutralizantes recogidos en la resolución de autorización del biocida. Para neutralizar los 
desinfectantes es preciso aplicar las medidas de inactivación correspondientes, según las 
indicaciones del fabricante y si, excepcionalmente, no fuera posible realizar la inactivación, 
tiene que reflejarse en el registro de recogida e informarlo al laboratorio de ensayo.

Parte A.2 Conservación y transporte de la muestra.
1. El periodo de tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su análisis puede 

reducir la fiabilidad de los resultados obtenidos, dicho tiempo debería ajustarse a los 
requisitos especificados en la tabla 4.

2. Durante la conservación y el transporte de la muestra la temperatura debería ajustarse 
a los requisitos recogidos en la tabla 4, evitando su exposición a la luz y el calor.

3. Si se toman muestras de agua a temperaturas muy diferentes no se deben transportar 
en la misma nevera (por ejemplo, no mezclar muestras de agua caliente a 60  °C con 
muestras de agua fría a 20  °C).

Tabla 4. Tiempo desde toma de la muestra hasta inicio del ensayo incluido transporte (t). 
Temperatura de conservación (T.ª) y volumen mínimo de muestra necesario (V) para los 

ensayos microbiológicos

Ensayo Tiempo
(Horas)

T.ª
(ºC)(1)

V
(ml)

Aerobios totales. < 24 5 ± 3 50 – 100

Legionella spp. < 24 6 – 18 1 000> 24 y < 48 5 ± 3
(1) Siempre que se indique una temperatura de refrigeración, ésta se debe referir a la temperatura del 

entorno de la muestra (no a la muestra en sí).

4. La muestra para determinación de Legionella se acondicionará para el transporte de 
forma que, en su caso, se etiquete y contemplen los tres niveles de contención 
recomendados por la instrucción P650 aplicable a la categoría UN 3373 de la ONU. En su 
caso, será de aplicación el “Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea” e “Instrucciones Técnicas para el Transporte seguro de 
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea”.

Parte B. Ensayos químicos y físico-químicos
1. En el proceso de la toma de muestra el recipiente se debe llenar completamente y 

cerrar de forma que no quede una cámara de aire por encima de la muestra. Las 
características de composición y volumen del envase serán las especificadas en la tabla 5.

Tabla 5. Características de los envases para los ensayos químicos y físico-químicos

Parámetro Recipiente Volumen(*)
(ml)

pH. Polimérico/Vidrio. 100
Conductividad. Polimérico/Vidrio borosilicatado. 100
Turbidez. Polimérico/Vidrio. 100
Hierro total. Polimérico/Vidrio borosilicatado. 100
Calcio, Dureza, Polimérico/Vidrio. 100
Cloruros. Polimérico/vidrio. 100
Alcalinidad. Polimérico/vidrio. 100
Sales de ácidos fuertes. Polimérico/vidrio. 100
Sulfatos. Polimérico/Vidrio. 100
Sólidos en Suspensión. Polimérico/Vidrio. 500

(*)  En función de la técnica prevista para realizar el análisis puede ser un volumen inferior. En el caso de 
realizar análisis de varios parámetros físico-químicos se pueden tomar con un solo envase de 100 ml o 1 000 
ml en función de la técnica de ensayo previsto.
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Parte C. Reactivos y materiales para la toma de muestra
Además de los recipientes específicos según la toma de muestra a efectuar, se deberá 

contar con los siguientes elementos:
1. Termómetro para la medición in situ de la temperatura.
2. Medidor de biocida in situ, con el kit establecido en la autorización, en su caso.
3. Neutralizante especifico del biocida, según autorización, en su caso.
4. Nevera(s) portátil(es) con refrigeración o bloques congeladores.
5. Posibles herramientas para la manipulación en determinados puntos del muestreo 

(destornilladores, llaves de Allen, llave inglesa, alicates, etc.).
6. Guantes desechables.
7. Torundas estériles y tubos de transporte estériles de cierre antifugas con el diluyente 

adecuado (solución de acuerdo con el anexo C de la norma UNE-EN ISO 11731:2017 
Calidad del agua. Recuento de Legionella). En el caso de utilizar agua estéril se deberá 
comprobar que no tiene efectos sobre la recuperación de Legionella.

8. Alcohol o toallitas desinfectantes.
9. Mechero o soplete portátil para flameado si procede.
10. Rotuladores, bolígrafos y etiquetas resistentes al agua.
11. Embalajes adecuados que eviten ruptura y derrame en el transporte.
12. Registro de toma de muestra (manual o electrónico).
13. En caso preciso, a los efectos de su consulta, el programa de muestreo y el 

procedimiento de toma de muestras.
Los equipos de lectura-medición empleados (termómetro, pH metro, turbidímetro, etc.), 

deben encontrarse dentro del periodo de calibración.

Parte D. Prácticas correctas de higiene en la toma de muestras
Se deben tener en cuenta una serie de precauciones para minimizar la contaminación y 

en particular en la toma de muestras para análisis microbiológicos:
1. Lavarse las manos o llevar guantes desechables.
2. Nunca fumar, comer o beber mientras se toman muestras.
3. Si procede, limpiar el punto de toma de muestras. En el caso de toma de muestras 

para ensayos microbiológicos, además de limpiar el punto de toma de muestra siempre se 
debe desinfectar (por ejemplo, con un algodón impregnado con alcohol, toallita 
desinfectante, flamear, etc.) con carácter inmediato a la toma de muestra.

4. No se debe introducir ningún objeto o instrumento (termómetro, pH-metro, ...) dentro 
del recipiente que contiene la muestra para la realización de análisis microbiológico. Los 
posibles análisis in situ deben realizarse en una sub-muestra en un recipiente aparte.

5. Las neveras, o refrigeradores, en la que se transporten las muestras se deben 
mantener limpias, de manera que no aporten suciedad ni flora microbiana a los recipientes. 
Las utilizadas para las muestras de análisis microbiológicos deben ser de uso exclusivo para 
este tipo de muestras.

Parte E. Procedimiento de toma de muestras
El orden de la toma de muestra cuando se va a realizar el ensayo de Legionella spp. y 

además otros posibles ensayos microbiológicos o físico-químicos en un mismo punto de 
muestreo, es el siguiente:

1. Toma de la muestra microbiológica, en un solo envase (con neutralizante) con 
capacidad suficiente para los ensayos a realizar y garantizar la cámara de aire o, en su caso, 
tantos envases como ensayos a realizar.

2. Tomar la muestra de biocapa mediante raspado con torunda, si procede.
3. Tomar la muestra llenando el/los envases (sin neutralizante) destinados a los ensayos 

físico-químicos.
Además, el procedimiento de toma de muestra en función del tipo de instalación será:
Parte E.1 Sistemas de agua sanitaria.
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a) Acumuladores de ACS:
1.º La muestra se debe tomar preferiblemente en la parte baja del acumulador ya que así 

se pueden recoger, en su caso, también otra muestra con posibles restos de biocapa.
2.º Si el punto de llenado con agua fría está en la parte inferior, cerrar la llave de entrada.
3.º Si existiera una manguera o conducción hasta el desagüe, o bien se debe retirar o 

bien se debe dejar correr el agua para eliminar este primer vertido contenido en ella.
4.º Recoger el volumen requerido de agua.
5.º Posteriormente, registrar la temperatura.
6.º En su caso, registrar in situ los restantes parámetros según lo establecido en el 

programa de muestreo.
b) Depósitos de agua fría de consumo humano (en adelante, AFCH). La muestra de 

agua, al menos para detección de Legionella spp., se debe recoger en uno de los siguientes 
puntos:

1.º Parte baja del depósito a través de la purga ya que así se pueden recoger también 
muestra con posibles restos de material sedimentado:

i. Si existiera una manguera o conducción hasta el desagüe, o bien se debe retirar o bien 
se debe dejar correr el agua para eliminar este primer vertido contenido en ella.

ii. Recoger el volumen requerido de agua.
2.º Interior del depósito (si es accesible): Recoger la muestra en un punto lo más alejado 

posible del aporte de agua, así como de la inyección de desinfectante si existe, o del posible 
sistema de recirculación del agua del depósito.

3.º Grifo de toma de muestras a la salida del depósito.
c) Puntos terminales (grifos y duchas). Colocar el grifo (si es mono mando o 

termostático) en posición máxima de agua caliente o fría según el sistema que se desea 
muestrear:

1.º En el caso de recoger muestra sin purga:
i. Abrir el grifo y recoger el volumen de muestra necesario para los ensayos 

microbiológicos.
ii. Medir la temperatura del agua y restantes parámetros a determinar in situ según el 

programa de muestreo.
iii. Recoger muestra para el resto de los parámetros físico-químicos a analizar en 

laboratorio.
2.º En el caso de recoger muestra con purga:
i. Dejar correr el agua hasta estabilización, al menos dos minutos para AFCH, tomar el 

volumen de muestra requerido para los ensayos microbiológicos.
ii. Medir la temperatura del agua y, en su caso, medir otros parámetros a determinar in 

situ según lo establecido en el programa de muestreo.
iii. Recoger muestra para el resto de los parámetros físico-químicos a analizar en 

laboratorio.
Para recoger muestra de duchas murales sin perder agua de la muestra sin purga y sin 

dispersar aerosol, se puede embocar un envase de recogida con boca ancha para que no 
haya derrames o rodear la ducha con una bolsa estéril sin fondo para facilitar el llenado del 
envase.

d) Circuito de retorno de ACS. La toma de muestras en circuitos de retorno de agua 
caliente con dispositivo toma-muestras se tomarán como en un terminal con purga, dejando 
correr el agua, para estabilización, al menos durante un minuto.

Parte E.2 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. La toma de la muestra 
de agua, se realizará de la siguiente manera:

1. Tomar el volumen de muestra necesaria para los ensayos microbiológicos. En el caso 
de la toma de la muestra en la tubería de retorno del circuito: Para cuantificar se deberá 
dejar correr el agua justo para vaciar la tubería y para detección, no se dejará correr. En 
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caso de que se tome en dispositivo toma-muestra se deberá dejar correr el agua para 
eliminar el primer vertido de agua.

2. Determinar temperatura y restantes parámetros a determinar in situ según lo 
establecido en el programa de muestreo.

3. Recoger muestra para el resto de los parámetros físico-químicos a analizar en 
laboratorio.

Parte E.3 Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas 
(≥ 24 ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, 
cascadas, entre otras.

1. Tomar la muestra del agua del vaso, procediendo previamente a la apertura de los 
difusores de agua y soplantes de aire durante al menos un minuto y sumergiendo el envase 
a una profundidad de unos 30 cm en el agua en posición prácticamente horizontal, pero con 
la boca del envase apuntando hacia arriba de manera que no se disperse el neutralizante del 
envase.

2. Toma de muestra en el retorno, punto más alejado o en la zona de recirculación.
3. Si se toma una muestra de uno de los difusores, seguir el procedimiento de puntos 

terminales.
4. Determinar temperatura y restantes parámetros a determinar in situ según lo 

establecido en el programa de muestreo.
5. Recoger muestra para el resto de los parámetros físico-químicos a analizar en 

laboratorio.
Parte E.4 Otras instalaciones. En la toma de muestras en el resto de instalaciones objeto 

de este real decreto, se deben utilizar como referencia los procedimientos establecidos en 
las partes E.1 a E.3 de este anexo de acuerdo a la similitud técnica de la instalación a 
muestrear.

Parte F. Toma de muestras de biocapa para análisis de Legionella
1. Cuando se requiera un mayor conocimiento de la contaminación por Legionella de la 

instalación, se recomienda investigar su presencia en la biocapa de la instalación mediante 
raspado con torunda. En particular se debe analizar biocapa cuando:

a) La investigación tras la declaración de casos/brotes que pudieran estar asociados con 
la instalación.

b) Se pretenda comprobar la eficacia de los tratamientos de limpieza y desinfección de 
choque.

c) Lo considere oportuno el responsable técnico en función de la finalidad perseguida, en 
la investigación de instalaciones con presencia recurrente de Legionella, la detección previa 
de Legionella en instalaciones prioritarias, la realización del diagnóstico inicial, etc.

d) Lo determine la autoridad sanitaria.
2. La muestra se obtendrá mediante el raspado con torundas estériles de algodón o de 

otros materiales sintéticos de la superficie a muestrear.
3. Para el raspado con torunda en el caso concreto de puntos terminales de agua de 

consumo (grifos o duchas), se debe seguir el siguiente procedimiento:
a) Quitar el aireador del grifo o el cabezal de la ducha del punto a muestrear.
b) Insertar la torunda hacia el interior del grifo o la manguera o el brazo de la ducha 

haciéndola girar tres veces sobre la superficie interna y raspar también sobre el filtro o el 
cabezal si se aprecia biocapa de forma evidente.

c) Introducir la torunda en un tubo estéril con solución de acuerdo con el anexo C de la 
norma UNE-EN ISO 11731:2017 Calidad del agua. Recuento de Legionella.

d) Cerrar ajustadamente la parte superior del tubo para evitar fugas.
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4. Para otras instalaciones con balsas, depósitos, vasos, etc. se deben raspar con las 
torundas las superficies en contacto con el agua y/o los extremos accesibles de las 
conducciones o boquillas con el procedimiento descrito.

5. La torunda no se debe introducir en el interior de envases que vayan destinados a los 
ensayos físico-químicos o microbiológicos incluido Legionella spp. sin torunda, para evitar 
que se altere la cuantificación, interferir en el proceso analítico y en los resultados obtenidos.

Parte G. Registro de datos de la toma de muestra
1. La muestra debe ser identificada de forma inequívoca e indeleble en su envase o 

etiqueta del envase.
2. Los datos de identificación de cada una de las muestras deben coincidir con los 

consignados sobre la misma en el Registro de la Toma de Muestras.
3. En el Registro de Toma de Muestras deberá recoger al menos la siguiente 

información:
– Día y hora de la toma de la muestra(*).
– Identificación de la persona que realiza la muestra.
– Identificación de la muestra: Código de identificación(*).
– Naturaleza de la muestra (agua, biocapa)(*).
– Neutralizante utilizado en la toma de muestra o, en su caso, indicación expresa de no 

utilización de neutralizante (solo para ensayos microbiológicos)(*).
– Volumen de muestra tomada(*).
– Investigaciones a efectuar(*).
– Identificación del remitente de la muestra (puede o no coincidir con el tomador de la 

muestra, establecimiento de procedencia, ...)(*).
– Identificación del transportista y medio de transporte(*).
– Fecha de entrega de la muestra al transportista (día y hora)(*).
– Identificación del establecimiento de procedencia.
– Tipo de Instalación de la que procede la muestra (torre de refrigeración, agua caliente 

sanitaria, etc.).
– Identificación del punto de muestreo.
– Motivo del muestreo.
– Resultados de los parámetros físico-químicos determinados in situ:
• Temperatura de recogida de la muestra (si procede).
• Biocida empleado y concentración medida.
• Otros parámetros: (Consignar).
– Resultados obtenidos de los ensayos efectuados sobre muestras tomadas 

simultáneamente o, en su defecto, correlación inequívoca con el informe del ensayo 
correspondiente.

– Observaciones: (*) Datos que deben acompañar a la muestra para su análisis.

ANEXO VII
Métodos de análisis

Parte A. Método de referencia para Legionella spp.
El método de referencia para la detección de Legionella spp. es el método de cultivo 

contemplado en la norma UNE-EN ISO 11731:2017 Calidad del agua. Recuento de 
Legionella.

En caso de no detectar Legionella y el motivo sea por crecimiento excesivo de otros 
microorganismos, la expresión del resultado por el laboratorio será: «Legionella spp. 
indeterminable» o «Crecimiento excesivo de microorganismos que dificulta la detección de 
Legionella spp.».
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Parte B. Situaciones en donde se podrán utilizar otros métodos de análisis
1. Se podrán utilizar otros métodos de análisis distintos al cultivo para la detección de 

Legionella spp. en las siguientes situaciones:
a) En investigación de riesgo para la salud de la población.
b) En investigación de la aparición de casos.
c) En investigación de la aparición de un brote.
d) Cuando la autoridad sanitaria lo considere necesario.
e) Cuando los equipos presentan un funcionamiento irregular o múltiples paradas, y 

puestas en marcha en periodos de tiempo cortos, sin menoscabo de la realización de los 
correspondientes cultivos.

2. Los métodos alternativos serán complementarios al cultivo, que será obligado para las 
frecuencias establecidas en la parte C del anexo V.

3. Los métodos alternativos tendrán una certificación nacional o internacional de validez 
en base a la norma UNE-EN ISO 16140-2:2016 Protocolo para la validación de métodos 
alternativos (registrados) frente a los métodos de referencia, emitido por un organismo 
nacional o internacional de certificación.

Parte C. Características de los resultados de parámetros físico-químicos
Los métodos de análisis utilizados por el laboratorio en la determinación de los 

parámetros físico-químicos serán capaces de tener unas incertidumbres según señala la 
tabla siguiente:

Tabla 6. Característica de rendimiento mínimo «Incertidumbre de medida»

Parametro Incertidumbre(*)
Turbidez. 30 %
Conductividad. 15 %
pH. 0,2
Hierro total. 30 %
Nivel de biocida. 15 %

(*) % en relación al valor paramétrico del Real Decreto 140/2003. Excepto para el pH

Los informes de análisis deberán indicar la incertidumbre y límite de detección de los 
ensayos realizados.

Parte D. Kits utilizados en los análisis in situ o en laboratorio
Los kits utilizados en los análisis in situ o en laboratorio, deberán cumplir con la norma 

UNE-ISO 17381:2012 Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits 
de ensayo listos para usar en el análisis del agua.

ANEXO VIII
Medidas a adoptar en función de los resultados analíticos de Legionella spp.

Parte A. Aspectos generales
En ausencia de casos de legionelosis, la detección de Legionella spp. conllevará la 

adopción de las medidas correctoras establecidas en el PPCL que, al menos, contemplarán 
las medidas establecidas en este anexo y efectuar, en caso necesario, las modificaciones 
estructurales oportunas.

Parte B. Medidas correctoras
Parte B.1 Sistemas de agua sanitaria.
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Tabla 7. Medidas para instalaciones de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo 
humano en función de los resultados analíticos de Legionella spp

Recuento de Legionella spp.
UFC/L(*) Medidas a adoptar

No detección o < 100 Mantener los programas actuales.

≥ 100 y < 1 000

a) Si una proporción de muestras menor o igual al 30 % son ≥ a 100 UFC/l, tomadas simultáneamente (mismo muestreo) o 1 sola muestra es igual o 
superior a 1 000 UFC/l: Revisión de los programas, para identificar las medidas correctoras necesarias. Considerar la limpieza y desinfección del tramo 
de tubería y puntos terminales implicados. Realizar una nueva toma de muestra entre 15 y 30 días tras la limpieza y desinfección.
b) Si más del 30 % de las muestras son ≥ 100 UFC/l: Inmediata revisión de los programas para identificar otras acciones correctoras requeridas. Limpieza 
y Desinfección del sistema. Realizar una nueva toma de muestra a los 15-30 días tras la limpieza y desinfección.

≥ 1 000
Inmediata revisión del PPCL para identificar las medidas correctoras, incluyendo la limpieza y desinfección del sistema. Realizar nueva toma de muestra 
a los 15-30 días tras la limpieza y desinfección.
Si es necesario, parar la instalación e informar a los usuarios.

(*) UFC/ L: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua.

Nota: Cuando los resultados del análisis de Legionella spp. son indeterminables se debe revisar el circuito de 
agua para identificar los motivos (puntos de agua estancada, funcionamiento de válvulas antirretorno, equilibrado, 
purgas, etc.) y el programa de mantenimiento y revisión, y realizar, si es necesario, una limpieza y desinfección, 
incluyendo vaciado de depósitos en caso de su existencia. Asimismo, se debe proceder a un nuevo muestreo y 
determinación de Legionella spp. hasta que se obtengan resultados determinables.

Las medidas descritas se llevarán a cabo sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan dictaminar al respecto por parte de la autoridad sanitaria, o por parte del responsable 
técnico previa autorización de la autoridad sanitaria, en función de los tipos o localización de 
los puntos en los que se haya detectado Legionella spp.

Parte B.2 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

Tabla 8. Medidas para torres de refrigeración y condensadores evaporativos en función de 
los resultados de Legionella spp.

Recuento de Legionella spp.
UFC /L(*) Medidas a adoptar

No detectado o <100 Mantener los programas actuales.

≥100 y <1.000

– Revisar los programas y realizar las correcciones oportunas, a fin de 
establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de 
Legionella spp.
– Valorar efectuar una limpieza y desinfección.
– Remuestreo a los 15-30 días, tras la limpieza y desinfección o tras la 
implantación de las medidas corretoras.

≥1.000 y <10.000

– Revisar los programas, y realizar las correcciones oportunas, con el fin de 
disminuir la concentración de Legionella.
– Limpieza y desinfección.
– Realizar una nueva toma de muestra entre 15 y 30 días tras la limpieza y 
desinfección:
● Si esta muestra no detecta Legionella spp. tomar una nueva muestra al 
cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es ausencia 
continuar con el mantenimiento previsto.
● Si en una de las dos muestras anteriores, da presencia, revisar el 
programa de mantenimiento y revisión e introducir las reformas estructurales 
necesarias. Si supera las 1.000 UFC/L, proceder a realizar una limpieza y 
desinfección y una nueva toma de muestras a los 15-30 días, tras la 
limpieza y desinfección.

≥10 000
– Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso.
– Limpiar y desinfectar antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva 
toma de muestra a los 15-30 días.
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Recuento de Legionella spp.
UFC /L(*) Medidas a adoptar

(*) UFC/ L: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua.
Nota: Cuando los resultados del análisis de Legionella spp. son indeterminables se debe revisar el 

circuito de agua para identificar los motivos (puntos de agua estancada, funcionamiento de válvulas 
antirretorno, equilibrado, purgas, etc.) y el programa de mantenimiento y revisión, y realizar, si es necesario, 
una limpieza y desinfección, incluyendo vaciado de depósitos en caso de su existencia. Asimismo, se debe 
proceder a un nuevo muestreo y determinación de Legionella spp. hasta que se obtengan resultados 
determinables.

Las medidas descritas se llevarán a cabo sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan dictaminar al respecto por parte de la autoridad sanitaria, o por parte del responsable 
técnico previa autorización de la autoridad sanitaria, en función de los tipos o localización de 
los puntos en los que se haya detectado Legionella spp.

Parte B.3 Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas 
(≥ 24 ºC) y aerosolización con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta 
velocidad y la inyección de aire (spas, jacuzzis, bañeras de hidromasaje, tratamientos con 
chorros a presión, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, vasos de 
piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, entre otras).

Tabla 9. Medidas para instalaciones con sistemas de agua climatizada o con temperaturas 
similares a las climatizadas (≥ 24 ºC) y aerosolización con agitación constante y recirculación 
a través de chorros de alta velocidad y la inyección de aire en función de los resultados de 

Legionella spp.

Recuento de Legionella spp.
UFC/L (*) Medidas a adoptar

No detectado o < 100 Mantener los programas actuales.

≥ 100 y < 1 000

Revisar el programa de mantenimiento y revisión y el de tratamiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de 
Legionella spp.
Limpieza y desinfección.
Realizar una nueva toma de muestra entre 15 y 30 días tras la limpieza y desinfección:
‒ Si esta muestra no detecta continuar con el mantenimiento previsto.
‒ Si la muestra da presencia, revisar el programa de mantenimiento y revisión e introducir las reformas estructurales necesarias. Proceder a realizar una 
limpieza y desinfección y realizar una nueva toma de muestras a los 15-30 días, tras la limpieza y desinfección.

≥ 1 000

Revisar el programa de mantenimiento y revisión y el de tratamiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de 
Legionella spp.
Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y desinfectar antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de 
muestra a los 15-30 días tras la limpieza y desinfección.

(*) UFC/L: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua

Nota: Cuando los resultados del análisis de Legionella spp. son indeterminables se debe revisar el circuito de 
agua para identificar los motivos (puntos de agua estancada, funcionamiento de válvulas antiretorno, equilibrado, 
purgas, etc.) y el programa de mantenimiento y revisión, y realizar, si es necesario, una limpieza y desinfección, 
incluyendo vaciado de depósitos en caso de su existencia. Asimismo, se debe proceder a un nuevo muestreo y 
determinación de Legionella spp. hasta que se obtengan resultados determinables.

Las medidas descritas se llevarán a cabo sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan dictaminar al respecto por parte de la autoridad sanitaria, o por parte del responsable 
técnico previa autorización de la autoridad sanitaria, en función de los tipos o localización de 
los puntos en los que se haya detectado Legionella spp.

Parte B.4 Otros tipos de instalaciones.

Tabla 10. Acciones en función de los resultados de Legionella spp. en otros tipos de 
instalaciones distintas de las contempladas en las partes anteriores de este anexo

Recuento de Legionella spp.
UFC/L(*) Medidas a adoptar

No detección o < 100 Mantener los programas actuales.
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Recuento de Legionella spp.
UFC/L(*) Medidas a adoptar

≥ 100 y < 1 000

– Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella spp.
– Limpieza y desinfección.
– Realizar una nueva toma de muestra entre 15 y 30 días tras la limpieza y desinfección:
• Si esta muestra no detecta, continuar con el mantenimiento previsto.
• Si la muestra da presencia, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. Proceder a realizar una limpieza y 
desinfección y realizar una nueva toma de muestras a los 15-30 días.

≥ 1 000 Parar el funcionamiento de la instalación.
Realizar limpieza y desinfección y una nueva toma de muestras a los 15-30 días tras la limpieza y desinfección.

(*) UFC/L: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua.

Nota: Cuando los resultados del análisis de Legionella spp. son indeterminables se debe revisar el circuito de 
agua para identificar los motivos (puntos de agua estancada, funcionamiento de válvulas antiretorno, equilibrado, 
purgas, etc.) y el programa de mantenimiento y revisión, y realizar, si es necesario, una limpieza y desinfección, 
incluyendo vaciado de depósitos en caso de su existencia. Asimismo, se debe proceder a un nuevo muestreo y 
determinación de Legionella spp. hasta que se obtengan resultados determinables.

Las medidas descritas se llevarán a cabo sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan dictaminar al respecto por parte de la autoridad sanitaria, o por parte del responsable 
técnico previa autorización de la autoridad sanitaria, en función de los tipos o localización de 
los puntos en los que se haya detectado Legionella spp.

ANEXO IX
Actuaciones ante la detección de casos o brotes

La notificación de casos de legionelosis activa la investigación correspondiente para 
identificar, y si es posible asociar, el caso a una instalación.

La finalidad de este tipo de estudios es establecer la posible relación entre los casos y 
una fuente de infección común, con objeto de adoptar las medidas adecuadas para eliminar 
el foco de infección y prevenir la aparición de nuevos casos. Por tanto, es importante que no 
se realice ningún tratamiento ni actuación sobre las instalaciones sin el conocimiento de la 
autoridad sanitaria, ya que de lo contrario podría enmascararse el foco de infección.

En caso de que se produzcan casos o brotes de legionelosis deben realizarse las 
actuaciones que determine la autoridad sanitaria.

I. Limpieza y desinfección de choque
1. La limpieza y desinfección de choque ante casos o brote, tendrán como finalidad 

eliminar la contaminación por la bacteria y su fuente. La limpieza se realizará teniendo en 
cuenta el principio básico de limpieza exhaustiva antes de desinfectar. La desinfección se 
abordará aun en ausencia de resultados microbiológicos, pero no antes de realizar una toma 
de muestras. El tratamiento elegido no deberá interferir en la medida de lo posible con el 
funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se ubique la instalación afectada.

2. Este tratamiento consta de dos fases: Un primer tratamiento, seguido de un 
tratamiento continuado, que se llevarán a cabo de acuerdo a este anexo.

3. Se registrarán los resultados de cada una de las mediciones efectuadas en la limpieza 
y desinfección de choque que se integrarán en los registros correspondientes del PPCL y, en 
su caso, del PSL.

Parte A. Sistemas de agua sanitaria
1. Depósito. En depósito se realiza del mismo modo que la limpieza y desinfección 

establecida en el programa de limpieza y desinfección del PPCL o, en su defecto, el 
contenido en el anexo IV.

2. Red de agua fría y agua caliente. En red la limpieza y desinfección se realiza del 
mismo modo que la limpieza y desinfección establecida en el programa de limpieza y 
desinfección del PPCL o, en su defecto, el contenido en el anexo IV y añadiendo los 
siguientes puntos:
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a) Una vez limpio, desinfectado y vaciado el depósito, se llena con un volumen de agua 
de consumo suficiente y se desinfecta nuevamente, manteniendo esta concentración en 
todos los puntos de la red de AFCH y ACS, con control periódico cada hora del nivel de 
biocida, y manteniendo un pH adecuado (en función de biocida utilizado).

b) Neutralizar el biocida del agua en el depósito y vaciar.
c) Llenar el depósito de agua para que vuelva a su funcionamiento habitual.
d) Abrir los grifos de los puntos terminales hasta que el nivel de biocida alcance un valor 

adecuado.
e) Conectar los sistemas de calentamiento y de tratamiento del agua.
f) Permitir el uso de la instalación una vez comprobados los niveles de calidad del agua y 

el correcto funcionamiento de la instalación.
g) Proceder al tratamiento continuado del agua manteniendo la dosificación en función 

del biocida utilizado. La temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente 
sanitaria se situará entre 55 y 60  ºC.

La desinfección térmica no se recomienda en la red de agua de consumo como 
tratamiento de choque. En los casos en que se considere necesario, se seguirá el 
procedimiento descrito anteriormente.

3. Acumuladores de ACS y puntos terminales. Los acumuladores de ACS y los puntos 
terminales se tratan según lo establecido en el programa de limpieza y desinfección del 
PPCL o, en su defecto, lo establecido en el anexo IV.

Parte B. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos
El procedimiento de limpieza y desinfección a realizar será el mismo que el establecido 

en el programa de limpieza y desinfección del PPCL o, en su defecto, en el anexo IV y con 
los siguientes pasos adicionales:

a) Llenar de agua la instalación y volver a desinfectar con el biocida añadiendo 
anticorrosivos compatibles con el biocida, en cantidad adecuada. Comprobar el nivel de 
biocida cada treinta minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recircula el agua.

b) Neutralizar el biocida y cuando sea necesario vaciar el sistema y aclarar con agua a 
presión y poner en marcha el programa de mantenimiento de la instalación.

Parte C. Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas (≥ 24 
ºC) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire, vasos de piscinas polivalente con este tipo de instalaciones, 
vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, 

cascadas, entre otras
Se realizará el tratamiento de choque de la siguiente forma:
a) Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso y acceso a la instalación por 

los usuarios.
b) Desconectar el sistema de calentamiento del agua.
c) Desconectar los sistemas de tratamiento del agua (dosificadores de desinfectante, 

regulador de pH, floculante, …).
d) Valorar la necesidad de utilizar biodispersante en el tratamiento de limpieza de la 

instalación, y debería adicionarse previo al vaciado del vaso o los depósitos, recirculando el 
agua y siguiendo las instrucciones del fabricante.

e) Cuando sea necesario para evitar o reducir al mínimo la probabilidad de proliferación y 
diseminación de la Legionella, vaciar el agua de los vasos, depósitos y de todos los circuitos.

f) Limpiar, mediante frotado las paredes de vasos, depósitos y otras superficies, para 
quitar la biocapa y los lodos, posteriormente aclarar con abundante agua.

g) Revisar el material filtrante y reponer por uno nuevo si es necesario.
h) Realizar un lavado y enjuague de los filtros.
i) Limpiar y desinfectar los filtros de las bombas.
j) Desmontar las boquillas de los difusores, chorros, duchas, … y limpiarlas a fondo 

eliminando las incrustaciones y adherencias y desinfectar con el biocida, sumergiendo una 
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vez limpias, durante el tiempo necesario en función del biocida utilizado, aclarando 
posteriormente con abundante agua de aporte.

k) Revisar todos los componentes de la instalación y reparar o sustituir aquellos 
elementos que estén deteriorados o con funcionamiento defectuoso.

l) Montar nuevamente las boquillas.
m) Cuando sea necesario llenar de agua de aporte todo el sistema.
n) Calcular la dosis de desinfectante necesaria en función del volumen de agua a tratar.
ñ) Desinfectar el depósito de compensación y el vaso con el biocida, manteniendo un pH 

adecuado (en función del biocida utilizado).
o) Asegurarse que todos los difusores, duchas, chorros, bombas, filtros, etc. del circuito 

estén en funcionamiento y recircular el agua con el biocida durante un tiempo mínimo de 10 
horas.

p) Controlar el nivel de biocida y pH (si la efectividad del biocida depende del pH) 
adicionando los productos químicos y biocida, necesarios para alcanzar la estabilidad de los 
niveles requeridos y después realizar este control al menos cada hora.

q) Finalizado el tiempo de contacto, neutralizar en caso necesario y restablecer las 
condiciones de uso normales.

r) Conectar los sistemas de calentamiento y de tratamiento del agua, manteniendo el 
agua durante un periodo de 30 días con la concentración de desinfectante máxima permitida 
para las condiciones de uso habitual.

s) Permitir el uso de la instalación una vez comprobados los niveles de calidad del agua 
y el correcto funcionamiento de la instalación.

Parte D. Otras instalaciones
Se llevará a cabo según lo establecido en el PPCL o, en su defecto en el anexo IV, junto 

con las medidas adicionales indicadas por la autoridad sanitaria.

II. Reformas estructurales
La investigación de casos o brotes podría dar como resultado la exigencia de corregir los 

defectos estructurales de la instalación, estando obligado la persona propietaria o 
responsable de ésta a realizar esta operación en el plazo que se designe, a contar desde la 
primera notificación escrita facilitada por la autoridad competente.
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ANEXO X
Registro/Certificado de limpieza y desinfección
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§ 8

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 

control y suministro

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-628

I
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación de las 

administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. La citada ley prevé que las 
actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias 
negativas para la salud, sean sometidos por las administraciones públicas a control por parte 
de éstas y a llevar a cabo actuaciones sanitarias para la mejora de los sistemas de 
abastecimiento de las aguas.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, estableció que el Ministerio 
de Sanidad debería hacer efectiva la coordinación del Estado con las administraciones 
públicas y los organismos competentes, en el ejercicio de las actuaciones destinadas a la 
prevención y protección frente a riesgos ambientales para la salud.

El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, establece en su disposición final cuarta que, a propuesta de los Ministros para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sanidad y Consumo, el Gobierno regulará los 
requisitos básicos de calidad de las aguas de consumo, incluyendo las medidas de 
protección de las captaciones, con la finalidad de garantizar la protección de la salud.

Al amparo de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, el Real Decreto 140/2003, de 
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, estableció los criterios sanitarios que debían cumplir las aguas de 
consumo humano y las instalaciones que permitieran su suministro desde la captación hasta 
el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, 
con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de 
cualquier tipo de contaminación de las aguas. Esta norma transpuso al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, ha sido modificado sustancialmente en dos 
ocasiones mediante el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por 
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el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 
manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas 
preparadas envasadas para el consumo humano; y mediante el Real Decreto 902/2018, de 
20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 
1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

II
Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua 

(Right2Water), la Comisión inició una consulta pública a escala de la Unión Europea y 
efectuó una evaluación de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
desde el punto de vista de la adecuación y eficacia de la reglamentación. Se hizo evidente 
en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de dicha directiva. 
Se identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de 
valores paramétricos basados en la calidad, la escasa aplicación del método basado en 
factores de riesgo, la imprecisión de las disposiciones sobre información a los ciudadanos y 
las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales que entran en 
contacto con las aguas de consumo y las consecuencias que dichas disparidades tienen en 
la salud humana. Además, en la Iniciativa «Right2Water» se identificó como un claro 
problema el hecho de que parte de la población, en particular los grupos vulnerables o en 
riesgo de exclusión social, carezca de acceso a agua de consumo, y proporcionar dicho 
acceso constituye un compromiso en virtud del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) n.º 6 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una última 
cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación sobre las fugas de agua, que 
son el resultado de una inversión insuficiente en el mantenimiento y la renovación de las 
infraestructuras hídricas.

En 2017, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
realizó una revisión pormenorizada de la lista de parámetros y valores paramétricos 
establecida en la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, con el objetivo 
de determinar si era necesario adaptarla habida cuenta de los avances técnicos y científicos. 
De los resultados de la revisión se extrajo que debían controlarse los patógenos intestinales 
y las bacterias del género Legionella y añadirse seis parámetros químicos. Asimismo, se 
recomendó que tres compuestos, Bisfenol A, nonilfenol y β-estradiol, representativos con 
propiedades de alteración endocrina pudieran considerarse como referencias para evaluar la 
presencia de este tipo compuestos y la eficacia del tratamiento cuando fuera necesario.

La prevención y control de Legionella se encuentra recogida en el Real Decreto 
487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención 
y el control de la legionelosis. Las medidas contenidas en dicho real decreto se aplican a las 
instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento y producen aerosoles y que por tanto 
pueden ser susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria. Están 
excluidas del ámbito de aplicación del citado real decreto las instalaciones ubicadas en 
edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecte al ambiente 
exterior de estos edificios.

España está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 y con el Derecho al agua, donde se garantiza el compromiso respetando el principio de 
subsidiariedad y con el Protocolo de agua y salud de la Oficina Regional para Europa de la 
OMS, protegiendo la salud de los ciudadanos mediante una mejor gestión del agua y 
reduciendo las enfermedades relacionadas con el agua.
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III
El Consejo de la Unión Europea aprobó el 16 de diciembre de 2020 una nueva norma, la 

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, que tiene por objeto 
proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de 
contaminación de las aguas de consumo garantizando su salubridad y limpieza, y mejorar el 
acceso a las aguas de consumo.

Por lo que es necesario que el Derecho español incorpore las exigencias de esta nueva 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2020. La entidad de las modificaciones necesarias para llevar a cabo dicha transposición 
aconseja, por motivos de economía normativa y seguridad jurídica, la aprobación de un 
nuevo real decreto que integre de forma clara y sistemática, la regulación aplicable a las 
aguas de consumo humano.

Este real decreto tiene una doble finalidad, por una parte, establece el marco jurídico 
para proteger la salud humana de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua 
de consumo al garantizar que sea salubre y limpia. Por otra, facilita el acceso a la misma 
siguiendo lo indicado por Naciones Unidas en el derecho humano al agua y saneamiento en 
el Reino de España.

Establece los requisitos de calidad del agua utilizada en la industria alimentaria para la 
fabricación de alimentos, o que entra en contacto con estos o con materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos. Asimismo, contempla posibles exenciones 
para los operadores de empresas alimentarias que dispongan de su propia fuente de agua y 
la utilicen para fines específicos de su actividad, siempre que se garantice la seguridad de 
los procesos y de los alimentos que fabrican, de acuerdo con los principios del análisis de 
peligros y puntos de control crítico establecidos en la legislación de seguridad alimentaria.

IV
Los planes hidrológicos, instrumento previsto en la legislación de aguas con el objetivo 

general de conseguir el buen estado y adecuada protección del dominio público hidráulico y 
de las aguas continentales, indican para cada demarcación hidrográfica las masas de agua 
utilizadas para la captación de aguas destinadas a la producción de agua de consumo, 
contienen un registro de las mismas que debe mantenerse actualizado y adoptan las 
medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad a fin de reducir el nivel del 
tratamiento de purificación necesario para la producción de aguas aptas para el consumo.

El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental, establece en su anexo I.C.1 requisitos adicionales de control de aguas destinadas 
al abastecimiento para el seguimiento de las zonas protegidas de la captación de agua para 
la producción de agua de consumo. Con objeto de evitar duplicidades en las obligaciones, al 
realizar la detección de peligros y eventos peligrosos, se deben utilizar los resultados 
disponibles de los controles, que sean representativos de las zonas de captación obtenidos 
en el marco de la aplicación de la legislación de aguas. La evaluación y gestión del riesgo en 
la zona de abastecimiento, debería ser aplicado por todos los operadores.

V
Para tratar la preocupación sobre los posibles efectos de contaminantes emergentes en 

la salud humana se propone un mecanismo denominado «Lista de observación» que 
incluirá, entre otras, algunas sustancias identificadas como alteradores endocrinos. Esta 
Lista de observación irá implementándose a nivel europeo mediante procedimiento de 
comité.

Los valores de los parámetros microbiológicos y químicos, se basan en el conocimiento 
científico disponible y en el principio de precaución garantizando que el agua de consumo se 
pueda utilizar de forma segura durante toda la vida, lo que garantiza un alto nivel de 
protección de la salud.

En el caso de los parámetros indicadores algunos no tienen un impacto directo en la 
salud, y otros lo tienen a niveles superiores al valor paramétrico que establece esta norma. 
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No obstante, resultan importantes a la hora de determinar el funcionamiento de las 
instalaciones de producción y distribución de agua de consumo y de evaluar la calidad de 
esta.

Desde la publicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, se hacía necesario el 
establecimiento de unos requisitos mínimos armonizados, para los materiales en contacto 
con el agua de consumo humano. Esta cuestión se ha resuelto a nivel europeo a través de la 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2020, que se incorpora al Derecho interno mediante este real decreto y que contribuirá a 
alcanzar un nivel uniforme de protección de la salud en toda la Unión Europea, así como a 
conseguir un mejor funcionamiento del mercado interior.

Se debe garantizar que el uso de los distintos procesos del tratamiento de potabilización 
del agua, así como las sustancias químicas y medios filtrantes utilizados, sean efectivos, 
seguros y manipulados adecuadamente para evitar efectos adversos en la salud del usuario.

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos u otras incidencias, el operador 
debe investigar inmediatamente la causa y garantizar que se tomen las medidas correctoras 
necesarias lo antes posible para restablecer la calidad del agua. En los casos en que el 
suministro de agua constituya un peligro potencial para la salud, el suministro debe 
prohibirse o restringirse su uso.

VI
El enfoque basado en el riesgo que se establece en este real decreto supone una 

novedad importante al integrar tres componentes: la evaluación y gestión del riesgo de las 
zonas de captación de aguas destinadas a la producción de agua de consumo humano; la 
evaluación y gestión del riesgo en la zona de abastecimiento, desde la captación hasta la 
entrega al usuario, lo que se denomina acometida; y, por último, la evaluación y gestión del 
riesgo de las instalaciones interiores en edificios prioritarios.

Por lo que respecta a la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación deben 
adoptar un enfoque holístico y debe ser la base de las medidas orientadas a reducir el nivel 
de tratamiento de potabilización requerido para la producción de agua de consumo.

La evaluación y gestión del riesgo en las zonas de abastecimiento, no es nuevo, los 
primeros elementos de un enfoque basado en el riesgo para las zonas de abastecimiento ya 
se introdujeron en 2018 con el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, que se basa en la 
metodología de evaluación del riesgo de la OMS, el llamado "Plan de Seguridad del Agua" o 
«Plan Sanitario del Agua». Junto a esta metodología también resulta de aplicación la Norma 
UNE-EN 15975-2. Seguridad en el suministro de agua potable. Directrices para la gestión del 
riesgo y las crisis. Parte 2: Gestión del riesgo, son principios reconocidos internacionalmente 
o la Norma UNE EN ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, utilizada en la industria 
alimentaria.

En cuanto a la evaluación y gestión del riesgo en instalaciones interiores se deberá 
centrar en edificios prioritarios como hospitales y centros sanitarios en especial las unidades 
de cuidados aumentados; residencias geriátricas; guarderías y centros educativos, edificios 
con alojamiento; centros deportivos y de ocio; instituciones entre otros. Los valores 
paramétricos utilizados para evaluar la calidad del agua de consumo deben cumplirse en el 
punto en que el agua de consumo se pone a disposición del usuario, esta calidad podría 
estar muy influenciada por las características de la instalación interior.

VII
Concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo 

de agua de grifo, un mejor conocimiento de la información pertinente y una mayor 
transparencia, aumentará la confianza de los ciudadanos en el agua que se les suministra y 
en los servicios relacionados con el agua, y conducirá a un incremento del uso del agua del 
grifo.

Por lo que todas las administraciones y operadores deben asegurar una transparencia 
de la información relacionada con el agua de consumo de una forma accesible, como la 
calidad del agua de consumo, agua facturada, precio por litro, etc. Los operadores públicos o 
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privados que gestionan grandes zonas de abastecimiento deberán disponer de información 
adicional en línea.

El Ministerio de Sanidad, desde 2003, gestiona y explota el Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo (SINAC) y elabora los informes nacionales anuales 
destinados a la información pública e informes periódicos para la Comisión Europea, en 
cumplimiento con las obligaciones europeas.

La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla, y las entidades locales deben garantizar el acceso a un suministro mínimo de agua 
de consumo para todos los ciudadanos, así como emprender acciones para promover el uso 
de agua de grifo.

VIII
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En particular, lo previsto en este real decreto se ajusta al 
principio de necesidad y eficacia, en tanto se justifica por una razón de interés general como 
es garantizar el acceso la disponibilidad al agua de consumo humano en condiciones de 
salubridad y limpieza, desde las masas de agua hasta el grifo del usuario, con la finalidad de 
proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de 
contaminación. Además, el real decreto resulta ser el instrumento más adecuado para 
garantizar la consecución de estos fines.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, ya que no existen otras 
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios, respetando igualmente el principio de seguridad jurídica al adaptarse de 
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
facilitando su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas del sector. En aplicación del principio de eficiencia, 
esta iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y 
racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Además, supone una 
regulación necesaria habida cuenta de que se trata de la transposición de la Directiva (UE) 
2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020.

Además, el presente real decreto cumple el principio de transparencia, al posibilitar el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la información en materia de aguas de consumo, y 
durante su elaboración se ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la misma.

Con carácter previo a la elaboración del real decreto se ha sustanciado una consulta 
pública, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. Asimismo, durante su tramitación se han realizado los trámites de información 
pública y de audiencia a los sectores potencialmente afectados y se ha consultado a las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las entidades locales a 
través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se ha sometido al preceptivo 
informe del Consejo Nacional del Agua y del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Además, 
han emitido informe la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, el Consejo 
de Consumidores y Usuarios y el Consejo de Seguridad Nuclear.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española en su 
artículo 149.1.16.ª y 22.ª, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad y de legislación, ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos, respectivamente.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, de la Ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Vicepresidenta Tercera 
del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro de 
Consumo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 10 de enero de 2023,

DISPONGO:
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos y sanitarios de 

las aguas de consumo y de su suministro y distribución, desde las masas de agua hasta el 
grifo del usuario, así como el control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, 
disponibilidad, salubridad y limpieza, con la finalidad de proteger la salud de las personas de 
los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación.

Artículo 2.  Definiciones.
1. A los efectos del presente real decreto, se entenderá por:
a) Agua de consumo: agua para uso humano, ya sea en su estado original o después del 

tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal u otros fines 
domésticos, tanto en locales públicos como privados, independientemente de su origen y si 
se suministra desde redes de distribución, desde cisternas o en depósitos móviles y que sea 
salubre y limpia.

b) Agua de captación: aguas de la zona de captación en las masas de agua, que vayan a 
ser utilizadas para la producción de agua de consumo, independientemente de su origen y 
del tratamiento requerido, en su caso.

c) Acometida: tubería y elementos que enlazan la instalación general del edificio o red 
interior con la red de distribución exterior de suministro. Siendo el punto de entrega al titular 
de la instalación interior o edificio, el grifo o racor de prueba del armario o arqueta de 
contadores tras la llave de corte general en el exterior del edificio.

d) Autoridad sanitaria: administración sanitaria autonómica competente u otros órganos 
de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en el ámbito de sus 
competencias.

e) Administración hidráulica: organismos de cuenca correspondientes para las aguas 
continentales comprendidas en las cuencas que excedan del ámbito territorial de una 
comunidad autónoma o bien no cumpliéndose lo anterior no hayan sido transferidas a las 
comunidades autónomas y la administración hidráulica competente de las comunidades 
autónomas en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma y efectivamente transferidas a la misma. En el caso de las captaciones 
de agua de mar las referencias a la administración hidráulica se entenderán hechas a la 
administración competente en aguas costeras.

f) Conducción: cualquier canalización, de agua bruta desde la captación hasta la 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP), o en su defecto, al depósito de cabecera; o 
de agua tratada entre depósitos o tramos entre la ETAP o el depósito de cabecera que no 
tengan ningún punto de entrega a red de distribución.

g) Depósito de cabecera: aquel que se encuentra a la salida de la ETAP o desalinizadora 
o, en ausencia de éstas, el depósito donde se realice el tratamiento de potabilización del 
agua, tras la toma de captación, excluyendo la recloración.

h) Depósito de distribución o depósito de regulación: aquel cuya finalidad sea almacenar, 
regular y/o distribuir el agua de consumo, ubicado en el tramo inicial o tramos intermedios de 
la red de distribución.

i) Edificios prioritarios: grandes edificios o locales, distintos a las viviendas particulares, 
con un elevado número de usuarios que pueden verse expuestos a riesgos relacionados con 
el agua, en particular grandes locales de uso público, señalados en el anexo VIII.

j) Estación de tratamiento de agua potable (ETAP): conjunto de procesos unitarios de 
tratamiento de potabilización, situados antes de la red de distribución y/o depósito de 
cabecera, que contenga más procesos unitarios de tratamiento que la filtración y 
desinfección. Incluidas las desalinizadoras (IDAM) y las plantas de tratamiento de 
abastecimientos propios no conectados a la red de distribución pública.

k) Instalación interior: conjunto de tuberías, conexiones, depósitos, accesorios y 
aparatos, situados tras la acometida y cuya responsabilidad es del titular o propietario de la 
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instalación y no del operador de la red de distribución. La instalación interior comprende, en 
su caso, la instalación general del edificio y las instalaciones particulares interiores.

l) Empresa de fontanería: entidad física o jurídica que realiza las funciones de 
instalación, el montaje, puesta en marcha, reparación y el mantenimiento de las 
instalaciones de fontanería en el ámbito del Código Técnico de la Edificación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente real decreto.

m) Kit: conjunto de medios y productos, suficiente para un determinado fin, de tal forma 
que su presentación comercial constituye un método de análisis para su aplicación directa.

n) Masa de agua: unidades de gestión efectivamente identificadas y delimitadas en los 
planes hidrológicos de cuenca en vigor y pueden ser:

1.º Masa de agua superficial: parte diferenciada y significativa de agua superficial, como 
un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas 
aguas de transición o un tramo de aguas costeras.

2.º Masa de agua subterránea: volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas 
en un acuífero o acuíferos.

o) Material en contacto con agua: producto de construcción o material, de revestimiento 
o utilizado en los procesos de montaje de las infraestructuras que estén situadas desde la 
toma de captación hasta el grifo del usuario, incluidas las fuentes, cisternas y depósitos 
móviles y en contacto con el agua de consumo. En este ámbito se considerará:

1.º Sustancia de partida: sustancia añadida intencionalmente para la fabricación de 
materiales orgánicos o de aditivos para materiales cementosos;

2.º Componente: composición química de un metal, esmalte, cerámica u otro material 
inorgánico.

p) Operador: administración local u otra entidad pública o privada que sea responsable 
de la gestión del suministro del agua de consumo o de parte del mismo, o de cualquier otra 
actividad ligada al suministro.

q) Punto de entrega: lugar donde un operador de una parte de la zona de abastecimiento 
entrega el agua al operador de la siguiente parte de la misma o al usuario.

r) Punto de muestreo: lugar designado para la toma de muestras de agua de consumo 
para el Autocontrol, control operacional, de vigilancia sanitaria de la calidad de esta según lo 
establecido en esta norma.

s) Red de distribución: conjunto de tuberías diseñadas para la distribución del agua de 
consumo desde la ETAP o desde los depósitos de cabecera o distribución o regulación hasta 
la acometida del usuario.

t) Resultado: valor cuantificado de un parámetro con un método de análisis concreto y 
expresado en las unidades fijadas en el anexo XI, parte A.7.g).

u) Sustancia radiactiva: sustancia que contiene uno o más radionucleidos y cuya 
actividad o concentración no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica.

v) Valor paramétrico: nivel máximo o mínimo fijado para cada uno de los parámetros a 
controlar.

w) Valor paramétrico para las sustancias radiactivas: valor de las sustancias radiactivas 
en aguas de consumo por encima del cual se evaluará si la presencia de sustancias 
radiactivas supone un riesgo para la salud humana que exige tomar medidas y, si es 
necesario, adoptar medidas correctoras para mejorar la calidad del agua hasta situarla en un 
nivel que cumpla los requisitos desde el punto de vista de la protección radiológica.

x) Valor de referencia: nivel máximo o mínimo de parámetros que no tienen definido un 
valor paramétrico.

y) Zona de captación: zona en la que se produce la captación de agua destinada a la 
producción de agua de consumo, y en la que las actividades presentes, usos de suelo o 
naturaleza del mismo pueden tener influencia en la calidad del agua captada.

1.º En el caso de captaciones de aguas superficiales continentales estará formada por el 
área hidrológica, cuenca o subcuenca de drenaje, que drena sus aguas hacia el punto de 
extracción. En su determinación podrán excluirse zonas que por su lejanía o por obstáculos 
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al flujo hidrológico o de contaminantes no vayan a tener influencia en la calidad del agua en 
el punto de extracción.

2.º En el caso de captaciones de aguas superficiales costeras será la zona aledaña al 
punto de extracción tal que el agua contenida en la misma sea susceptible de ser extraída 
por la captación en condiciones normales de servicio.

3.º En el caso de captaciones de aguas subterráneas será la superficie del terreno tal 
que el agua que se infiltra a su través puede acabar saliendo por la captación en condiciones 
normales de servicio. En su determinación podrán excluirse zonas que por su lejanía no 
vaya a tener influencia en la calidad del agua en el punto de extracción. Está delimitación 
también se aplicará en el caso de los manantiales.

z) Zona de abastecimiento: área geográficamente definida y censada por la autoridad 
sanitaria, no superior al ámbito provincial, en la que el agua de consumo provenga de una o 
varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea 
en la mayor parte del año e incluye todo el conjunto de instalaciones desde la toma de 
captación, conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento, transporte y 
distribución del agua de consumo hasta las acometidas o punto de entrega a los usuarios.

Los tipos de zonas de abastecimiento (ZA) se clasificarán en función del volumen de 
agua suministrada por día:

1.º «Zona tipo 0» suministra menos o igual de 10 m3 de agua de consumo por día como 
promedio y no tiene una actividad pública o comercial.

2.º «Zona tipo 1» suministra menos o igual de 10 m3 de agua de consumo por día como 
promedio y tiene una actividad pública o comercial.

3.º «Zona tipo 2» suministra más de 10 m3 y hasta 100 m3 de agua de consumo por día 
como promedio.

4.º «Zona tipo 3» suministra más de 100 m3 y hasta 1.000 m3 de agua de consumo por 
día como promedio.

5.º «Zona tipo 4» suministra más de 1.000 m3 y hasta 10.000 m3 de agua de consumo 
por día como promedio.

6.º «Zona tipo 5» suministra más 10.000 m3 y hasta 100.000 m3. de agua de consumo por 
día como promedio.

7.º «Zona tipo 6» suministra más 100.000 m3 de agua de consumo por día como 
promedio.

2. En el ámbito de la empresa alimentaria, se entenderá por:
a) Alimento, legislación alimentaria, empresa alimentaria, explotador (u operador) de 

empresa alimentaria: según se definen, respectivamente, en el artículo 2 y artículo 3, 
apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

b) Aguas de consumo en el ámbito de la empresa alimentaria: todas aquellas aguas 
utilizadas en la empresa alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o 
comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo, así como las utilizadas 
en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los 
alimentos.

c) Aguas de proceso en la empresa alimentaria: todas aquellas aguas utilizadas durante 
el proceso de fabricación de los alimentos, con fines de refrigeración, o producción de vapor 
o agua caliente, en circuito cerrado, y que no entran en contacto con los alimentos.

d) Aguas de limpieza para uso en la empresa alimentaria: todas aquellas aguas 
destinadas a ese fin, distintas de las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y 
materiales que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no supongan una fuente 
de contaminación para los alimentos.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. La presente disposición será de aplicación a las aguas de consumo definidas en el 

artículo 2.1.a) y 2.2.b) y a las aguas de captación definidas en el artículo 2.1.b).
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2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto:
a) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, 

por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas 
de manantial envasadas para consumo, y por el Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas 
preparadas envasadas para el consumo.

b) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.

c) Todas aquellas aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios que se rijan 
por el Real Decreto-ley de 25 de abril de 1928, que aprueba el Estatuto sobre la explotación 
de manantiales de aguas minero-medicinales, y por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

d) Todas aquellas aguas que estén incluidas en las instalaciones afectadas por el Real 
Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis, excepto lo dispuesto en el presente real decreto 
relativo a los edificios prioritarios.

e) Todas aquellas aguas destinadas exclusivamente a usos para los cuales conste a la 
autoridad sanitaria que la calidad de aquéllas no afecte, directa ni indirectamente, a la salud 
de los usuarios que las utilicen.

f) Al efecto de la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación de las aguas 
destinadas a la producción de agua de consumo procedentes de una fuente de suministro 
individual que produzca como media menos de 10 m3 diarios, a no ser que estas aguas sean 
suministradas como parte de una actividad comercial o pública.

Para estas zonas de abastecimiento tipo 0, la autoridad sanitaria podrá establecer que 
cumplan, al menos, lo dispuesto en el apartado 3.b) o que se lleven a cabo las siguientes 
actuaciones cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de 
la calidad del agua:

1.º Informar a la población afectada de dicha exclusión y de cualquier medida tomada 
para proteger la salud humana de los efectos negativos derivados de una posible 
contaminación del agua;

2.º Proporcionará sin demora a la población afectada las recomendaciones sanitarias 
apropiadas;

3.º Requerir a la administración local que adopte, para estos abastecimientos, las 
medidas necesarias para la protección de la salud humana y el cumplimiento de lo dispuesto 
en los mencionados artículos, en caso de no exclusión.

3. Lo dispuesto en este real decreto será aplicable de forma parcial en los siguientes 
casos:

a) Los buques de pasaje (cruceros o ferris) de bandera española y con trayecto nacional, 
cuyos titulares son operadores a efectos de este real decreto y deberán cumplir con lo 
dispuesto en el capítulo I, en las secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª del capítulo II, con excepción de los 
artículos 28, 29 y 30, y en los artículos 61 y 63.1 y sus anexos correspondientes.

b) Las zonas de abastecimiento tipo 1, deberán cumplir con los artículos de los capítulos 
I y en las secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª del capítulo II.

Artículo 4.  Responsabilidades y competencias.
1. Cuando la gestión del suministro del agua de consumo sea directa, la administración 

local deberá realizar sin perjuicio de las que le corresponden a la autoridad sanitaria:
a) El tratamiento de potabilización oportuno para asegurar que el agua suministrada a 

través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea 
apta para el consumo en el punto de entrega al usuario;

b) El Protocolo de Autocontrol y Vigilancia municipal en las infraestructuras de titularidad 
y gestión municipal;

c) El Plan Sanitario del Agua, en adelante PSA, en las zonas de abastecimiento de 
titularidad y gestión municipal;
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d) La evaluación de fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas de 
titularidad y gestión municipal;

e) La garantía que la calidad del agua de consumo en la red de distribución hasta el 
punto de entrega de la instalación interior, cumpla con lo dispuesto en el anexo I;

f) La notificación de la información tanto en Sistema de Información Nacional de Agua de 
Consumo (en adelante, SINAC) como en su página web;

g) La mejora del acceso al agua de los grupos vulnerables, la identificación de los 
mismos y de los mecanismos de acción social para este grupo de población;

h) Las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que 
señala esta norma, de los titulares de los edificios o locales con actividad pública o 
comercial, así como de los titulares de los edificios prioritarios cumplen con las obligaciones 
que establece este real decreto;

i) Cualquier otra acción descrita en este real decreto que les competa.
2. Cuando la gestión del suministro del agua sea indirecta, delegada o mixta, la 

administración local deberá garantizar que los operadores titulares de la concesión, que no 
estén contemplados en el apartado 1:

a) Cumplan con lo señalado en esta normativa en cuanto a las infraestructuras y en lo 
referente a la reparación y mantenimiento de las mismas;

b) Garanticen que la calidad del agua de consumo en la red de distribución hasta el 
punto de entrega de la instalación interior, y cumplan con lo dispuesto en el anexo I;

c) Cumplan con la frecuencia de muestreo del Protocolo de Autocontrol;
d) Suministre agua apta para el consumo;
e) Realicen e implanten los PSA en las zonas de abastecimiento y la propuesta de 

medidas correctoras;
f) Realicen la evaluación de fugas estructurales en las redes de distribución y 

acometidas;
g) Notifiquen la información en SINAC y en su web corporativa;
h) Cualquier otra acción descrita en este real decreto que les competa.
3. Los titulares de los edificios o locales con actividad pública o comercial, deberán:
a) Aplicar las medidas y controles necesarios para mantener la calidad del agua de 

consumo y que no se deteriore entre la acometida hasta el grifo, por la falta de limpieza o 
mantenimiento de la instalación interior;

b) Elaborar e implantar el PSA, si el edificio es prioritario;
c) Cualquier otra acción descrita en este real decreto que les competa.

CAPÍTULO II
Características del agua de consumo y su control

Sección 1.ª Calidad del agua

Artículo 5.  Calidad del agua de consumo.
1. El agua de consumo deberá ser salubre y limpia en el punto de cumplimiento.
2. A los efectos de este real decreto, un agua de consumo se considerará salubre y 

limpia cuando:
a) Esté libre de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración 

que pueda suponer un riesgo para la salud humana;
b) Se cumpla, al menos, con los requisitos especificados en el anexo I.
3. Las medidas que se adopten para el cumplimiento de este real decreto, estarán 

basadas en el principio de precaución y en ningún caso, podrán producir directa o 
indirectamente, un deterioro de la calidad del agua de consumo ni aumentar la 
contaminación de las aguas destinadas a la producción de agua de consumo.
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Artículo 6.  Calificación sanitaria de las muestras de agua de consumo.
1. Las muestras de agua de consumo, se podrán calificar como:
a) Apta para el consumo: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o 

sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud 
humana y cumpla con los valores paramétricos especificados en las partes A y B del anexo I 
y no superen los valores de aptitud que se indican en las notas de la Tabla 3 de la parte C 
del anexo I o con los valores paramétricos excepcionados por la autoridad sanitaria 
determinados en él;

b) No apta para el consumo: cuando no cumpla con los requisitos del párrafo a) o 
cuando se detecten o superen los valores de referencia de los parámetros de la Lista de 
observación. La autoridad sanitaria valorará en estos casos el riesgo para la salud dando las 
recomendaciones sanitarias oportunas a la población, al municipio y al operador.

2. En el caso de los parámetros del anexo I, parte C, la superación de los valores 
paramétricos no presupondrá una calidad no apta, y se deberán tomar las medidas 
correctoras adecuadas y cumplir lo dispuesto en las notas de la tabla 3 del anexo I.

3. En el caso de las sustancias radiactivas contempladas en el anexo I, parte E, se 
deberá seguir lo dispuesto en el anexo VI.

Artículo 7.  Punto de cumplimiento.
1. El agua de consumo que se pone a disposición del usuario deberá cumplir los 

requisitos de calidad señalados en el anexo I, al menos, en los siguientes puntos:
a) El punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el 

consumo, para las aguas suministradas a través de una red de distribución, dentro de 
edificios, locales o establecimientos públicos o privados o viviendas;

b) El punto en el que sale de la cisterna y se pone a disposición del usuario, para las 
aguas suministradas a partir de una cisterna, de depósitos móviles públicos o privados;

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el punto de cumplimiento de 
los operadores de la red de distribución será la acometida.

2. El punto de cumplimento para la empresa alimentaria se recoge en el artículo 66.

Artículo 8.  Puntos de muestreo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo II, los puntos de muestreo oficiales 

designados para la toma de muestra serán, al menos:
a) En la zona de captación de aguas de consumo, un punto designado por la 

administración hidráulica;
b) En la zona de abastecimiento, los puntos de muestreo serán representativos de la 

zona de abastecimiento o partes de la misma y se fijarán por la autoridad sanitaria, previa 
consulta con el operador:

1.º Uno en la toma de captación o bien en la entrada de la ETAP;
2.º Uno a la salida de la ETAP o depósito de cabecera;
3.º Uno a la salida del depósito de distribución o/y regulación;
4.º Uno en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos operadores;
5.º Al menos uno en todas las redes de distribución;
Si la red suministra más de 20.000 m3/día, el número de puntos de muestreo será de al 

menos 1 por cada 20.000 m3 o fracción de agua distribuida por día como media anual;
6.º Uno en el punto de entrega al usuario, en el caso de cisternas y depósitos móviles.
c) Tras el punto de entrega en la instalación interior:
1.º Uno en el grifo o racor de prueba del armario o arqueta de contadores tras la llave de 

corte general;
2.º Uno en el grifo en viviendas y varios grifos representativos en los locales o edificios.
2. Se podrán tomar muestras para determinar parámetros específicos en puntos de 

cumplimiento distintos del establecido en el artículo 7, siempre que pueda demostrarse que 
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la validez de los resultados no afecta a la representatividad de la calidad del agua de 
consumo desde la salida de la ETAP o del depósito de cabecera hasta el punto de entrega al 
usuario.

3. En el caso de la empresa alimentaria el punto de muestreo se recoge en el artículo 67.
4. La autoridad sanitaria podrá requerir el cambio de la localización de los puntos de 

muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria.

Sección 2.ª Derecho humano al agua: cantidad y acceso

Artículo 9.  Cantidad de agua de consumo suministrada.
1. El volumen de agua de consumo distribuida deberá ser suficiente para las 

necesidades higiénico-sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la zona de 
abastecimiento. A estos efectos, la dotación neta o de consumo medio, como objetivo 
mínimo, debe ser, al menos, 100 litros por habitante y día, salvo que el plan hidrológico 
vigente haya establecido una dotación superior en cuyo caso no podrá minorarse.

2. Los operadores de las diferentes infraestructuras de todas las zonas de 
abastecimiento deberán contabilizar el agua captada, el agua tratada y el agua distribuida.

3. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto a la autoridad 
autonómica competente, la administración local y los operadores de las zonas de 
abastecimiento, realizará campañas informativas periódicas de ahorro de agua.

Artículo 10.  Promoción del agua de grifo.
1. Las administraciones públicas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las medidas necesarias para garantizar la provisión de agua de consumo de 
grifo, en sus dependencias y otros espacios públicos.

2. La administración local y autoridades competentes en consumo, con la colaboración 
de los operadores adoptarán las medidas necesarias para promover el uso del agua de 
consumo del grifo mediante la elección de las medidas más adecuadas, teniendo en cuenta 
las circunstancias locales, geográficas y culturales.

3. Estas medidas podrán incluir:
a) La información por parte de la administración local a los ciudadanos y señalización de 

las fuentes o equipos que suministren agua de consumo en el exterior, así como la 
señalización por parte de los titulares de los edificios de las fuentes o equipos que 
suministren agua de consumo en el interior de los edificios públicos o con actividad 
comercial

b) El lanzamiento de campañas anuales para informar a los ciudadanos sobre la calidad 
de dicha agua.

4. Así mismo, los establecimientos del sector de la hostelería y restauración tendrán que 
ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de 
consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo 
establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 de la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y la normativa que 
desarrolla esta ley.

5. Los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos, garantizarán el acceso al 
agua de consumo de grifo no envasada.

Artículo 11.  Acceso al agua y población vulnerable.
1. La administración local adoptará las medidas necesarias para mejorar el acceso al 

agua de consumo para toda la población, en particular para los grupos vulnerables o en 
riesgo de exclusión social, incluyendo a las personas que no disfrutan de conexión a las 
redes de distribución municipal.

2. Para la determinación de la población vulnerable o en riesgo de exclusión social, las 
comunidades autónomas y las entidades locales utilizarán, al menos, los criterios de la 
definición de consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión social establecidos en los 
artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
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consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica, teniendo la capacidad de incluir criterios adicionales de 
vulnerabilidad que permitan incluir a un mayor número de consumidores bajo dicha 
categoría.

3. La administración local junto a la autoridad competente en programas sociales, en 
relación con los grupos vulnerables o en riesgo de exclusión social, deberá:

a) Identificar a las personas que no tienen acceso al agua de consumo o con acceso 
limitado y los motivos de la falta de acceso ya sea debido a que no tienen acceso al agua de 
consumo por motivos económicos personales o de la administración competente;

b) Evaluar las posibilidades de mejora al acceso al agua de esas personas e informar de 
las mismas o sobre medios alternativos;

c) Informar sobre mecanismos de acción social a las familias con situaciones 
económicas por debajo del umbral de pobreza;

d) Elaborar un informe sobre la situación del acceso al agua de consumo en el municipio, 
identificando a dicha población, las medidas adoptadas para mejorar su acceso y fomentar 
su utilización. Este informe deberá remitirse al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, en la forma y plazos que este determine en coordinación con la Federación Española 
de Municipios y Provincias.

4. La administración local deberá implantar mecanismos de acción social eficaces para 
asegurar el derecho al agua de toda la población, atendiendo así a los problemas que sufre 
la población más vulnerable o en riesgo de exclusión social, mediante la aplicación de 
procesos o herramientas administrativas de acción social que mejor se adapten a las 
particularidades de su territorio y población.

5. Los mecanismos de acción social buscarán la consideración de la asequibilidad y su 
reflejo en las políticas y estructuras tarifarias y podrán consistir en bonificaciones 
contempladas en la tarifa, tasa precio de agua y/o en fondos de solidaridad.

Sección 3.ª Control y vigilancia de la calidad del agua de consumo

Artículo 12.  Objeto de control y vigilancia.
1. En términos generales, en cada zona de abastecimiento se controlarán los parámetros 

fijados en el anexo I y anexo IV y según lo dispuesto en los anexos II, III y VI.
2. Cuando la autoridad sanitaria lo disponga, se controlarán otros parámetros o 

contaminantes que se sospeche puedan estar presentes en el agua de consumo y supongan 
un riesgo para la salud del usuario.

3. Los resultados derivados de los análisis realizados en cumplimiento de los distintos 
tipos de controles que se establecen en el artículo 13 deberán estar recogidos en soporte 
informático y notificados en el SINAC en plazo y forma según lo dispuesto en el anexo XI.

4. En el caso de control operacional, se notificará en el SINAC según lo señalado en el 
anexo II.

Artículo 13.  Tipos de controles y vigilancia.
1. El control del agua de consumo engloba los siguientes tipos de controles:
a) Autocontrol: realizado por el operador responsable de la zona de abastecimiento, 

pública o privada, o parte de esta;
b) Vigilancia municipal: realizado por la administración local, en el grifo del usuario;
c) Control en edificios prioritarios: realizado por el titular del local prioritario;
d) Vigilancia sanitaria: realizado por la autoridad sanitaria;
e) Vigilancia en las zonas de captación: realizado por la administración hidráulica o la 

administración competente en el caso de aguas costeras y marítimas;
f) Vigilancia en buques: realizado por el titular del buque.
2. Los análisis correspondientes a estos controles se definen en el anexo II.
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Artículo 14.  Protocolo de Autocontrol.
1. El operador responsable de la zona de abastecimiento o parte de esta, deberá 

actualizar el Protocolo de Autocontrol del abastecimiento y en concordancia con el Programa 
de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo, elaborado por la autoridad sanitaria para su 
territorio, según señala el artículo 17.

2. Los objetivos del Protocolo de Autocontrol, en adelante Protocolo, al menos serán los 
siguientes:

a) Comprobar que las medidas aplicadas para controlar los riesgos para la salud humana 
en todo el abastecimiento, a partir de la toma de captación incluidos el tratamiento, el 
almacenamiento y la distribución, son eficaces y que el agua en el punto de cumplimiento es 
salubre y limpia;

b) Disponer de información sobre la calidad del agua de consumo suministrada a fin de 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma y de los valores 
paramétricos previstos en el anexo I;

c) Determinar los medios más adecuados para reducir el riesgo sobre la salud humana.
3. El Protocolo actualizado deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esquema y descripción de la zona de abastecimiento y de las infraestructuras que 

gestione el operador;
b) Programa de muestreo;
c) Programa de mantenimiento y limpieza de las instalaciones;
d) En el caso de redes de distribución, Programa de detección y medidas ante fugas 

estructurales de agua de consumo;
e) Proveedores de los productos utilizados para la potabilización del agua y limpieza de 

las instalaciones;
f) Procedimientos de notificación de incumplimientos e información a los usuarios;
g) Procedimientos de gestión de incidencias;
h) Plan de formación;
i) Suministro alternativo a utilizar en caso de emergencia, alternativo o excepcional;
j) Acreditaciones de los laboratorios propios o contratados;
k) Fecha de actualización del Protocolo.
4. El Protocolo deberá estar a disposición de la autoridad sanitaria en formato electrónico 

y actualizarse de forma anual o cuando existan cambios sustanciales en el abastecimiento.
5. Una vez redactado e implantado el PSA a que se refiere el artículo 59, este sustituirá 

al Protocolo, que pasará a ser un anexo del PSA.

Artículo 15.  Vigilancia municipal.
1. La Vigilancia municipal tiene por finalidad facilitar la información necesaria para 

determinar la calidad del agua de consumo en el punto de cumplimiento de las instalaciones 
interiores. Se realizará mediante la inspección de la administración local tanto en los edificios 
prioritarios como no prioritarios, mediante el control en grifo, y se llevará a cabo de acuerdo a 
lo establecido en los anexos II, III y VI.

2. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el anexo III, parte A, se tomará una muestra en el grifo o racor de prueba del armario o 
arqueta de contadores tras la llave de corte general para determinar si el incumplimiento es 
debido a la instalación interior o a la red de distribución, en cuyo caso la administración local 
obligará al titular del edificio o local con actividad pública o comercial a su reparación o 
sustitución.

Artículo 16.  Control en edificios prioritarios.
1. El control en edificios prioritarios tiene por finalidad facilitar a la administración local y 

sanitaria la información necesaria para determinar la calidad del agua de consumo en el 
punto de cumplimiento y de uso. Este control se llevará a cabo por el titular del edificio 
prioritario, de acuerdo con lo establecido en los anexos II y III.
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2. En aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes y en el caso de que la 
administración local o supramunicipal carezca de los medios adecuados, la autoridad 
sanitaria podrá realizar la vigilancia de los edificios prioritarios que previamente soliciten su 
colaboración.

3. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra en el 
grifo o racor de prueba del armario o arqueta de contadores tras la llave de corte general, 
para determinar si el origen del incumplimiento es de la instalación interior o a la red de 
distribución, en cuyo caso la administración local obligará al titular del edificio o local con 
actividad pública o comercial a su reparación o sustitución.

Artículo 17.  Vigilancia sanitaria.
1. La vigilancia sanitaria del agua de consumo es responsabilidad de la autoridad 

sanitaria autonómica, la cual actualizará el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de 
Consumo, en adelante Programa. Dicha vigilancia sanitaria incluye las zonas de 
abastecimiento de gestión o de patrimonio del Estado.

2. El Programa deberá contemplar las acciones a realizar por los operadores, al menos:
a) Análisis y frecuencias establecidos en los anexos I y II;
b) Descripción y revisión de la zona de abastecimiento y de las infraestructuras de 

captación, tratamiento, almacenamiento y red de distribución de agua de consumo;
c) Revisión del Protocolo;
d) Recogida y análisis de muestras de agua; o
e) Mediciones registradas mediante un proceso de medición en continuo o in situ.
3. Además, podrá contemplar actividades a realizar por la autoridad sanitaria:
a) Inspecciones de los registros relativos al estado de funcionalidad y mantenimiento de 

los equipos; y/o
b) Inspecciones de la zona de abastecimiento incluyendo las infraestructuras de toma de 

captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua y laboratorios de control;
c) Comprobación y aprobación de los PSA de las zonas de abastecimiento para verificar 

el cumplimiento de los mismos por parte de los operadores, comprobar su grado de 
implantación y la eficacia del mismo.

4. El Programa será revisado de forma continua y actualizado. La autoridad sanitaria 
notificará, electrónicamente la actualización del Programa, así como cualquier modificación, 
al Ministerio de Sanidad.

5. La autoridad sanitaria incluirá en el Programa las sustancias radiactivas acorde con 
los criterios y requisitos establecidos en el anexo VI.

Artículo 18.  Vigilancia en las zonas de captación.
La vigilancia en las zonas de captación se llevará a cabo por la administración hidráulica 

según lo dispuesto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y 
las normas de calidad ambiental, y en particular según lo dispuesto en su artículo 8.1.a) y en 
su anexo I.C.1.

Artículo 19.  Lista de observación.
1. La Lista de observación establecida en el anexo IV recoge los contaminantes de 

preocupación emergente que se consideran un riesgo para la salud.
2. El Ministerio de Sanidad actualizará esta Lista de observación incluyendo otros 

contaminantes emergentes como sustancias, compuestos o microorganismos de 
preocupación para la salud humana, a medida que aparezcan nuevos conocimientos 
científicos y técnicos.

3. Para cada nuevo contaminante emergente incluido en la Lista de observación, el 
Ministerio de Sanidad, en el seno de la Comisión de Salud Pública, propondrá a las 
autoridades sanitarias, cuando sea necesario, un posible método de análisis que no implique 
costes excesivos y, en su caso, un valor de referencia.
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4. En el caso de aparecer un contaminante de esta lista en el agua de la zona de 
captación por encima del valor de referencia, la administración hidráulica lo comunicará 
inmediatamente a la autoridad sanitaria y al operador.

5. La autoridad sanitaria y los operadores:
a) Podrán basarse en la información generada en la evaluación del riesgo en las zonas 

de captación y en los programas de vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas 
ejercidas por la administración hidráulica, para conocer contaminantes de preocupación 
emergente que puedan estar presentes en el agua;

b) Cuando se detecte la presencia de estos contaminantes en agua superficial o en agua 
subterránea, la autoridad sanitaria podrá disponer, en su Programa que se realice lo 
dispuesto en el artículo 26.

Artículo 20.  Muestreos, laboratorios y métodos de análisis.
1. La toma de muestras en la zona de abastecimiento y en el punto de uso o grifo se 

deberá realizar según lo dispuesto en el anexo III, parte A.
2. Los laboratorios públicos y privados, incluyendo los subcontratados que realicen los 

métodos de análisis para los parámetros del anexo I y del anexo IV en agua, deberán 
cumplir con lo especificado en el anexo III y con la disposición adicional octava.

3. Todo laboratorio que realice alguna determinación en los controles previstos en el 
artículo 13 deberá estar dado de alta en SINAC.

4. Los parámetros del anexo I, partes A, B y E deberán determinarse en laboratorio y los 
parámetros de las partes C, D y F podrán determinarse en laboratorio, en línea o in situ.

5. Los métodos de análisis utilizados por los laboratorios se ajustarán a lo especificado 
en el anexo III. En particular:

a) Los métodos de análisis microbiológicos deberán cumplir con lo dispuesto en el anexo 
III, parte C;

b) Los métodos de análisis físico-químicos deberán cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo III, parte D;

En ausencia de un método de análisis físico-químico que cumpla los requisitos mínimos, 
los laboratorios utilizarán las mejores técnicas disponibles sin generar costes excesivos, 
haciendo que esos métodos de análisis físico-químicos empleados se validen y documenten 
de conformidad con el anexo III, parte E;

c) Cuando se utilicen kits o aparatos en línea en las determinaciones in situ, deberán 
cumplir con lo especificado en el anexo III, partes B y F.

Artículo 21.  Inspecciones sanitarias.
Las inspecciones de la autoridad sanitaria podrán incluir la zona de abastecimiento, las 

infraestructuras citadas en los artículos incluidos en la sección 1.ª del capítulo III, los 
laboratorios de control, la documentación relacionada y el contenido notificado en SINAC por 
parte de los operadores.

Sección 4.ª Actuación ante incidencias

Artículo 22.  Tipos de incidencia.
1. Se consideran incidencias en el agua de consumo en el ámbito de este real decreto a:
a) La superación de los valores paramétricos de los parámetros del anexo I o de los 

valores de referencia de los parámetros de la Lista de observación;
b) Las situaciones excepcionales en las que, sin necesidad de resultados analíticos, se 

pueda sospechar que el agua no es salubre y limpia, como desastres naturales o accidentes 
de gran magnitud que provoquen deficiencias en las infraestructuras de la zona de 
abastecimiento;

c) La falta de suministro de agua por un tiempo superior a veinticuatro horas.
2. Las incidencias relacionadas con el suministro de agua de consumo se clasifican en 

los siguientes tipos:
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a) Incidencia tipo AB: incidencia por no conformidad de resultados analíticos de los 
parámetros microbiológicos o químicos o con posibilidad de riesgos para la salud;

b) Incidencia tipo C: incidencia por la superación de los valores paramétricos de los 
parámetros indicadores de calidad;

c) Incidencia tipo E: incidencia por la superación de los valores paramétricos de las 
sustancias radiactivas;

d) Incidencia tipo II: incidencias en instalaciones interiores de edificios prioritarios, de 
edificios no prioritarios con actividad pública o comercial, así como de viviendas;

e) Incidencia tipo O: incidencia por la presencia de sustancias, compuestos o 
microorganismos de la Lista de observación que superen el valor de referencia o con 
posibilidad de riesgos para la salud, en la zona de captación o en la red de distribución;

f) Incidencia tipo F: incidencia por falta de agua a la población suministrada de forma 
continuada, de más de 24 horas;

g) Incidencia tipo S: incidencias sin resultados analíticos o por deficiencias en las 
infraestructuras de la zona de abastecimiento, en situaciones excepcionales como desastres 
naturales o grandes accidentes, se pueda sospechar que el agua no es salubre y limpia;

h) Incidencias tipo X: cualquier otro tipo de incidencia con la presencia de otros 
contaminantes microbiológicos o químicos que no estén señalados en el anexo I, partes Ay 
B, o en el anexo IV y que puedan ser un riesgo para la salud.

3. Cualquier tipo de incidencia deberá ser notificada al SINAC, sin perjuicio de que la 
autoridad sanitaria requiera al operador o titular del edificio o a la administración hidráulica la 
información en otro formato distinto al SINAC, según disponga en su Programa.

Artículo 23.  Actuaciones generales ante incidencias.
1. El operador, la administración hidráulica, el municipio, el titular de la actividad o la 

autoridad sanitaria que detecte una incidencia analítica en la calidad del agua de consumo 
suministrada, deberá realizar una confirmación de dicha incidencia en las veinticuatro horas 
siguientes a su detección, mediante una nueva toma de muestra de agua, en su caso, 
cuando sea necesario.

2. Tras la confirmación de la incidencia, el operador, la administración hidráulica en las 
zonas de captación, el municipio en la zona de abastecimiento o el titular del edificio en las 
instalaciones interiores, investigará inmediatamente el motivo de la misma y lo comunicará a 
la autoridad sanitaria, dejando constancia de ello en el SINAC.

3. De apreciarse que la incidencia detectada pudiera comportar un posible ilícito penal, la 
autoridad sanitaria o la administración hidráulica deberán notificar la incidencia a la Jefatura 
del SEPRONA de la Guardia Civil.

4. Una vez confirmada la incidencia, la autoridad sanitaria, a propuesta del operador y 
tras una evaluación del riesgo, ordenará la adopción de las medidas más adecuadas que 
podrán consistir en restringir el uso del agua, prohibir su suministro o aplicar técnicas de 
tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su 
suministro con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presencia de 
riesgos potenciales para la salud de la población.

5. El operador, el municipio o el titular del local con actividad pública o comercial 
adoptará las medidas correctoras y preventivas de forma inmediata y las comunicará a los 
usuarios y a los otros operadores afectados.

6. Una vez adoptadas las medidas correctoras, el operador, el municipio o el titular del 
inmueble realizarán una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar la 
incidencia o en otro punto representativo, con el fin de verificar la situación de normalidad e 
informará de los resultados a la autoridad sanitaria que valorará el cierre de la incidencia, 
comunicándolo posteriormente a los usuarios y a los otros operadores afectados en un plazo 
de veinticuatro horas.

Artículo 24.  Incidencias tipo AB.
Para las incidencias tipo AB, se seguirán los pasos descritos en el artículo 23 y, además:
a) Cualquier incidencia tipo AB deberá ser comunicada a la autoridad sanitaria tras su 

detección. En el caso de los parámetros químicos la comunicación será tras su confirmación;
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b) La autoridad sanitaria estimará la importancia de la superación del valor paramétrico, 
la repercusión sobre la salud de la población afectada y la realización de un estudio de 
evaluación del riesgo debido a la incidencia, si lo considera necesario;

c) Si se sospecha que existe o pudiera existir un riesgo para la salud de la población 
suministrada, la autoridad sanitaria valorará la apertura o no de una «situación de posible 
riesgo». En cada situación de posible riesgo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 23;

d) Ante una «situación de posible riesgo», el operador, el municipio o el titular del local 
con actividad pública o comercial comunicará a los afectados de la «situación de posible 
riesgo» para la salud humana y su causa, la superación del valor paramétrico y las medidas 
correctoras y preventivas tomadas, incluida la prohibición, restricción u otra acción, antes de 
las veinticuatro horas tras la valoración de la autoridad sanitaria;

e) Además, el operador en coordinación con la autoridad sanitaria, transmitirán las 
recomendaciones sanitarias para la población o grupos de población para los que la 
superación del valor paramétrico pudiera representar un riesgo para la salud actualizando 
periódicamente el asesoramiento necesario a los usuarios sobre las condiciones de 
consumo y uso del agua y teniendo especialmente en cuenta los grupos de población con 
mayores riesgos para la salud relacionados con el agua;

f) Una vez tomadas las medidas correctoras, el operador o el titular del edificio o local 
con actividad pública o comercial o el municipio realizarán una nueva toma de muestra en el 
punto que hubiera tenido lugar el problema para verificar la situación de normalidad y lo 
informarán a la autoridad sanitaria que valorará el cierre de la «situación de posible riesgo»;

g) Se informará a los usuarios una vez que se haya establecido la desaparición de la 
«situación de posible riesgo» para la salud humana y/o el restablecimiento del servicio a la 
normalidad en un plazo no mayor a las veinticuatro horas tras la verificación de la situación 
de conformidad.

Artículo 25.  Incidencias tipo II.
1. Cuando existan incidencias sobre la calidad del agua en la instalación interior de los 

edificios prioritarios o de los edificios no prioritarios con actividad pública o comercial, 
detectadas por el titular u otra entidad, el ayuntamiento o la autoridad sanitaria, el titular 
deberá:

a) Adoptará las medidas adecuadas para reducir o eliminar el riesgo de incumplimiento 
de los valores paramétricos;

b) Adoptará otras medidas, como técnicas de tratamiento apropiadas, para modificar la 
naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar 
el riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después del suministro; y

c) Comunicará la situación a los usuarios de dicho edificio, cuando la autoridad sanitaria 
así lo indique, y asesorará debidamente a los usuarios afectados sobre cualquier posible 
medida correctora adicional que deban tomar.

2. Cuando existan incidencias sobre la calidad del agua en la instalación interior de 
viviendas, la administración local dará las recomendaciones necesarias a los propietarios 
sobre las medidas a adoptar para reducir o eliminar el incumplimiento de los valores 
paramétricos.

Artículo 26.  Incidencia tipo O.
1. Cuando la administración hidráulica o la autoridad competente, en su caso, detecte 

una incidencia tipo O en las zonas de captación, lo comunicará inmediatamente, a la 
autoridad sanitaria y operadores.

2. La autoridad sanitaria junto con el operador:
a) Verificarán si el tratamiento realizado o previsto por el operador es adecuado para 

alcanzar el valor de referencia, o cuando sea necesario, optimizarán el tratamiento;
b) El operador tomará una muestra a la salida de la ETAP o del depósito de cabecera. En 

el caso que el valor esté por encima del valor de referencia, se hará un seguimiento en la red 
de distribución de estas sustancias, compuestos o microorganismos, hasta que el valor 
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detectado, en 3 muestras consecutivas, tomadas con la frecuencia requerida por la autoridad 
sanitaria, esté por debajo del valor de referencia.

3. La administración hidráulica o la autoridad competente con el asesoramiento de la 
autoridad sanitaria garantizará que el titular de la actividad productora de la contaminación 
en las zonas de captación, ponga las medidas correctoras cuando se considere necesario 
para proteger la salud humana y el seguimiento que señale la administración hidráulica.

Artículo 27.  Incidencias tipo C, tipo E, tipo F y tipo S.
a) Para las incidencias tipo C, se seguirán los pasos descritos en el artículo 23 y se 

tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 2 del artículo 6 y las notas del anexo I, parte C;
b) Para las incidencias tipo E, se seguirán los pasos descritos en el artículo 23 y lo 

previsto en el anexo VI;
c) Para las incidencias tipo F y tipo S, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, se 

seguirán los pasos necesarios para resolver esta situación.

Artículo 28.  Declaración de situación de excepción.
1. Cuando en una zona de abastecimiento estén presentes niveles de parámetros 

químicos del anexo I, parte B, por encima de su valor paramétrico o parámetros de la Lista 
de observación del anexo IV por encima de su valor de referencia y cuando el suministro de 
agua de consumo no se pueda mantener de ninguna otra forma razonable, el operador de 
la/s red/es de distribución o de la zona de abastecimiento podrá solicitar a la autoridad 
sanitaria la declaración de situación de excepción, con respecto a los valores de dichos 
parámetros.

2. Situaciones en las que se puede solicitar la declaración de situación de excepción:
a) Nueva toma en la zona de captación protegida de la masa de agua;
b) Detección de una nueva presión sobre una zona de captación;
c) Situación imprevista en una zona de abastecimiento o en una zona de captación que 

haga que se superen los valores paramétricos de forma temporal.
3. El operador de la red de distribución al solicitar la declaración de situación de 

excepción deberá presentar la documentación que figura en el anexo V a través de medios 
electrónicos. La autoridad sanitaria deberá responder antes de un mes a partir de que la 
fecha en la que tenga toda la documentación necesaria para estudiar esa autorización.

4. La autoridad sanitaria establecerá un nuevo valor paramétrico o valor de referencia, 
siempre que el nuevo valor no pueda constituir un riesgo para la salud de la población, y 
siempre que en la zona afectada el suministro de aguas de consumo no se pueda mantener 
de ninguna otra forma razonable.

5. La autoridad sanitaria comunicará a la población afectada por la declaración de 
situación de excepción, las recomendaciones y asesoramiento, sobre todo a grupos de 
población que esta declaración pudiera tener un riesgo específico.

6. La autoridad sanitaria notificará al Ministerio de Sanidad a través de medios 
electrónicos las declaraciones de situación de excepción que se autoricen. La notificación se 
hará antes de dos semanas tras la remisión de la autorización al operador.

7. El periodo máximo de la declaración de situación de excepción será de tres años. En 
ese periodo la administración hidráulica, la administración local, el operador y la autoridad 
sanitaria deberán haber puesto cada una, en al ámbito de sus competencias, los medios 
para solucionar y cerrar esta declaración de situación de excepción.

Artículo 29.  Segunda declaración de situación de excepción o prórroga.
En circunstancias excepcionales, cuando la situación que motivó la declaración de 

situación de excepción requiera seguir aplicando medidas correctoras por un período mayor 
al inicialmente autorizado, el operador podrá solicitar ante el Ministerio de Sanidad, a través 
de medios electrónicos, con una antelación de tres meses antes de la finalización del 
período de tres años inicialmente concedido, por otro período máximo de otros tres años una 
segunda declaración de situación de excepción. El Ministerio de Sanidad comunicará esta 
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segunda declaración de situación de excepción a la Comisión europea para que determine si 
se ha progresado suficientemente en la aplicación de las medidas correctoras.

Para llevar a cabo dicha solicitud, el operador presentará la siguiente documentación:
a) Solicitud de la segunda declaración de situación de excepción;
b) Copia de la documentación presentada para la solicitud de la primera declaración de 

situación de excepción.
c) Proyecto de las medidas correctoras que se estén aplicando y coste de la inversión.
d) Cronograma de trabajo y fecha estimada de finalización del proyecto.

Artículo 30.  Declaración de situación de excepción de corta duración.
1. Si la administración local, o en su caso el operador, detecta una situación prevista en 

el artículo 28 y prevé que su resolución se puede dar en menos de treinta días, y que el 
incumplimiento del valor paramétrico es insignificante para la autoridad sanitaria, se podrá 
solicitar a la autoridad sanitaria una declaración de situación de excepción de corta duración.

2. El operador de la red de distribución deberá presentar ante la autoridad sanitaria la 
documentación descrita en el anexo V a través de medios electrónicos. La autoridad 
sanitaria deberá responder antes de un mes a partir de la fecha en la que tenga toda la 
documentación necesaria para estudiar esa autorización.

3. Si la autoridad sanitaria considera que ese nuevo valor no presenta un riesgo 
significativo a la población afectada podrá autorizarlo y lo notificará al Ministerio de Sanidad 
a través de medios electrónicos, según se señala en el artículo 28.6.

4. Si se incumpliese algún valor paramétrico en un suministro concreto de agua durante 
más de treinta días en total a lo largo de los doce meses anteriores, no se podrá seguir 
aplicando lo dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO III
Suministro de agua de consumo

Sección 1.ª Elementos de la zona de abastecimiento

Artículo 31.  Zonas de captación.
1. Sin perjuicio de las posibles prohibiciones que se establezcan normativamente y de lo 

que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la producción de agua 
de consumo podrá proceder de cualquier origen, siempre que no entrañe un riesgo para la 
salud de la población abastecida.

2. La administración hidráulica o la administración competente en los casos de zonas de 
captación marítimas, pondrán a disposición de la autoridad sanitaria y del operador de la 
toma de captación y/o tratamiento, la geometría de las zonas de captación mediante 
servicios de información interoperables en cumplimiento de Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre 
las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, y los resultados 
analíticos del agua destinada a la producción de agua de consumo de las zonas protegidas 
para captaciones de agua de consumo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que 
se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, en 
su caso; y de toda aquella legislación que le sea de aplicación.

Artículo 32.  Toma de captación.
1. Las captaciones de agua destinada a la producción de agua de consumo requieren del 

amparo de un derecho al uso privativo de las aguas que, de conformidad con el artículo 52 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio. puede adquirirse por disposición legal o por concesión administrativa. La 
ejecución de una nueva captación o la modificación de las existentes queda sujeta a las 
condiciones que fije la Administración hidráulica al otorgar la concesión o autorizar la 
modificación de sus características.
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2. El titular presentará, a través de medios electrónicos, la información que le requiera la 
administración hidráulica para la solicitud o regularización de la concesión, en base a lo 
dispuesto en los artículos 123.3.d) y 125.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

3. El titular de la captación solicitará, a través de medios electrónicos, el informe 
favorable de la autoridad sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123.3.d) 
y 125.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Este informe deberá emitirse en el 
plazo de tres meses desde la presentación de la documentación y se acompañará a la 
solicitud que presente a la administración hidráulica sobre la nueva captación o sobre su 
modificación.

4. La documentación a presentar por el titular de la captación a la autoridad sanitaria 
será:

a) La denominación de la captación, ubicación y coordenadas;
b) Esquema o plano de principio y memoria explicativa;
c) Denominación y código de la masa de agua y zona protegida donde se situará la 

nueva captación; profundidad y características del suelo y tipo de roca encajante;
d) Posibles focos de contaminación de aguas arriba en caso de origen superficial y en el 

terreno, en caso de origen subterráneo;
e) Medidas previstas y perímetros de protección solicitados;
f) Análisis previo con los parámetros del anexo I, partes A, B y C; excepto los siguientes 

parámetros: clorito y clorato, Trihalometanos, Ácidos Haloacéticos, cloro libre residual y cloro 
combinado residual en un laboratorio que cumpla con lo descrito en el artículo 20. En el caso 
que la autoridad sanitaria lo considere necesario, se hará también un control de radiactividad 
según señala el anexo II, parte B;

g) Zonas de abastecimiento a abastecer y tratamiento de potabilización posterior que se 
tiene previsto;

h) Caudal medio anual previsto en metros cúbicos.
5. El titular deberá instalar las medidas de protección adecuadas, según establezca la 

autoridad sanitaria, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del 
agua.

6. El operador de la toma de captación mantendrá las medidas de protección propias de 
su competencia sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca.

7. El operador de la toma de captación deberá designar al menos un punto de muestreo 
para la toma de muestras.

Artículo 33.  Conducciones.
1. La construcción de una conducción o la remodelación de una conducción existente de 

una longitud proyectada mayor a un kilómetro, requerirá el informe favorable de la autoridad 
sanitaria. Para ello, la entidad pública o privada responsable del proyecto deberá presentar a 
la autoridad sanitaria, antes del comienzo de las obras, a través de medios electrónicos, al 
menos, la siguiente documentación:

a) Esquema o plano de principio y memoria explicativa;
b) Procedencia del agua y si está previsto que lleve agua bruta o agua de consumo;
c) Si es abierta, los posibles focos de contaminación que puedan existir;
d) Medidas de protección;
e) Material de revestimiento que vaya a estar en contacto con el agua;
f) Destino del agua.
En el plazo de tres meses desde la presentación de esta documentación, la autoridad 

sanitaria emitirá un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.
2. Antes de la puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y desinfección de las 

conducciones.
3. Cuando una conducción de agua bruta no esté cerrada, si la autoridad sanitaria 

considera que existe un riesgo para la salud de la población, el operador de la misma deberá 
proceder a su cerramiento.
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4. Cuando una conducción lleve agua de consumo, siempre deberá ser cerrada, y 
preferiblemente a presión, si las circunstancias lo permiten.

5. El operador de la conducción deberá designar al menos un punto de muestreo para la 
posible toma de muestras.

Artículo 34.  Suministro de agua mediante cisternas y depósitos móviles.
1. El operador de una zona de abastecimiento podrá recurrir al uso de cisternas o 

depósitos móviles, como máximo durante cuatro meses al año, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el siguiente apartado. Excepcionalmente, si el operador de una zona de abastecimiento o 
particulares deben suministrar agua de consumo mediante cisternas, más de cuatro meses 
al año, deberán comunicarlo previamente a la autoridad sanitaria para el informe sanitario 
favorable.

2. El operador que suministre agua mediante una cisterna o depósito móvil solicitará la 
autorización administrativa correspondiente a la autoridad competente, autonómica o local, 
para darse de alta en esta actividad.

3. En los suministros de este tipo, los operadores implicados deberán presentar a la 
autoridad sanitaria, en cuyo ámbito se realice la carga y la descarga, al menos la siguiente 
documentación:

a) Información básica:
1.º Matricula y número de bastidor;
2.º Capacidad de la cisterna;
3.º Material de revestimiento interior;
4.º Indicar si se realiza por el operador de la cisterna algún tipo de tratamiento al agua de 

consumo;
5.º Ultima limpieza y desinfección.
Siempre que esta información no haya sido aportada previamente por parte del 

propietario de la cisterna o ésta ya haya sido autorizada.
b) Información en cada suministro alternativo:
1.º Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;
2.º echa/s de uso o transporte del agua de consumo;
3.º Motivo por el que se recurre a este tipo de suministro;
4.º Análisis de control del agua de procedencia de la carga, al menos en el último mes 

con otros parámetros que señale la autoridad sanitaria, por parte del operador que entrega al 
agua al operador de la cisterna, en un laboratorio que cumpla con lo descrito en el artículo 
20 y el anexo III.

Artículo 35.  Características de las cisternas o depósitos móviles.
1. Las cisternas o depósitos móviles que se utilicen para transporte de agua de consumo 

tendrán claramente señalado y suficientemente visible que es un transporte de agua de 
consumo, en su caso, mediante el pictograma de agua de consumo (grifo blanco sobre fondo 
azul).

2. En caso de que la cisterna se haya estado utilizando para transporte de una materia 
alimentaria distinta de agua de consumo, antes de proceder a transportar agua de consumo, 
deberá procederse a su limpieza en profundidad, eliminando cualquier resto del alimento 
anteriormente transportado, seguido de una desinfección.

3. Durante el periodo de duración del suministro alternativo, las cisternas, depósitos u 
otros elementos móviles que se empleen sólo podrán utilizarse para el transporte de agua de 
consumo.

4. El operador, en el caso de cisternas o depósitos móviles que puedan acoplarse a 
diferentes cabezas tractoras, deberá disponer de la identificación de la cisterna. En cada 
suministro de este tipo, el gestor deberá contar con el informe sanitario favorable.

5. El operador de la cisterna o depósito móvil deberá realizar la carga en una zona de 
abastecimiento cuya agua sea apta para el consumo, quedando por tanto excluida la carga 
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directa desde una captación o cualquier otra infraestructura no representativa de la calidad 
del agua de la zona de abastecimiento.

6. En todo momento, el operador de la cisterna adoptará las medidas de protección 
oportunas para que la calidad del agua de consumo no se degrade, así como aquellas 
medidas correctoras que en su caso señale la autoridad sanitaria. En el punto de entrega del 
depósito o red para suministrar agua de consumo a la cisterna, en las nuevas instalaciones 
se pondrá una válvula anti retorno y será exclusivo para la cisterna.

7. El propietario de la cisterna, vigilará de forma regular la situación de la estructura, 
elementos de cierre, valvulería e instalación en general, al menos una vez al año. 
Previamente al inicio de la actividad deberá realizar limpieza y desinfección del interior de la 
cisterna; la limpieza deberá tener una función de desincrustación y desinfección, seguida de 
un aclarado con agua de consumo.

8. El propietario de la cisterna deberá designar al menos un punto de muestreo para la 
toma de muestras.

Artículo 36.  Tratamiento de potabilización.
1. La construcción o remodelación de una ETAP o del tratamiento para la potabilización 

del agua, requerirá el informe favorable de la autoridad sanitaria. Para ello, la entidad pública 
o privada responsable del proyecto, deberá presentar a la autoridad sanitaria antes del inicio 
de las obras, a través de medios electrónicos, para el informe sanitario vinculante al menos 
la información siguiente:

a) Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;
b) Zona o zonas de abastecimiento que va a suministrar, población abastecida y volumen 

de agua tratada por día;
c) Esquema o plano de principio y memoria explicativa de la ETAP y de los procesos 

unitarios de tratamiento para la potabilización del agua que se tengan previstos;
d) Sustancias activas, mezclas o polímeros que vayan a ser utilizados en el tratamiento, 

dosis previstas y nombre comercial;
e) Material que vaya a estar en contacto con el agua de consumo;
f) Análisis del agua de procedencia con los parámetros que señale la autoridad sanitaria, 

en un laboratorio que cumpla con lo descrito en el artículo 20.
En el plazo de tres meses desde la presentación de esta documentación, la autoridad 

sanitaria emitirá un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.
2. Los procesos unitarios de tratamiento no transmitirán al agua sustancias o 

propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los 
requisitos especificados en el anexo I y un riesgo para la salud de la población abastecida, ni 
deberán producir directa o indirectamente la contaminación ni el deterioro del agua 
superficial o subterránea destinada a la producción del agua de consumo.

3. Las aguas captadas deberán ser sometidas obligatoriamente a un tratamiento mínimo 
de desinfección. La desinfección debe asegurar la ausencia de microrganismos patógenos y 
el cumplimiento de los parámetros microbiológicos. El sistema de desinfección debe 
funcionar de forma automática y continuada garantizando el tiempo de contacto suficiente en 
función de tipo de desinfectante y su concentración de acuerdo con la referencies científicas 
y técnicas, por tanto, toda agua de consumo deberá estar desinfectada y deberá contener 
desinfectante residual.

4. Para tomas de captación nuevas o existentes, antes de ser distribuida deberá tener, 
antes de la desinfección, al menos, una filtración por arena, u otro medio filtrante apropiado 
en los siguientes casos:

a) Captaciones superficiales y aguas de manantial;
b) Captaciones subterráneas cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez 

mayor 1 Unidad Nefelométrica de Turbidez (UNF) en más del 5% de las muestras anuales;
c) Cuando la autoridad sanitaria lo considere necesario, de acuerdo con la evaluación del 

riesgo.
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5. Siempre que sea posible, el sistema de filtración debe diseñarse para reducir los 
niveles de turbidez lo más bajo posible, con el objetivo de que la turbidez del agua tratada 
sea inferior a 0,8 UNF.

6. La concentración mínima de cloro libre residual medida en la llave de paso general del 
usuario deberá ser la que señale la autoridad sanitaria en cada caso. Si se utiliza otro 
desinfectante, se cumplirá la norma por la que se autoriza su uso en agua de consumo.

7. Cuando el operador pueda probar que no hay riesgo de contaminación o crecimiento 
microbiano a lo largo de toda la red de distribución hasta el grifo del usuario, podrá solicitar a 
la autoridad sanitaria, la exención de contener desinfectante residual o la exención de no 
filtrar el agua, siempre que la turbidez del agua en la entrada del tratamiento, sea menor a 1 
UNF en el 100% de las determinaciones en los últimos diez años.

8. El operador deberá designar al menos a la salida de la ETAP o en el depósito de 
cabecera, un punto de muestreo para la toma de muestras.

Artículo 37.  Depósitos.
1. La construcción de un depósito o la remodelación de uno existente, requerirá el 

informe favorable de la autoridad sanitaria. Para ello, la entidad pública o privada 
responsable del proyecto deberá presentar a la autoridad sanitaria, antes del inicio de las 
obras, a través de medios electrónicos, al menos la información siguiente:

a) Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan;
b) Zona o zonas de abastecimiento que va a suministrar y población abastecida;
c) Esquema o plano de principio; memoria explicativa; esquema hidráulico; sistema de 

ventilación y medidas de protección;
d) Si se tiene previsto algún tratamiento de potabilización o recloración del agua de 

consumo en el depósito, describir el tipo de sistema de desinfección y las sustancias a 
utilizar;

e) Capacidad del depósito en metros cúbicos y número de vasos o compartimentos;
f) Material que vaya a estar en contacto con el agua de consumo.
En el plazo de tres meses desde la presentación de esta documentación, la autoridad 

sanitaria emitirá un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.
2. En el caso de nuevos depósitos de regulación y distribución, éstos deberán contar con 

al menos, dos vasos o compartimentos en paralelo, en el caso que las redes de distribución 
aguas abajo solo cuenten con ese depósito o que no cuenten con un bypass entre depósitos 
aguas arriba y la red de distribución. En el caso de remodelaciones, se deberá contar, al 
menos, con dos vasos siempre que se pueda.

3. La entidad pública o privada responsable de la construcción del depósito deberá 
instalar cubierta, respiraderos, rebosaderos y desagüe que permita su vaciado total, limpieza 
y desinfección, así como las medidas de protección y señalizar de forma visible, para su 
identificación como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de 
que no se contamine o empeore la calidad del agua almacenada. Antes de la puesta en 
funcionamiento, se realizará un lavado y desinfección del depósito.

4. El operador mantendrá las medidas de protección y deberá vigilar de forma regular la 
situación de la estructura, elementos de cierre, valvulería, canalizaciones e instalación en 
general.

5. El operador valorará de acuerdo con los criterios de la autoridad sanitaria, en cada 
caso la frecuencia de limpieza y desinfección del depósito, cuando tenga una capacidad 
mayor de 10.000 m3, que se adecuará a la calidad del agua, y sus dimensiones, entre otros 
aspectos.

6. Para depósitos menores de 10.000 m3 de capacidad, la limpieza y desinfección se 
realizará al menos cada 3 años o cuando la autoridad sanitaria así lo requiera.

7. La limpieza deberá incluir una desincrustación, si es necesaria, y una desinfección, y 
posterior aclarado con agua de consumo, cumpliendo lo señalado en el Real Decreto 
830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación 
para realizar tratamientos con biocidas.

8. El operador del depósito deberá designar al menos, un punto de muestreo para la 
toma de muestras.
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Artículo 38.  Red de distribución.
1. La construcción de una red de distribución o la remodelación una existente, con una 

longitud proyectada mayor a un kilómetro, requerirá el informe favorable de la autoridad 
sanitaria. Para ello, la entidad pública o privada responsable del proyecto deberá presentar a 
la autoridad sanitaria, a través de medios electrónicos, al menos, la siguiente 
documentación, antes de iniciar las obras:

a) Zona de abastecimiento que va a suministrar, volumen de agua suministrada por día y 
población abastecida;

b) Esquema de la red o plano de principio; memoria explicativa; indicando los cruces con 
otras canalizaciones que puedan afectar a la calidad del agua, como puede ser al 
alcantarillado;

c) Procedencia del agua y los operadores que intervengan;
d) Si va a haber recloraciones, georreferenciación de los puntos de recloración y método 

de desinfección y sustancias a utilizar;
e) Materiales que vayan a estar en contacto con el agua de consumo.
En el plazo de tres meses desde la presentación de esta documentación, la autoridad 

sanitaria emitirá un informe vinculante sobre la viabilidad sanitaria del proyecto.
2. Las redes de distribución de agua para consumo estarán siempre a una cota superior 

respecto a las tuberías de saneamiento con una separación mínima de 1 metro entre planos 
tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próxima entre sí. En caso de no 
poder mantener estas separaciones mínimas, o fueran precisos cruces con otras 
canalizaciones se aceptarán distancias menores siempre y cuando se adopten precauciones 
especiales.

3. Las redes de distribución serán, en la medida de lo posible, de diseño mallado, 
eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua 
distribuida. Dispondrán de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con 
objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de sistemas que permitan las 
purgas por sectores para proteger a la población de posibles riesgos para la salud.

4. En las nuevas redes y antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier 
actividad de mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de contaminación del 
agua de consumo, se realizará un lavado y desinfección del tramo afectado de tuberías; en 
las redes ya existentes, se procederá al tratamiento cuando se puedan aislar los tramos de 
red, por disponer de desagües y puntos de acceso, en caso contrario, se realizará a una 
desinfección apropiada, con mediciones de desinfectante y observando su presencia en 
valores adecuados.

5. En el caso que existan recloraciones en la red de distribución, el operador deberá 
garantizar, siempre que sea posible, un contacto, entre el desinfectante y el agua, suficiente 
para mantener la desinfección del agua y su poder desinfectante, según dispone el punto 7 
del artículo anterior.

6. El operador deberá vigilar de forma regular la situación de la estructura, elementos de 
cierre, valvulería, canalizaciones e instalación en general.

7. El operador de la red deberá designar los puntos de muestreo mínimos necesarios 
que sean representativos de la red, de acuerdo con la autoridad sanitaria, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 8.

8. Toda acometida deberá disponer de válvula antirretorno y de una llave de corte en el 
exterior de la propiedad, delimitando así las competencias entre el operador de la red de 
distribución y el titular del edificio o local al que se suministra dicho servicio, salvo que la 
normativa local o supramunicipal aplicable en cada sistema de abastecimiento disponga otra 
cosa.

Artículo 39.  Actuaciones ante la puesta en marcha de una infraestructura.
1. El titular de la nuevas instalaciones e infraestructura o remodelación de las existentes, 

solicitará un informe sanitario favorable a la autoridad sanitaria correspondiente, según 
donde se sitúe la zona de abastecimiento, antes de la puesta en funcionamiento de las 
mismas.
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2. La autoridad sanitaria realizará el informe basado en la inspección y el seguimiento, 
durante el tiempo que sea necesario para asegurar una evaluación adecuada del 
funcionamiento de las instalaciones, de los resultados analíticos realizados por el operador, 
de los parámetros que ésta señale.

Artículo 40.  Instalaciones interiores.
1. Las características y funcionamiento de las instalaciones interiores no deberán 

contaminar o empeorar la calidad del agua de consumo con gérmenes o sustancias que 
puedan suponer un riesgo para la salud de la población.

2. Todo depósito de una instalación interior, siempre que sea posible, deberá situarse por 
encima del nivel del alcantarillado, estando siempre tapado y dotado de un sistema de 
desagüe que permita su vaciado total, limpieza y desinfección. En cualquier caso, no se 
situarán tuberías de la red de saneamiento interior por encima de los depósitos interiores o 
en un radio de 2 metros de los mismos. En el caso que estén situados al aire libre deberán 
estar protegidos y aislados térmicamente.

3. El propietario del edificio, o en su caso la comunidad de vecinos, o el titular de la 
vivienda, o del local público o con actividad comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 49, deberá:

a) Suministrar agua apta para el consumo a través de su instalación interior;
b) Mantener la instalación interior en buenas condiciones, vigilando de forma regular la 

situación de la estructura del depósito interior, elementos de cierre, valvulería, canalizaciones 
e instalación en general;

c) Poner las medidas correctoras o preventivas en el caso que hubiera modificaciones de 
la calidad del agua de consumo o un riesgo para la salud, debido a las características de la 
instalación interior que pudieran poner en peligro la calidad del agua.

4. Además de lo anterior, el propietario del edificio, o en su caso la comunidad de 
vecinos, o el titular de la vivienda, o del local público o con actividad comercial deberá limpiar 
periódicamente el depósito interior incluyendo desincrustación, desinfección y aclarado. 
Valorando de acuerdo con los criterios de la administración local, en cada caso, la frecuencia 
de limpieza y desinfección del depósito, que se adecuará a la calidad del agua y sus 
dimensiones, entre otros aspectos. Para lo cual el deberá contratar los servicios de un 
profesional conforme a lo indicado en el Código Técnico de la Edificación y cumplir lo 
señalado en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

5. En todo edificio o vivienda, tras la acometida o tras la llave de corte general se 
dispondrá un grifo o racor para la toma de muestras siempre que sea técnicamente posible, 
siendo válido el grifo o racor de prueba del armario o arqueta del contador general.

Artículo 41.  Edificios prioritarios.
1. Los edificios prioritarios definidos en el artículo 2 deberán cumplir con lo dispuesto en 

este real decreto y al menos, a nivel nacional, y serán los señalados en el anexo VIII.
2. Los titulares de los edificios prioritarios deberán elaborar su Plan Sanitario del agua.
3. La autoridad sanitaria podrá incluir en su Programa de vigilancia, otros locales o 

edificios públicos que considere necesario.

Artículo 42.  Certificaciones.
1. En el caso que los operadores de los elementos de la zona de abastecimiento 

contemplados en esta Sección, tengan la certificación por la Norma UNE-EN ISO 9001. 
«Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos» u otras normas certificadas, deberán 
notificarlo en SINAC.

2. Las entidades acreditadas por ENAC para realizar las auditorías a los operadores para 
las certificaciones de la UNE-EN ISO 9001 u otra norma de calidad deberán tener en cuenta 
al menos lo siguiente:

a) Cumplimiento de esta normativa;
b) Notificación de los datos requeridos al Sistema de Información Nacional de Agua de 

Consumo (SINAC) en plazo y forma según señala el anexo XI.
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Sección 2.ª Requisitos técnicos e higiénicos

Artículo 43.  Sustancias y medios filtrantes para el tratamiento de potabilización.
1. Las sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de potabilización del agua de 

consumo, así como los medios filtrantes:
a) Tendrán una calidad apta para ser utilizado, sin poner en peligro, directa o 

indirectamente la salud humana, quedando prohibida la utilización de sustancias o mezclas, 
y polímeros, cuya sustancia activa o monómero, a nivel de la Unión Europea, disponga de 
una clasificación armonizada como carcinógena o mutágena o tóxica para la reproducción o 
haya sido identificada como alterador endocrino o tóxica por ingestión, según lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas;

b) No afectarán adversamente al color, olor o sabor del agua de consumo;
c) No favorecerán la proliferación microbiana. Este requisito no se aplicará a los filtros, 

reactores u otro tratamiento biológico;
d) No empeorarán la calidad del agua de consumo, en concreto, los subproductos de la 

desinfección generados serán los más bajos posibles sin comprometer la desinfección del 
agua de consumo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1, los productos utilizados para el tratamiento 
de desinfección del agua de consumo o del agua destinada a la producción de agua de 
consumo, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y 
el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 5 (TP5), así como cualquier otra normativa 
europea o nacional aplicable.

3. El presente real decreto se aplicará, sin perjuicio de la legislación europea relativa a 
sustancias químicas, que comprende el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y Reglamento (CE) n.º 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006, respectivamente.

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 1, en la fabricación de las sustancias y 
medios filtrantes seguirán lo dispuesto en las normas UNE EN relativas a los «Productos 
químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano», u otra norma 
o estándar análogo que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente. 
El fabricante deberá aportar al operador una declaración responsable que cumple con la 
norma UNE EN correspondiente y con este real decreto.

5. Para la desinfección de las superficies en contacto con agua de consumo a lo largo de 
la zona de abastecimiento y en las instalaciones interiores, se utilizarán sustancias químicas 
que deberán cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas, para Tipo de Producto 4 (TP4).

Artículo 44.  Materiales que entren en contacto con el agua de consumo.
1. Los materiales destinados a su utilización en instalaciones nuevas o, en caso de obras 

de reparación o reconstrucción, en instalaciones existentes para la captación, el tratamiento, 
el almacenamiento o la distribución de aguas de consumo y que entren en contacto con esas 
aguas, no deberán empeorar la calidad del agua ni transmitir al agua sustancias, gérmenes o 
propiedades perjudiciales para la salud, o que puedan perjudicar que el agua cumpla con los 
parámetros del anexo I. Para ello, deberán cumplir los siguientes requisitos higiénicos 
básicos:
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a) No pondrán en peligro, directa ni indirectamente, la protección de la salud humana;
b) No afectarán negativamente al color, el olor o el sabor del agua;
c) No favorecerán la proliferación microbiana;
d) No migrarán contaminantes al agua de consumo en niveles superiores a lo necesario 

para el fin previsto de dicho material o que empeoren la calidad del agua y en ningún caso 
superarán los valores paramétricos del anexo I.

2. Las instalaciones a las que hace referencia el apartado 1 incluyen a las 
infraestructuras que estén situadas desde la toma de captación hasta el grifo del usuario, así 
como cualquier otra infraestructura equivalente a estas.

3. Los materiales a los que hace referencia el apartado 1 incluyen a los presentes en los 
productos utilizados en la construcción y en aquellos otros productos instalados en las 
citadas infraestructuras, y que entren en contacto con las aguas de consumo.

4. Para dar cumplimiento a los requisitos del apartado 1, se atenderá a lo dispuesto por 
la Comisión Europea en los actos de ejecución aplicables a estos materiales y productos, en 
los que se establezcan:

a) Los requisitos mínimos específicos de higiene por medio de listas positivas europeas 
de sustancias de partida, composiciones o componentes, cuya utilización esté autorizada en 
la fabricación de materiales o productos en contacto con agua, incluyendo, cuando proceda, 
las condiciones de utilización y los límites de migración;

b) Las metodologías para ensayar y aceptar sustancias de partida, composiciones y 
componentes que vayan a incluirse en las listas positivas europeas, así como los 
procedimientos y métodos para ensayar y aceptar los materiales finales utilizados. Los 
principios para establecer estas metodologías y listas positivas se recogen en el anexo IX;

c) Los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos y su marcado.
5. A efectos de la inclusión o la retirada de las listas positivas europeas de sustancias de 

partida, composiciones o componentes, los fabricantes de materiales y productos en 
contacto con el agua de consumo, podrán presentar las solicitudes a la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, según dispone el artículo 11.5 de la Directiva (UE) 
2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

6. Los operadores y empresas constructoras solo podrán utilizar para las instalaciones 
referidas aquellos materiales y productos que cumplan con lo dispuesto en el presente 
artículo, para lo cual deberán verificar previamente a su uso o instalación que dichos 
materiales o productos cumplen con los requisitos aplicables.

7. Para el control de la comercialización de los materiales y productos recogidos en este 
artículo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la 
autoridad competente en la vigilancia del mercado interior de cada comunidad autónoma y 
ciudades Ceuta y Melilla podrá llevar a cabo, por sí misma o a través de las entidades que 
designe, comprobaciones de tipo técnico, realizando los muestreos y ensayos que estime 
necesarios, a fin de verificar la adecuación de los materiales y productos a los requisitos 
establecidos.

Cuando se compruebe que la utilización de un producto resulta manifiestamente 
peligrosa, la autoridad competente instará sin demora al agente económico pertinente a que 
adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el material o producto a los 
requisitos establecidos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, 
proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.

Si, como consecuencia de los controles en el mercado, se comprobase el incumplimiento 
de los requisitos establecidos de un producto, el fabricante, importador o distribuidor, cuyos 
incumplimientos se hayan puesto de manifiesto, será sancionado de acuerdo con las 
responsabilidades que se deriven, de conformidad con lo dispuesto en el título V de la Ley 
21/1992, de 16 de julio.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la autoridad sanitaria, cuando la calidad 
del agua de consumo a nivel local así lo requiera, podrá adoptar medidas de protección más 
estrictas para el uso de materiales en circunstancias hidrogeológicas específicas o por 
razones debidamente justificadas. Dichas medidas se notificarán al Ministerio de Sanidad.
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Artículo 45.  Tuberías de plomo.
En relación con el plomo en contacto con el agua de consumo, queda prohibida su 

instalación en base a lo dispuesto en el artículo 44. Esto incluye a las tuberías que 
contengan plomo y al resto de productos con componentes o aleaciones de plomo en 
contacto con agua.

Artículo 46.  Aparatos de tratamiento en instalaciones interiores, edificios o locales.
1. Los aparatos de tratamiento domiciliario de agua de consumo en edificios deberán 

cumplir lo siguiente:
a) No pondrán en peligro, directa o indirectamente la salud humana;
b) No afectarán adversamente al color, olor o sabor del agua de consumo;
c) No favorecerán o potenciarán el crecimiento microbiano;
d) No migrarán contaminantes al agua de consumo a niveles más altos de lo necesario 

en vista del propósito previsto o que empeoren la calidad del agua y en ningún caso se 
puede superar los valores paramétricos del anexo I;

e) Lo dispuesto en los artículos 43 y 44;
2. Los aparatos de tratamiento de agua podrán estar instalados:
a) Tras la llave de corte general: en este caso deberá cumplir con el Código Técnico de 

la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en particular, con lo 
señalado en la «Sección HS4. Suministro de agua»;

b) En los puntos de uso o grifos: en este caso deberán seguir la norma UNE 149101. 
Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios básicos de 
aptitud de equipos y componentes utilizados en el tratamiento del agua de consumo en el 
interior de edificios, u otra norma o estándar análogo que garantice un nivel de protección de 
la salud, al menos, equivalente.

3. Los titulares de los edificios o locales con actividad pública o comercial, donde se 
instalen los aparatos de tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los 
responsables de los edificios prioritarios o de las instalaciones públicas o con actividad 
comercial que instalen estos aparatos en los grifos, deberán tener a disposición de la 
autoridad sanitaria:

a) Al menos, de una declaración responsable del fabricante del aparato, de que cumplen 
con lo señalado en los apartados 2.a) o 2.b);

b) Los resultados analíticos del «control en grifo» realizado por el titular con la frecuencia 
que señale la autoridad sanitaria en cada caso, según lo dispuesto en el anexo II, parte B, 
apartado 7

c) Los laboratorios que realicen los análisis previstos en el párrafo b) deberán cumplir las 
exigencias establecidas en el artículo 20.

4. En el caso de edificios prioritarios, además de lo dispuesto en el apartado 3 y antes de 
la puesta en marcha del aparato, el titular deberá tener a disposición de la administración 
local, administración supramunicipal o autoridad sanitaria un análisis de control de grifo, a la 
salida del aparato, realizados por un laboratorio con los métodos de análisis de los 
parámetros acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, con las especificaciones que 
señala el anexo III, partes C y D.

Sección 3.ª Fugas estructurales

Artículo 47.  Control de fugas estructurales.
1. De acuerdo con los artículos 14 y 15 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, los operadores de las zonas de 
abastecimiento tipo 3, 4, 5 y 6 deberán realizar una evaluación de los niveles de fugas 
estructurales de agua de consumo y agua bruta y el propietario de las infraestructuras 
afectadas deberá tomar las medidas correctoras y preventivas necesarias para reducir las 
fugas evitables.
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2. Para ello, medirán y notificarán una serie de parámetros relacionados con el nivel de 
fugas estructurales y el grado de eficiencia de la infraestructura según lo descrito en el anexo 
X.

3. Los parámetros se obtendrán para cada zona de abastecimiento o para la división 
territorial más conveniente para poder calcularlos con garantías. En caso de aplicarse a una 
unidad diferente a la zona de abastecimiento el operador deberá identificarla de forma 
inequívoca, justificando la elección en razón a la búsqueda de la eficiencia operativa.

4. Esta evaluación:
a) Tendrá en cuenta los aspectos de salud pública, medioambientales, técnicos y 

económicos pertinentes;
b) Se hará para el agua de consumo desde la salida del depósito de cabecera hasta la 

acometida. Se incluirán las fugas en depósitos, redes y acometidas;
c) Será llevada a cabo también para las conducciones y depósitos de agua bruta.

Sección 4.ª Personal

Artículo 48.  Formación del personal de las zonas de abastecimiento.
1. El operador de las plantas de tratamiento de potabilización, depósitos o redes de 

distribución de la zona de abastecimiento, deberá asegurarse que todo el personal propio o 
subcontratado implicado en las actividades previstas en este real decreto, cuente con la 
cualificación profesional mínima para la actividad que desempeña en dichas infraestructuras, 
siempre y cuando sean actuaciones operativas y que pudieran incidir sobre la calidad del 
agua.

2. No obstante, lo indicado en el apartado anterior no será necesario en el caso de que 
solo se realicen actividades de desinfección en el depósito o red de distribución con biocidas 
tipo de producto 5 o tipo de producto 4, en cuyo caso, el operador deberá cumplir con lo 
dispuesto en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

Artículo 49.  Formación del profesional en labores de fontanería para las instalaciones 
interiores de los edificios.

1. El titular de los edificios con actividad pública o comercial deberá asegurarse que el 
personal propio o la empresa de fontanería contratada implicada en actuaciones operativas y 
cuyo trabajo pudieran incidir sobre la calidad del agua de consumo, cuente con la 
cualificación profesional mínima para la actividad que desempeñe dentro del mismo.

2. No obstante, lo indicado en el apartado anterior no será necesario en el caso de que 
solo se realicen actividades de desinfección en el depósito interior o red de la instalación 
interior con biocidas tipo de producto 5 o tipo de producto 4, en cuyo caso, el instalador 
deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

CAPÍTULO IV
Evaluación y gestión del riesgo

Artículo 50.  Aspectos generales relativos a la evaluación y gestión del riesgo.
1. La seguridad del agua suministrada requiere garantizar la aplicación de un método 

basado en la evaluación y la gestión de riesgos, para abarcar toda la cadena de suministro. 
El método comportará los elementos siguientes:

a) Una evaluación y gestión del riesgo en las zonas de captación de agua destinada a la 
producción de agua de consumo que corresponderá a la administración hidráulica;

b) Una evaluación y gestión del riesgo en las zonas de abastecimiento, en cada una de 
las infraestructuras que la componen desde la toma de captación, la conducción, el 
tratamiento, el almacenamiento y la distribución hasta la acometida, que corresponderá al 
operador u operadores de cada una de las infraestructuras que la compongan. Para la 
evaluación se tomará como base la información de su Protocolo y de la evaluación y gestión 
del riesgo de la zona de captación de agua destinada a la producción de agua de consumo;
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c) Una evaluación y gestión del riesgo en las instalaciones interiores de los edificios 
prioritarios, que corresponderá al titular del edificio prioritario. Para la evaluación se tomará 
como base la información de la evaluación y gestión del riesgo de la zona de abastecimiento.

2. Deberá instaurarse un sistema de intercambio de información a través de medios 
electrónicos entre los tres responsables de realizar la evaluación y gestión del riesgo.

3. Se podrá adaptar la evaluación y gestión del riesgo, en el caso de las zonas de 
captación y las zonas de abastecimiento, sin comprometer el objetivo de este real decreto en 
lo relativo a la calidad de las aguas de consumo y la salud de los usuarios, cuando existan 
limitaciones especiales debidas a circunstancias geográficas como la lejanía o la 
accesibilidad limitada de la zona de abastecimiento de agua.

Sección 1.ª Evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación

Artículo 51.  Evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, la evaluación 

y gestión de riesgos de las zonas de captación de agua destinada a la producción de agua 
de consumo se realizará siempre que proporcionen un volumen medio de, al menos, 10 
metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas.

2. En aras de la homogeneidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico publicará una guía con las especificaciones técnicas sobre la evaluación y 
gestión del riesgo de las zonas de captación de agua destinada a la producción de agua de 
consumo.

3. Esta evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación se llevará a cabo por 
primera vez antes del 2 de enero de 2027 y se revisará cada seis años o se actualizará 
cuando sea necesario, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 35.c) a’) del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio.

Artículo 52.  Elementos de evaluación de riesgos de las zonas de captación.
La evaluación de riesgos de las zonas de captación incluirá los siguientes elementos:
a) Caracterización de las zonas de captación;
b) Detección de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captación;
c) Control adecuado de las aguas superficiales o subterráneas, o en ambas, en las 

zonas de captación;
d) En el proceso de evaluación de riesgos se considerarán de forma específica los 

riesgos derivados del cambio climático, con el objeto de identificar las medidas de 
adaptación más adecuadas para hacerles frente.

Artículo 53.  Caracterización de las zonas de captación.
1. La caracterización de las zonas de captación incluye:
a) La delimitación y la cartografía;
b) La cartografía de los perímetros de protección, cuando se hayan establecido de 

conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por 
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio;

c) Las referencias geográficas de todos los puntos de extracción;
Dado que dichos datos podrían ser de carácter sensible, en particular en el marco de la 

protección de la salud y la seguridad públicas, se garantizará que estén protegidos y se 
comuniquen exclusivamente a las autoridades correspondientes y a los operadores de agua 
pertinentes;

d) La descripción de los usos del suelo, la escorrentía y los procesos de alimentación de 
las zonas de captación.

2. A estos efectos, se podrá utilizar la información recopilada en el marco de la 
planificación hidrológica sobre caracterización de las masas de agua, y zonas protegidas, 
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con arreglo a las secciones 2.ª y 4.ª del capítulo I del título I del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

3. Las zonas de captación se identificarán en el Registro de zonas protegidas de la 
demarcación hidrográfica previsto en el artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Artículo 54.  Detección de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captación.
1. La detección de peligros y eventos peligrosos en las zonas de captación incluye:
a) la detección de los peligros y eventos peligrosos en las zonas de captación; y
b) la evaluación de los riesgos que puedan plantear para la calidad de las aguas de 

consumo, a tal efecto, se evaluará los riesgos potenciales que podrían causar el deterioro de 
la calidad del agua en la medida en que pueda constituir un riesgo para la salud humana.

2. A estos efectos, se podrá emplear el estudio de las repercusiones de la actividad 
humana efectuado y la información sobre las presiones significativas, o que superan un 
umbral definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales en una masa de agua, recopilada de conformidad con las secciones 3.ª y 
5.ª del capítulo I del título I del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

3. Asimismo, se considerarán los riesgos derivados del cambio climático que pudieran 
afectar a la calidad del agua de consumo.

Artículo 55.  Control adecuado de las aguas en las zonas de captación.
1. El control adecuado de las aguas en las zonas de captación, en las aguas 

superficiales, subterráneas, de los parámetros, sustancias o contaminantes pertinentes 
seleccionados de entre los siguientes:

a) Parámetros que figuran en el anexo I, parte A. Parámetros microbiológicos y parte B. 
Parámetros químicos;

b) Contaminantes de las aguas subterráneas que figuran en el anexo I del Real Decreto 
1514/2009, de 2 de octubre, y contaminantes de las aguas subterráneas e indicadores de 
contaminación para los que se hayan establecido valores umbral conforme al anexo II de 
dicho real decreto;

c) Sustancias prioritarias y otros contaminantes que figuran en el anexo IV del Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre;

d) Contaminantes específicos de cuenca determinados en cada demarcación 
hidrográfica con arreglo al Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre;

e) Otros contaminantes pertinentes para las aguas destinadas al consumo determinados 
sobre la base de la información recopilada de conformidad al artículo 54;

f) Sustancias presentes de forma natural que puedan constituir un peligro potencial para 
la salud humana mediante la utilización de aguas destinadas al consumo;

g) Sustancias y compuestos incluidos en la Lista de observación establecida de 
conformidad con el artículo 19.

2. A partir de los peligros y eventos peligrosos detectados de conformidad con el artículo 
54, o a partir de la información facilitada por los operadores con arreglo al artículo 56, la 
administración hidráulica seleccionará los parámetros, las sustancias o los contaminantes 
del apartado 1 que se consideren pertinentes para el control.

3. A efectos del control adecuado, en particular para detectar nuevas sustancias nocivas 
para la salud humana mediante la utilización de aguas destinadas al consumo, la 
administración hidráulica podrá valerse de controles que se efectúen de conformidad con el 
artículo 8.1.a) del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, y en el Real Decreto 
1514/2009, de 2 de octubre, en su caso.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 8  Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

– 108 –



Artículo 56.  Obligaciones de información de los operadores sobre el control en las zonas de 
captación.

1. Los operadores que efectúen controles en las zonas de captación o en aguas sin 
tratar deberán comunicar a las autoridades competentes, y en particular a la administración 
hidráulica y sanitaria, de la evolución de los parámetros, sustancias o contaminantes objeto 
de control y de cantidades o concentraciones inusuales en ellos.

2. A tal efecto deberán utilizar la plataforma SINAC según se describe en el artículo 62 y 
el anexo XI.

Artículo 57.  Medidas de gestión de riesgos en las zonas de captación.
1. Sobre la base del resultado de la evaluación de riesgos realizada de conformidad con 

los artículos 51 y siguientes, la administración hidráulica velará por que se tomen las 
siguientes medidas de gestión de riesgos, para prevenir o controlar los riesgos detectados, 
según corresponda, empezando por las medidas preventivas:

a) Medidas preventivas:
1.º Se definirán y aplicarán medidas preventivas en las zonas de captación, además de 

las medidas previstas con arreglo al artículo 44.a) del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, cuando sea necesario 
para salvaguardar la calidad del agua de consumo.

2.º Cuando sea pertinente, estas medidas preventivas se incluirán en los programas de 
medidas a que se refiere la sección 8.ª del capítulo I del título I del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica.

3.º Se velará por que los contaminadores, en colaboración con los operadores y otras 
partes interesadas pertinentes, tomen dichas medidas preventivas de conformidad con la 
normativa de aguas de aplicación.

b) Medidas de atenuación:
1.º Se definirán y aplicarán medidas de atenuación en las zonas de captación, además 

de las medidas previstas con arreglo al artículo 44.a) del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, cuando sea necesario 
para salvaguardar la calidad del agua de consumo.

2.º Cuando sea pertinente, estas medidas de atenuación, se incluirán en los programas 
de medidas a que se refiere la sección 8.ª del capítulo I del título I del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica.

3.º Se velará por que los contaminadores, en colaboración con los operadores y otras 
partes interesadas pertinentes, tomen dichas medidas de atenuación de conformidad con la 
normativa de aguas de aplicación

c) Control adecuado de las aguas en las zonas de captación:
1.º Se garantizará el control adecuado de parámetros, sustancias o contaminantes en las 

aguas superficiales o subterráneas, o en ambas, en las zonas de captación que puedan 
constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de agua o dar lugar a un 
deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo y que no hayan sido tenidos en 
cuenta en el control efectuado de conformidad con el Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, y el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, en su caso.

2.º Cuando sea pertinente, este control de las aguas de captación, tanto superficiales 
como subterráneas, se incluirá en el "Programa de control de aguas destinadas al 
abastecimiento" que se menciona en el artículo 8.1.a) del Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre.

d) Aplicación de perímetros de protección:
Se evaluará la necesidad de crear o adaptar los perímetros de protección para las aguas 

subterráneas y superficiales, de conformidad con el artículo 57 del Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, y los artículos 172 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
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2. Cuando se detecte una sustancia o componente incluido en la Lista de observación, 
con arreglo a los artículos 19 y anexo IV, en concentraciones que superen los valores 
indicativos fijados en la Lista de observación, la administración hidráulica velará porque se 
consideren las medidas y por qué se tomen aquellas medidas preventivas, de atenuación o 
un control adecuado en las zonas de captación que se consideren pertinentes.

3. La administración hidráulica velará por que la eficacia de cualquiera de las medidas a 
que se refiere el presente artículo se revise con la periodicidad adecuada.

Artículo 58.  Modificación del control de la calidad de las aguas de consumo.
1. La administración hidráulica garantizará que los operadores, la autoridad sanitaria y 

las demás autoridades competentes tengan acceso a la información mencionada en el 
artículo 51 y siguientes. En particular, los correspondientes operadores y autoridad sanitaria 
tendrán acceso a los resultados del control obtenidos en virtud del artículo 55.

2. Sobre la base de la información mencionada en los artículos 51 y siguientes, la 
autoridad sanitaria podrá:

a) Exigir a los operadores que efectúen controles o tratamientos complementarios de 
determinados parámetros;

b) Autorizar a los operadores a reducir la frecuencia de los controles de un parámetro o a 
eliminar un parámetro de la lista de parámetros que deba controlar el operador con arreglo al 
artículo 14, sin necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgos de la zona de 
abastecimiento, siempre y cuando:

1.º El parámetro no sea Escherichia coli ni enterococos intestinales, ni turbidez y, 
además,

2.º No exista la probabilidad de que un factor que pueda preverse razonablemente cause 
un deterioro de la calidad del agua destinada al consumo.

3. Cuando se autorice a un operador a reducir la frecuencia de los controles de un 
parámetro o a eliminar un parámetro de la lista de parámetros que deban controlarse, como 
se indica en el apartado 2.b, la autoridad sanitaria garantizará que se efectúe un control 
adecuado de esos parámetros en el momento de revisar la evaluación y la gestión de 
riesgos de las zonas de captación, de conformidad con los artículos 51 y siguientes.

Sección 2.ª Evaluación y gestión del riesgo en las zonas de abastecimiento y 
edificios prioritarios

Artículo 59.  Plan Sanitario del Agua.
1. La evaluación y gestión del riesgo en una zona de abastecimiento o en un edificio 

prioritario se realiza a través de un PSA, que garantizará sistemáticamente que el agua sea 
salubre y limpia, aceptable por los usuarios y que el servicio sea continuo, con cantidad y 
presión suficiente.

El PSA es una metodología con un planteamiento integral de evaluación y gestión de los 
riesgos que abarca todas las etapas del abastecimiento, desde la toma de captación, 
potabilización, almacenamiento y distribución hasta el punto de cumplimiento y las 
instalaciones interiores, según lo dispuesto en el artículo 50.

2. El Ministerio de Sanidad pondrá a disposición:
a) De los operadores de infraestructuras de las zonas de abastecimiento, una guía 

metodológica y una herramienta (Gestor para el PSA - GEPSA) para facilitar la elaboración 
del PSA;

b) De los titulares de edificios prioritarios, una guía metodológica y una herramienta 
(Gestor para el PSA - EDIPSA) para facilitar la elaboración del PSA en estos edificios;

c) De la autoridad sanitaria, una guía metodológica para facilitar la supervisión del PSA.
3. Estarán exentos de la elaboración del PSA, aquellas empresas alimentarias incluidas 

en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios con 
excepción de las que formen parte de los edificios prioritarios.
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Artículo 60.  Plan Sanitario del Agua en las zonas de abastecimiento.
1. El PSA en las zonas de abastecimiento siempre se deberá basar en los resultados y 

experiencia del Protocolo que el operador u operadores hayan implantado durante los años 
anteriores. Una vez redactado e implantado el PSA, el Protocolo pasará a ser un anexo del 
PSA.

2. Los operadores de las zonas de abastecimiento deberán elaborar el PSA antes de la 
fecha que señala la disposición adicional novena. En cualquier caso, mientras el operador no 
tenga el PSA implantado, deberá seguir con su Protocolo actualizado.

3. En el PSA se deberá seguir con las líneas que describe el anexo VII. Se tendrá en 
cuenta el resultado de la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación realizada 
por la administración hidráulica, así como los riesgos derivados del cambio climático y el 
índice de fugas estructurales.

4. En el caso de zonas de abastecimiento con diferentes operadores en cada 
infraestructura, para una mejor elaboración del PSA, se garantizará el operador aguas arriba 
pone a disposición del resto de operadores la evaluación de riesgos y los resultados 
analíticos obtenidos en cada una de las infraestructuras.

5. Los operadores de las infraestructuras de una zona de abastecimiento tendrán a 
disposición de la autoridad sanitaria, cuando ésta lo solicite, la documentación definida en el 
anexo VII, parte B, y registros relativos a la elaboración y aplicación del PSA.

6. El PSA una vez elaborado deberá ser aprobado por la autoridad sanitaria competente. 
Hasta que el PSA sea objeto de aprobación, el gestor de la infraestructura seguirá aplicando 
el Protocolo y gestión del abastecimiento.

7. El operador revisará el PSA de forma continua y lo actualizará anualmente.

Artículo 61.  Plan Sanitario del Agua en edificios prioritarios.
1. Con la finalidad de disminuir el riesgo potencial para la salud de las personas derivado 

de la inadecuada calidad del agua de consumo, los titulares de los edificios prioritarios 
deberán realizar un PSA en base a lo dispuesto en el anexo VIII.

2. Si el titular del edificio prioritario detecta que existe un riesgo para la salud humana 
derivado de la instalación interior o de los productos y materiales relacionados con el 
sistema, o si el control en grifo pone de manifiesto que no se cumplen los valores 
paramétricos que figuran en el anexo I, partes A y B, el titular del edificio deberá tomar las 
medidas descritas en los artículos 23 a 25.

3. En el caso de locales con actividad pública o comercial que no estén definidos como 
edificios prioritarios en el anexo VIII, deberán realizar una evaluación y gestión del riesgo 
hídrico si así lo considera la autoridad sanitaria.

4. El titular del edificio prioritario revisará el PSA de forma continua y lo actualizará 
anualmente.

CAPÍTULO V
Transparencia y gestión de la información

Artículo 62.  Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).
1. El Ministerio de Sanidad y la autoridad sanitaria administran y gestionan el sistema de 

información relativo a las Zonas de Abastecimiento y a la calidad del agua de consumo 
denominado Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, en adelante SINAC.

2. El uso de la aplicación del SINAC a través de Internet, es obligatorio para:
a) Toda entidad pública o privada o persona jurídica que gestione zona de 

abastecimiento tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, o sus infraestructuras o que controle la 
calidad del agua de consumo o realice los controles señalados en los artículos 13 y 56;

b) La autoridad sanitaria que realice inspecciones sanitarias y/o autorice la declaración 
de situación de excepción;

c) La administración hidráulica y administración competente que sea competente en las 
zonas de captación de las masas de aguas superficiales (continentales o marítimas) o 
subterráneas.
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3. En el caso de zona de abastecimiento tipo 0 y tipo 1, podrán usar el SINAC de forma 
voluntaria salvo que la autoridad sanitaria lo considera obligatorio.

4. Deberán cumplimentarse todos los datos que aparecen en cada uno de los formularios 
que componen la aplicación. Los operadores, el municipio, los laboratorios, la autoridad 
sanitaria y la administración hidráulica serán los responsables de la actualización y veracidad 
de sus datos cargados en SINAC.

5. Las características del SINAC vienen recogidas en el anexo XI, parte A.

Artículo 63.  Transparencia y acceso a la información.
1. La administración local, o en su caso los operadores, autoridad sanitaria y la 

administración hidráulica en relación a sus competencias, pondrán a disposición de los 
ciudadanos, de forma accesible, información adecuada y actualizada de este real decreto.

2. La administración local y el responsable legal, independientemente si la gestión es 
directa, indirecta, delegada o mixta, publicará al menos en línea, la información que señala el 
punto 1 de la parte B.1 del anexo XI antes de las 72 horas de tener los informes analíticos y 
notificarán la URL en el SINAC.

3. En el caso que la administración local de zonas de abastecimiento tipo 1 o tipo 2, no 
pudieran cumplir con lo dispuesto en el apartado anterior, por no tener página web o portal 
corporativo:

a) Pondrán a disposición de los ciudadanos, mediante los medios que consideren más 
adecuados, los diferentes boletines de análisis antes de las 24 horas tras recibir los informes 
analíticos del laboratorio;

b) El resto de la información que consta en el anexo XI, parte B.1, deberá ir en papel en 
la factura o en correo aparte u en otra forma de transmisión al usuario, de forma anual en 
enero de cada año.

4. La autoridad sanitaria de las comunidades autónomas, y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, elaborarán, al menos, cada cinco años, un informe sobre la calidad del agua de 
consumo, publicándolo en su página web de su portal corporativo accesible a los ciudadanos 
y notificando la URL al Ministerio de Sanidad a través del SINAC.

5. El Ministerio de Sanidad proporcionará información resumida en línea según lo 
descrito en el anexo XI, parte C, derivada de los datos notificados en el SINAC sobre la zona 
de abastecimiento y la calidad de su agua de consumo, esta información estará vinculada a 
la notificación actualizada de los datos de los operadores, los municipios, administración 
hidráulica y la autoridad sanitaria.

6. El Ministerio de Sanidad elaborará y publicará, anualmente, un informe nacional sobre 
la calidad del agua de consumo y las características de las zonas de abastecimiento en base 
a los datos notificados por los operadores, la autoridad sanitaria y la administración 
hidráulica al SINAC, poniéndolo en su portal corporativo accesible a los ciudadanos, 
administraciones y operadores.

7. El Ministerio de Sanidad elaborará cada tres años, un informe sobre la calidad de la 
información y las deficiencias en la notificación en el SINAC para presentarla en la Comisión 
de Salud Pública a los representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla, de cara a solucionar dichas deficiencias.

8. La autoridad sanitaria de la comunidad o ciudad autónoma correspondiente pondrá a 
disposición del usuario un canal de denuncias en su página web para que se notifiquen 
posibles incumplimientos de la norma con objeto de que dicha autoridad sanitaria realice 
inspecciones adicionales o complementarias a los operadores si así lo estima oportuno.

Artículo 64.  Intercambio de información.
1. Para la administración local, o en su caso los operadores, laboratorios, o la autoridad 

sanitaria de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que tengan un 
sistema de información propio, podrán notificar todos los datos requeridos en SINAC a través 
de ficheros de intercambio, compatibles con el SINAC.

2. La administración hidráulica podrá notificar la información del sistema de información 
sobre el estado y calidad de las aguas continentales NABIA y sobre la información que 
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recopile acerca de las características de los sistemas de abastecimiento relacionados con 
este real decreto al SINAC a través de ficheros de intercambio.

3. Para ello se declarará la estructura interna de la información contenida en el SINAC de 
forma que puedan adecuarse a la misma para poder transferir sus datos al SINAC mediante 
un fichero de intercambio en plazo y forma.

4. El plazo de notificación de los resultados analíticos y actualización de los datos sobre 
las infraestructuras, los laboratorios e inspecciones no será mayor de lo señalado en el 
anexo XI.

CAPÍTULO VI
Calidad del agua en la empresa alimentaria

Artículo 65.  Criterios de calidad para el agua de consumo utilizada en la empresa 
alimentaria.

1. El agua utilizada en la empresa alimentaria que se destine a la fabricación, 
preparación o tratamiento de alimentos, y lavado de materiales destinados al contacto con 
los alimentos deberá cumplir con los criterios de calidad establecidos en el capítulo II, 
sección 1.ª

2. La empresa alimentaria incluida en el artículo 69. 2, a) y b), será responsable de la 
calidad del agua desde el punto de entrega en la acometida.

3. La empresa alimentaria que reciba el agua mediante suministro en cisternas o 
depósito móvil será responsable de todas aquellas fases que realice y que como tales estén 
descritas en los sistemas de autocontrol basados en los principios del Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC).

4. No obstante, los apartados anteriores, la empresa alimentaria podrá utilizar agua 
limpia con arreglo a lo establecido en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios, y en el Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal.

5. Los distintos sectores de la empresa alimentaria podrán elaborar y aplicar guías 
nacionales de prácticas correctas de higiene, con arreglo a los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, para el control específico del agua 
de consumo utilizada en las mismas, en el contexto de los sistemas de autocontrol basado 
en los principios del APPCC.

Artículo 66.  Punto de cumplimiento en la empresa alimentaria.
El punto de cumplimiento en la empresa alimentaria es:
a) Para el agua de consumo que esté envasada en botellas u otros recipientes, el punto 

de envasado;
b) Para el agua de consumo utilizada en la empresa alimentaria, el punto en que se 

utiliza en dicha empresa.

Artículo 67.  Punto de muestreo en la empresa alimentaria.
La empresa alimentaria definirá los puntos de muestreo del agua utilizada en la empresa 

alimentaria según los principios del APPCC.

Artículo 68.  Tipos de controles a realizar para garantizar la calidad del agua de consumo 
utilizada en la empresa alimentaria.

1. El suministrador de la empresa alimentaria que disponga de su propia fuente de agua 
y actúe como operador de agua debe cumplir lo dispuesto en la presente normativa de la 
misma manera que cualquier otro operador de agua.
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2. El operador de la empresa alimentaria garantizará la calidad del agua de consumo 
utilizada en la misma, con arreglo al artículo 65.1, mediante la realización de autocontroles a 
partir del punto de cumplimiento.

3. Los parámetros que, con arreglo a los procedimientos basados en los principios del 
APPCC sean analizados, deberán ser conformes con los valores establecidos en el anexo I, 
partes A a E, y la lista de observación del anexo IV.

Artículo 69.  Tipos de análisis y frecuencia de los controles para el agua de consumo en la 
empresa alimentaria.

1. El operador de la empresa alimentaria asegurará la calidad del agua de consumo 
utilizada mediante la realización de distintos tipos de análisis que se incluirán en el sistema 
basado en los principios del APPCC de la empresa alimentaria.

2. Atendiendo a los tipos de captación del agua, la empresa alimentaria se clasifica en:
a) Empresa que capta el agua directamente de una red pública o privada de distribución;
b) Empresa que capta el agua de una red pública o privada y que cuenta con depósito 

intermedio antes del punto de cumplimiento;
c) Empresa que capta el agua de una fuente propia de agua.
3. Atendiendo a la clasificación definida en el punto anterior, la empresa alimentaria 

elaborará un plan de muestreo incluido en sus procedimientos basados en los principios del 
APPCC. En este plan de muestreo se justificarán los tipos de análisis, los parámetros 
incluidos en cada uno de ellos, así como la frecuencia de análisis.

4. Para elaborar el plan de muestreo, la empresa alimentaria tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el anexo II, partes A, B y C, y justificará en sus sistemas de autocontrol 
basados en los principios del APPCC las decisiones referentes a tipos de análisis, 
parámetros de análisis y frecuencias.

5. En cualquiera de los casos, el número mínimo de muestras en el autocontrol deberá 
ser representativo de la cantidad de agua con la que se abastece la empresa alimentaria 
para sus actividades y deben ser distribuidas uniformemente a lo largo de todo el año, 
asegurando que el control sea uniforme y representativo en cualquier periodo del año.

6. La autoridad sanitaria, en base a la información y documentación facilitada por el 
operador de la empresa alimentaria, y dependiendo del tipo de captación del agua, valorará 
el contenido y resultados de los planes de muestreos de la empresa alimentaria.

7. No obstante, lo dispuesto en los anteriores apartados, cuando la autoridad sanitaria 
considere, en base a los datos proporcionados por los responsables de la empresa 
alimentaria, que pueda existir un riesgo que afecte a la calidad del agua de consumo, velará 
por que se modifiquen las frecuencias de control y de muestreo en aquellos parámetros que 
considere indispensables.

Artículo 70.  Muestreo, laboratorios y métodos de análisis para el agua de consumo en la 
empresa alimentaria.

El operador de la empresa alimentaria asegurará que los muestreos, laboratorios y 
métodos de análisis implicados en la realización de autocontroles para garantizar la calidad 
del agua de consumo, cumplan con lo dispuesto en el anexo III.

Artículo 71.  Exenciones en el ámbito de la empresa alimentaria.
1. No obstante, lo dispuesto en este capítulo, la autoridad sanitaria competente podrá 

eximir al operador de la empresa alimentaria del cumplimiento, total o parcial, de lo dispuesto 
en el presente real decreto por lo que respecta al agua de consumo utilizada en la empresa 
alimentaria, en particular lo referente a tipos de análisis, parámetros y frecuencias de control.

2. Para ello, el operador de la empresa alimentaria garantizará, en el marco de los 
procedimientos basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico, 
que el agua utilizada en la empresa bajo su responsabilidad cumple con los criterios de agua 
potable en virtud de lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 852/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios, y que no pone en riesgo la seguridad del producto alimenticio final.
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3. La autoridad sanitaria realizará un seguimiento de las exenciones concedidas en base 
a la información suministrada por el operador de empresa alimentaria.

CAPÍTULO VII
Régimen sancionador

Artículo 72.  Infracciones.
1. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de zonas de 

captación, recogido en del artículo 31, sección 1.ª del capítulo IV y capítulo V de esta norma 
y los anexos y disposiciones relacionados, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el 
título VII del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, y en el título V del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

2. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de 
comercialización de materiales y productos en contacto con agua de consumo, recogidos en 
el artículo 44 de esta norma y los anexos y disposiciones relacionados, se sancionarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

3. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de calidad del 
agua en la empresa alimentaria recogido en el capítulo VI de esta norma y los anexos y 
disposiciones relacionados, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IX de 
la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

4. El incumplimiento de lo establecido en este real decreto en materia de salud pública 
se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública y con lo previsto en el artículo 73 de este real decreto, sin perjuicio 
de las infracciones que pueda establecer la normativa autonómica o local.

Artículo 73.  Infracciones y sanciones en materia de salud pública.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto tendrá carácter de infracción 

administrativa de la normativa sanitaria y de salud pública, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública.

2. Las infracciones se graduarán de la siguiente forma:
a) Se consideran infracciones leves, de conformidad con lo previsto en el artículo 

35.A)1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el artículo 57.2.c)1.ª de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre:

1.º El incumplimiento de los plazos señalados en este real decreto en los artículos 23, 24 
y 64;

2.º La falsedad de los datos notificados al SINAC;
3.º La no presentación de la documentación referida en el capítulo III, secciones 1.ª y 2.ª;
4.º El incumplimiento de la frecuencia de muestreo descrita en el anexo II;
5.º a no puesta a disposición de la población de la información al ciudadano que señala 

el anexo XI;
6.º El incumplimiento de los valores señalados en el anexo I en las partes A, B y E.
b) Se consideran infracciones graves:
1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño 

grave para la salud derivado del consumo de agua, cuando ésta no sea constitutiva de 
infracción muy grave, lo que se considera como supuesto de los previstos en los artículos 
35.b)6.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)1.ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

2.º El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si 
comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave, lo que se 
considera como supuesto de los previstos en los artículos 35.b)4.ª de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y 57.2.b)3.ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.
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3.º La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de 
acuerdo con lo previsto en este real decreto, lo que se considera como supuesto de los 
previstos en los artículos 35.b)1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.b)4.ª de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre.

4.º El incumplimiento de comunicación de información y resto de obligaciones conforme 
a lo dispuesto en el presente real decreto, cuando revista carácter de gravedad, lo que se 
considera como supuesto de los previstos en los artículos 35.b)1.ª de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y 57.2.b)5.ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

5.º La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses, lo 
que se considera como supuesto de los previstos en el artículo 57.2.b)6.ª de la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre.

6.º No tener el Protocolo de autocontrol elaborado, actualizado o a disposición de la 
autoridad sanitaria conforme a lo establecido en el artículo 14 de este real decreto, lo que se 
considera como supuesto de los previstos en los artículos 35.a) 1.ª de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y 57.2.c) 1.ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

7.º La no elaboración del Plan sanitario del agua previsto en el artículo 59 de este real 
decreto, lo que se considera como supuesto de los previstos en los artículos 35.a) 1.ª de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, y 57.2.c) 1.ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

c) Se consideran infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
35.C)1.ª de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el artículo 57.2.a)1.ª de la Ley 33/2011, de 4 
de octubre:

1.º No comunicar a los ciudadanos la incidencia detectada o las medidas preventivas y 
correctoras adoptadas al efecto de conformidad con el artículo 23;

2.º No tomar medidas preventivas o correctoras pasadas veinticuatro horas desde que se 
confirma la incidencia, si implica un riesgo muy grave para la salud.

3.º Sanciones en materia de salud pública:
La comisión de infracciones en materia de salud pública dará lugar a la imposición de las 

sanciones previstas en el artículo 58 del título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública.

Disposición adicional primera.  Actualización de la caracterización de las masas de agua 
por la presencia de radón.

1. La actualización de la caracterización de las masas de agua subterráneas que se 
utilizan para captación de agua destinada a la producción de agua de consumo, se llevará a 
cabo antes del 2 de enero de 2029.

2. Esta actualización será realizada por la autoridad sanitaria bajo la coordinación del 
Ministerio de Sanidad contando, en su caso, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad 
Nuclear. Se realizará a partir de la información de la caracterización inicial realizada antes de 
2019, de la información analítica disponible de las zonas de abastecimiento y de los datos 
históricos, estudios justificativos u otra información fiable disponible, y podrá ser actualizada 
cuando se disponga de nueva información que lo haga aconsejable.

3. Dicha actualización incluirá la determinación de la escala y la naturaleza de las 
posibles exposiciones al radón del agua destinada al consumo originadas por la geología y la 
hidrología de la zona afectada, la radiactividad de las rocas o del suelo y el tipo de 
captaciones, de modo que dicha información pueda utilizarse para evaluar los riesgos para la 
salud humana y orientar la acción en las áreas con posibilidad de exposición elevada.

Disposición adicional segunda.  Competencias del Ministerio de Defensa.
1. Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 

organismos dependientes, o adscritos, al Ministerio de Defensa, serán aplicadas, a través de 
la persona titular de la Subsecretaría de Defensa, por la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, coordinando las acciones que sean necesarias con las autoridades 
correspondientes del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los municipios y 
los restantes operadores, en su caso.
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2. En el marco del SINAC, el Ministerio de Defensa comunicará por medios electrónicos, 
al Ministerio de Sanidad la información que, requerida por dicho sistema de información, 
recabe en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado anterior. Esta 
información estará a disposición de la autoridad sanitaria, cuando esta la necesite.

Disposición adicional tercera.  Información relativa al seguimiento de la aplicación de esta 
norma.

1. Antes del 1 de diciembre de 2025, el Ministerio de Sanidad elaborará el «Informe 
Nacional de la Evaluación del Riesgo en edificios prioritarios», sobre la evaluación de riesgos 
de las instalaciones interiores de los edificios prioritarios, con la información recogida en el 
SINAC u otro sistema de información para este ámbito, que remitirá a la Comisión Europea, 
en el formato que ésta indique. Dicho informe se actualizará y se remitirá cada seis años a la 
Comisión Europea.

2. Antes del 1 de diciembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en colaboración con el Ministerio de Sanidad elaborará un «Informe sobre 
Fugas Estructurales» con la información recogida en sus sistemas de información, en los 
planes hidrológicos de cuenca y en el SINAC, en que se realice una evaluación de los 
niveles de fugas de agua en España y del potencial de mejora en su reducción, incluyendo, 
en su caso, las medidas correctoras aplicadas o a aplicar, que remitirá a la Comisión 
Europea a más tardar el 12 de enero de 2026, con los parámetros e indicadores señalados 
en el anexo X que incluirá, como mínimo, a los suministradores de agua que suministren al 
menos 10.000 m3al día o que abastezcan al menos a 50.000 personas.

Antes de trascurridos dos años desde la adopción por parte de la Comisión Europea de 
un umbral máximo de fugas estructurales, a partir de los datos recibidos de los Estados 
miembros, los titulares de las infraestructuras afectadas deberán elaborar un plan de acción 
para cumplir con dicho umbral antes del 31 de diciembre de 2029.

3. Antes del 1 de julio de 2027, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico elaborará el «Informe Nacional de Evaluación y gestión del riesgo en las zonas 
de captación», que remitirá a la Comisión Europea, en el formato que ésta indique. Dicho 
informe se actualizará y se remitirá cada seis años a la Comisión Europea incluyendo la 
siguiente información:

a) Información sobre las zonas de captación;
b) Los resultados de los controles efectuados;
c) Información concisa sobre el tipo y medidas adoptadas y los progresos realizados.
4. Antes del 1 de diciembre de 2028, el Ministerio competente en Derechos Sociales 

elaborará el «Informe Nacional sobre Acceso al agua» sobre las medidas adoptadas para 
mejorar el acceso a las aguas de consumo, así como sobre el porcentaje de la población que 
tiene acceso a aguas de consumo, con la información recogida en el SINAC u otro sistema 
de información para este ámbito, que remitirá a la Comisión Europea, en el formato que ésta 
indique. Dicho informe se actualizará y se remitirá cada seis años a la Comisión Europea.

5. El Ministerio de Sanidad, con la información notificada en el SINAC, remitirá el 
«Informe Nacional de calidad del agua de consumo» a la Comisión Europea, anualmente, 
antes del 1 de octubre del año siguiente al que se refiera el informe:

a) Un resumen sobre los resultados de incumplimiento de los valores paramétricos de los 
parámetros del anexo I, partes A y B, y las medidas correctoras adoptadas, si hubiera habido 
incumplimientos en el año anterior;

b) Un resumen sobre las incidencias relativas al agua de consumo, que hayan supuesto 
un riesgo potencial para la salud humana, en su caso, independientemente de si se hubiera 
incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado más de diez días 
consecutivos y afectado, como mínimo, a 1.000 personas, incluidas sus causas y las 
medidas correctoras adoptadas, si hubiera habido estas incidencias en el año anterior;

c) Un resumen sobre todas las declaraciones de situaciones de excepción que hubieran 
sido autorizadas;

El primer informe será el relativo al año 2024.
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Disposición adicional cuarta.  Reconocimiento mutuo.
A efectos de lo indicado en el artículo 44 y la disposición transitoria única sobre 

materiales y productos, los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro 
de la Unión Europea, en Turquía, u originarios de un Estado de la Asociación Europea de 
Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
comercializadas legalmente en él, se considerarán conformes con el presente real decreto, 
incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo, siempre que 
aseguren un nivel equivalente al exigido, en cuanto a su seguridad y al uso al que están 
destinados. La aplicación de la presente medida está sujeta al Reglamento (UE) n.º 
2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al 
reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008.

Disposición adicional quinta.  Formación del personal.
1. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, junto al sector e interlocutores 

sociales establecerá y actualizará los desarrollos curriculares y criterios formativos que 
permitan garantizar unos niveles mínimos de capacitación a las personas que desarrollen 
actividades laborales relacionadas con tareas descritas en este real decreto y, en concreto, 
para cumplir lo dispuesto en los artículos 48 y 49, antes de 2030.

2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, junto al sector e interlocutores 
sociales, facilitarán la obtención del Certificado de profesionalidad en base a lo dispuesto por 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad, sobre vías para la obtención de los certificados de profesionalidad, y por el 
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, para cumplir con lo dispuesto en los 
artículos 48 y 49, antes de 2030.

Disposición adicional sexta.  Plan autonómico de inversiones.
1. La autoridad autonómica competente elaborará un Plan autonómico de inversiones, 

públicas y privadas, con la finalidad de implementar las medidas establecidas mediante este 
real decreto, que deberá incluir las inversiones correspondientes a mejoras en 
infraestructuras, equipamiento para la realización de análisis, mejoras en medios digitales o 
electrónicos y personal, para el periodo 2023 – 2030.

2. Este plan, una vez aprobado, deberá remitirse a través de medios electrónicos al 
Ministerio de Sanidad, que dará traslado del mismo al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico para que sea tenido en cuenta, en su caso, en la elaboración de los 
programas de medidas de los planes hidrológicos.

Disposición adicional séptima.  Aplicación de lo dispuesto en los anexos I, II y IV.
1. Los operadores deberán controlar los nuevos parámetros del anexo I, parte B: Bisfenol 

a, clorito y clorato, ∑5 ácidos haloacéticos, 4 PFAS, uranio y los parámetros de la Lista de 
observación nacional, no más tarde del 2 de enero de 2024.

2. Los operadores deberán cumplir los valores paramétricos de los nuevos parámetros 
del anexo I, parte B: Bisfenol a, clorito y clorato, ∑5 ácidos haloacéticos, 4 PFAS y uranio, no 
más tarde del 2 de enero de 2025.

3. Los operadores deberán controlar la ∑20 PFAS, no más tarde del 2 de enero de 2025 
y cumplir con el valor paramétrico no más tarde del 2 de enero de 2026.

4. La frecuencia de muestreo y tipos de análisis señalados en el anexo II se deberán 
aplicar a partir del 12 de enero de 2023.

Disposición adicional octava.  Aplicación de lo dispuesto en el anexo III.
1. Lo dispuesto en el anexo III, partes C, D, E y F, relativo a los métodos microbiológicos, 

características de los métodos físico-químicos, validación de métodos y uso de Kits, se 
deberá aplicar a partir del 2 de enero de 2024.
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2. Lo dispuesto en el anexo III, parte A, relativo a la toma de muestra se deberá cumplir a 
partir del 1 de julio de 2023.

3. Lo dispuesto en el anexo III, parte B, relativo a la acreditación de los métodos de 
análisis por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración, los laboratorios deberán acreditar todos los 
parámetros del anexo I, partes A, B, C, E y F y del anexo IV, que analicen en su laboratorio, 
en los siguientes casos:

a) En el caso de laboratorios que gestionen más de 5.000 muestras de agua de consumo 
por año, antes del 2 de enero de 2024;

b) En el caso de laboratorios que gestionen entre 300 y 5.000 muestras de agua de 
consumo al año, antes del 2 de enero de 2028;

c) Mientras un método de análisis no esté acreditado el laboratorio deberá cumplir con lo 
dispuesto en el anexo III, parte E.

4. Antes del 2 de enero de 2030, los operadores, los laboratorios y la autoridad sanitaria 
contemplados en el punto anterior, habrán tenido que acreditar la toma de muestra, excepto 
en los casos de análisis operacionales y análisis de rutina.

Disposición adicional novena.  Aplicación a lo dispuesto en el capítulo IV.
1. La administración hidráulica realizará la evaluación y gestión del riesgo de las zonas 

de captación antes del 2 de enero de 2027 siguiendo la guía que señala el artículo 51. Los 
resultados de la evaluación y gestión del riesgo se notificarán en el SINAC, para que esté 
accesible a los operadores.

2. La elaboración del PSA en la zona de abastecimiento se realizará:
a) Para las zonas de abastecimiento tipo 5 y 6, los operadores deberán tener su PSA 

actualizado el 1 de julio de 2023.
b) Para las zonas de abastecimiento tipo 3 y 4, los operadores deberán tener 

documentado su PSA antes del 2 de enero de 2024 y la aplicación de las medidas 
correctoras antes del 2 de enero de 2026.

c) Para las zonas de abastecimiento tipo 1 y 2, los operadores deberán tenerlo 
documentado antes del 2 de enero de 2025 y la aplicación de las medidas correctoras antes 
del 2 de enero de 2027.

3. Los titulares de los edificios prioritarios:
a) Registrarán cada uno de los edificios prioritarios en el SINAC u otro sistema de 

información que hubiera para este ámbito, los datos requeridos en dicho sistema, la 
información actualizada, antes del 2 de julio de 2024.

b) Documentarán su PSA según lo señalado en el anexo VIII, parte C, antes del 2 de 
enero de 2025 y deberán tenerlo a disposición de la autoridad sanitaria, cuando se lo 
requiera.

c) Aplicarán las medidas correctoras previstas en su PSA antes del 2 de enero de 2027.

Disposición adicional décima.  Interoperabilidad de sistemas informáticos.
1. El Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico adaptarán sus sistemas informáticos para permitir la interoperabilidad de los 
mismos en relación con los datos mencionados en el presente real decreto a más tardar el 2 
de enero de 2027.

2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la administración 
hidráulica adoptarán las medidas pertinentes para adaptar todos los derechos de agua 
relacionados con el uso de abastecimiento de núcleos urbanos para consumo antes del 1 de 
diciembre de 2026 para hacer posible la interoperabilidad mencionada en el apartado 1.

Disposición adicional undécima.  Adaptaciones.
Los productos comercializados deberán adaptarse a los nuevos requisitos a los que se 

hace referencia en el artículo 44 antes del 2 de enero de 2025
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Disposición adicional duodécima.  Instalaciones que contengan plomo en contacto con el 
agua.

1. En redes de distribución, acometidas, conducciones e instalaciones interiores de 
edificios públicos o comerciales o pisos en alquiler, sus titulares deberán sustituir las tuberías 
instaladas que contengan plomo y el resto de productos con componentes de plomo en 
contacto con agua, en función del riesgo y siempre antes del 2 de enero de 2030 cuando sea 
económica y técnicamente factible.

2. En todo caso, se realizará la sustitución de dichos elementos en cualquier instalación 
existente en caso de obras de reparación o reconstrucción, así como en el caso de 
construcción de instalaciones nuevas.

3. El valor paramétrico del plomo en agua de consumo de 5 µg/L se deberá cumplir el 2 
de enero de 2035.

Disposición adicional decimotercera.  Calendario para la evaluación de fugas 
estructurales.

1. Los operadores de las zonas de abastecimiento tipo 3, 4, 5 o 6 realizarán una 
evaluación de fugas estructurales en las conducciones de agua bruta y de agua de consumo. 
La primera evaluación será antes del 31 de marzo de 2025.

2. La evaluación de fugas estructurales de agua de consumo en los depósitos, las redes 
de distribución y acometidas:

a) En el caso de redes de distribución que suministren más de 10.000 metros cúbicos 
diarios en épocas de consumo máximo, la primera evaluación se realizará sobre las fugas 
estructurales existentes en el año 2024. Esta evaluación deberá ser remitida antes del 31 de 
marzo de 2025 y después cada dos años, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y al SINAC conforme a lo establecido en el artículo 64.

b) En el caso de redes de distribución que suministren entre 100 y 10.000 metros 
cúbicos diarios en épocas de consumo máximo, la primera evaluación se realizará sobre las 
fugas estructurales existentes en el año 2024. Esta evaluación deberá ser remitida antes del 
31 de marzo de 2025 y después cada cuatro años, al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico y al SINAC conforme a lo establecido en el artículo 64.

3. Con esta información, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
realizará el «Informe sobre Fugas Estructurales» indicado en la disposición adicional tercera, 
que se actualizará cada dos años para los ámbitos incluidos en el apartado 2.a) y cada 
cuatro años para los municipios incluidos en el apartado 2.b).

Disposición adicional decimocuarta.  Tratamiento mínimo de filtración y desinfección.
Para la toma de captaciones existentes, si los valores de turbidez son mayores de 1 UNF 

en el 5% de las determinaciones anuales, se deberá instalar una filtración por arena u otro 
medio filtrante antes del 2 de enero de 2024.

Disposición transitoria única.  Aplicación del real decreto a los materiales en contacto con 
el agua.

1. A los efectos del artículo 44, hasta que no sean de aplicación los actos delegados de 
la Comisión Europea donde se establezcan los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de productos y marcado, contemplados en el artículo 44.4, el fabricante de los 
materiales o productos a los que se hace referencia en el artículo 44 deberá emitir una 
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos del artículo 44.1, justificando el 
cumplimiento con las listas positivas europeas de sustancias y conforme a las metodologías 
de ensayo y aceptación que pudieran ser aplicables. Dicha declaración deberá ser aportada 
junto a los citados materiales o productos durante su comercialización.

2. Hasta que no estén disponibles las listas positivas europeas de sustancias, los 
fabricantes de materiales y productos deberán garantizar que estos cumplen con lo 
dispuesto en el artículo 44.1, justificando dicho cumplimiento en base al estado actual de la 
técnica, y emitiendo la correspondiente declaración responsable.
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en el presente real decreto, y en particular el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8. Personal.
El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e 

instalaciones de las piscinas deberá contar con la formación requerida y necesaria 
para la actividad que desempeña dentro del mismo, siempre y cuando sean 
actuaciones operativas y que pudieran incidir sobre la calidad del agua de la piscina.»

Dos. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Remisión de Información.
1. Las piscinas de uso público definidas en el artículo 2 punto 2, deberán notificar 

los datos relativos al anexo IV del año anterior, en el sistema de información SILOE 
(https://siloe.sanidad.gob.es), antes del 30 de abril de cada año. En el caso de no 
variar la información de la piscina relativa a las partes A y B del anexo IV, su 
notificación será, al menos, cada 5 años.

2. La autoridad competente, definida en el artículo 2 punto 11, velará para que la 
administración local y los titulares de las instalaciones cumplan con lo descrito en el 
punto 1.»

Tres. Se añade una disposición adicional tercera, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional tercera. Formación de personal.
El personal propio o de la empresa de servicio a terceros que desempeña su 

actividad relativa al programa de tratamiento, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 4 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, deberá estar en posesión de la 
cualificación profesional relativa al mantenimiento de piscinas y otras instalaciones 
acuáticas (SEA757_2), recogida en el Real Decreto 46/2022, de 18 de enero, por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias 
profesionales Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y 
Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales 
de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
o un certificado de profesionalidad que acredite las unidades de competencia 
correspondientes a la formación establecida en dicha cualificación, o cualquiera de las 
acreditaciones recogidas en el artículo 4.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, 
por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 
tratamientos con biocidas, antes del 2 de enero de 2026.»

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental.

El Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental, se modifica como sigue:
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Uno. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 8, que queda redactado como 
sigue:

«a) Las masas de agua, superficiales y subterráneas, destinadas a la producción 
de agua para consumo, y que a partir de uno o varios puntos de captación, 
proporcionen un promedio de más de 100 metros cúbicos diarios, se someterán a 
controles adicionales de los parámetros, sustancias o contaminantes que puedan 
constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de agua o dar lugar a 
un deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo, a tenor del resultado de 
la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación de agua destinada a la 
producción de agua de consumo prevista en el capítulo VII del Real Decreto 3/2023, 
de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad 
del agua de consumo, su control y su suministro. En todo caso se garantizará el 
control de las sustancias prioritarias y los contaminantes vertidos en cantidades 
significativas.

Las estaciones o puntos de muestreo seleccionados para este control se 
identificarán como Programa de control de aguas destinadas al abastecimiento.»

Dos. Se añade un apartado 5 al artículo 30 con la siguiente redacción:
«5. Todos los organismos mencionados en este artículo e implicados en la gestión 

de datos sobre estado y calidad de aguas deberán hacer pública su información a 
través de servicios interoperables para facilitar el intercambio de información y el 
acceso inmediato del resto de administraciones a los mismos de modo que se facilite 
la aplicación de políticas basadas en la información geográfica tal y como establece el 
artículo 1 de la Ley 14/2010, de 5 de julio, teniendo en cuenta lo establecido en su 
anexo II.7.»

Tres. El apartado C.1) del anexo I queda redactado de la siguiente forma:
«C.1) Control de aguas destinadas al abastecimiento.
Objeto. Este control está integrado por el conjunto de puntos de muestreo, en 

aguas superficiales o subterráneas, que permiten el seguimiento de las zonas 
protegidas por estar destinadas a la captación de agua destinada a la producción de 
agua de consumo.

Selección de los puntos de muestreo:
Se controlarán las masas de agua, superficiales y subterráneas, que proporcionan 

un promedio de más de 100 metros cúbicos diarios destinados al abastecimiento de 
población.

Se elegirá un número suficiente de puntos de muestreo en las masas de agua con 
objeto de evaluar la magnitud y el impacto de las presiones a las que está sometida.

Elementos de calidad y frecuencias de muestreo:
Se deben controlar los parámetros, sustancias o contaminantes, que puedan 

constituir un riesgo para la salud humana a través del consumo de agua, o dar lugar a 
un deterioro inaceptable de la calidad del agua de consumo. La selección de los 
parámetros, sustancias o contaminantes se realiza a partir de la evaluación de riesgos 
de las zonas de captación de agua destinada a la producción de agua de consumo 
prevista en el capítulo VII del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 
control y su suministro.

En todo caso se garantizará el control de las sustancias prioritarias vertidas y los 
contaminantes vertidos en cantidades significativas que puedan suponer un riesgo 
para las zonas de captación de agua destinada a la producción de agua de consumo.

Los controles adicionales se llevarán a cabo con la periodicidad que se expone a 
continuación:

Población abastecida Periodicidad
< 10.000 habitantes. Trimestral.
de 10.000 a 30.000 habitantes. 8 veces al año.
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Población abastecida Periodicidad
> 30.000 habitantes. Mensual.

La frecuencia de muestreo de cada parámetro, sustancia o contaminante 
seleccionado se determinará conforme a los criterios y frecuencias señaladas en el 
Apartado B de este anexo, una vez se hayan clasificado como elemento de calidad 
biológico, químico o fisicoquímico general, contaminante específico o sustancias 
prioritaria.

En caso de que se hayan seleccionado parámetros microbiológicos, la frecuencia 
de control será mensual, trimestral o semestral y se fijará atendiendo a la tabla de 
frecuencias del anexo II.C.2 del Real decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 
control y su suministro. En todo caso la frecuencia máxima de control es mensual.»

Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el 
que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Uno. Se añade un apartado 7 al artículo 11 con la siguiente redacción:
«7. Los resultados analíticos sobre Legionella obtenidos de las muestras de agua 

del sistema de agua sanitaria de los edificios prioritarios tomadas en aplicación de los 
artículos 7 a 9 se notificarán en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) 
en plazo y forma según lo dispuesto en el anexo XI del Real decreto 3/2023, de 10 de 
enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua 
de consumo, su control y su suministro»

Dos. Se añade un apartado 8 al artículo 11 con la siguiente redacción:
«8. Cualquier incumplimiento por el sistema de agua sanitaria, en los edificios 

prioritarios, de los parámetros recogidos en la Tabla 1 del anexo III se notificará en el 
SINAC como incidencia de tipo II y se gestionará, sin perjuicio de las medidas de 
control que por la autoridad se consideren oportunas, acorde con lo establecido en el 
Plan de Control contemplado en el artículo 7.»

Disposición final cuarta.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 

Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y 
coordinación general de la sanidad, y del artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye 
al Estado la competencia de legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma. Se exceptúa la disposición final segunda que se dicta al amparo del título 
expresado en la norma objeto de modificación.

Disposición final quinta.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora de forma parcial al Derecho español la Directiva 

(UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Disposición final sexta.  Habilitación normativa.
1. Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, de Industria, 

Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, y de Consumo, para dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el 
presente real decreto.

2. En particular, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, previo informe 
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear en el ámbito de sus competencias, para dictar 
las disposiciones necesarias para la actualización y modificación del anexo VI, con el fin de 
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adaptarlo a los conocimientos científicos y técnicos y, en particular, a las modificaciones 
introducidas por la legislación europea.

3. Se faculta a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para modificar, previa consulta a las partes interesadas, lo dispuesto en el 
anexo X en cuanto a los parámetros e índices relativos a fugas estructurales, para adaptarse 
a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y al conocimiento científico y técnico, así 
como para dictar las normas de desarrollo que resulten necesarias para la correcta 
aplicación de las disposiciones contenidas en el citado anexo.

Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 12 de enero de 2023.

ANEXO I
Parámetros y valores paramétricos

Parte A. Parámetros microbiológicos
Tabla 1. Valores paramétricos de los parámetros microbiológicos.

Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
1 Escherichia coli. 0 UFC o NMP en 100 ml
2 Enterococo intestinal. 0 UFC o NMP en 100 ml
3 Clostridium perfringens (incluidas las esporas). 0 UFC en 100 ml 1
4 Legionella spp. 100 UFC en 1 L 2 y 3

Notas:

1 Cuando la determinación sea positiva y exista una turbidez mayor 4 UNF se determinarán, en la salida de ETAP o depósito de cabecera, «Cryptosporidium» u otros microorganismos 
o parásitos que señale la autoridad sanitaria.

2 Cuando supere el valor paramétrico se deberá identificar si es Legionella pneumophila y su serogrupo. Se seguirá lo dispuesto en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que 
se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

3 En el caso de las unidades de cuidados aumentados de hospitales, en los grifos asistenciales el valor paramétrico de Legionella spp deberá ser: «no detectable /L» y además se 
deberá controlar la Pseudomonas aeruginosa con valor de referencia menor a 1 UFC /100ml.

Parte B. Parámetros químicos
Tabla 2. Valores paramétricos de los parámetros químicos.

Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
5 Acrilamida (CAS 79-06-01). 0,10 µg/L 1
6 Antimonio. 10 µg/L
7 Arsénico. 10 µg/L
8 Benceno (CAS 71-43-2). 1,0 µg/L
9 Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8). 0,010 µg/L
10 Bisfenol a (CAS 80-05-7). 2,5 µg/L
11 Boro. 1,5 mg/L 2
12 Bromato. 10 µg/L
13 Cadmio. 5,0 µg/L
14 Cianuro total. 50 µg/L
15 Clorato. 0,25 mg/L 3
16 Clorito. 0,25 mg/L 3
17 Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4). 0,50 µg/L 1
18 Cobre. 2,0 mg/L
19 Cromo total. 25 µg/L 4
20 1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2). 3,0 µg/L
21 Epiclorhidrina (CAS 106-89-8). 0,10 µg/L 1
22 Fluoruro. 1,5 mg/L
23 Mercurio. 1,0 µg/L
24 Microcistina – LR. 1,0 µg/L 5
25 Níquel. 20 µg/L
26 Nitrato. 50 mg/L 6
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Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
27 Nitritos. 0,50 mg/L 6 y 7
28 Plaguicida individual. 0,10 µg/L 8 y 9
29 Plomo. 5,0 µg/L 10
30 Selenio. 20 µg/L 11
31 Uranio. 30 µg/L

Parámetros sumatorios (Nota 19):
32 ∑5 Ácidos Haloacéticos (HAH). 60 µg/L 12
33 ∑4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA). 0,10 µg/L 13
34 ∑20 PFAS. 0,10 µg/L 14 y 15
35 ∑n Plaguicidas totales. 0,50 µg/L 16
36 ∑2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno. 10 µg/L 17
37 ∑4 Trihalometanos (THM). 100 µg/L 18

Notas:

1 El valor paramétrico se refiere a la concentración de monómero residual en el agua, calculada de acuerdo con las especificaciones de la liberación máxima del polímero 
correspondiente en contacto con el agua.

2 Se aplicará un valor paramétrico de 2,4 mg/L cuando en el origen total del agua sea de transición o costera y el tratamiento de potabilización sea de desalación o bien en zona de 
abastecimiento que tengan captaciones en aguas subterráneas cuyas condiciones geológicas puedan provocar niveles elevados de boro.

3

Se aplicará un valor paramétrico de 0,7 mg/L cuando se empleen los métodos de desinfección que generen clorato o clorito, en particular, dióxido de cloro e hipoclorito, para la 
desinfección de aguas de consumo.
En caso de superar el valor paramétrico de 0,25 mg/L como valor medio anual, los operadores deberán garantizar y adaptar sus instalaciones en el uso de las mejores técnicas 
disponibles para la reducción del valor por debajo del valor paramétrico sin comprometer la eficacia de la desinfección.

4 Hasta el 2 de enero de 2030, el valor paramétrico será 50 µg/L.
El valor será de Cromo III + Cromo VI.

5 Cuando el origen del agua sea total o parcialmente de embalse o lago o laguna.

6
Tras la potabilización, se debe cumplir al menos la condición [nitrato] / 50 + [nitrito] / 3 ≤ 1, donde los corchetes significan las concentraciones en mg/L para nitrato (NO3) y nitrito 
(NO2), y que el valor de 0,10 mg/L para nitritos se cumple a la salida de la ETAP.

7 Este valor paramétrico es para red de distribución y depósito de distribución o regulación.
En el caso de salida de ETAP o salida de depósito de cabecera el valor paramétrico será de 0,10 mg/L

8

Se considera Plaguicida a todo Insecticida orgánico; herbicida orgánico; fungicida orgánico; nematocida orgánico; acaricida orgánico; algicida orgánico; rodenticida orgánico; 
slimicida orgánico; productos relacionados (entre otros, reguladores del crecimiento) y sus metabolitos, tal como se definen en el artículo 3.32 del Reglamento (CE) no 1107/2009, 
que se consideran relevantes para el agua de consumo.
Un metabolito se considera relevante para el agua de consumo si hay razones para considerar que tiene propiedades intrínsecas comparables a las de la sustancia original en 
términos de su actividad objetivo o que genera (por sí mismo o sus productos de transformación) un riesgo para la salud del usuario.
Al menos, se controlarán aquellos plaguicidas que se sospeche que puedan estar presentes en el agua de consumo de la zona de abastecimiento.
Las consejerías o departamentos autonómicos competentes en agricultura comunicarán a las Consejerías de Sanidad, a la administración hidráulica y operadores, antes del 1 de 
noviembre de cada año, el listado de plaguicidas autorizados y utilizados en su territorio; las autoridades sanitarias con dichos listados, establecerán anualmente un listado de 
plaguicidas y metabolitos relevantes, teniendo en cuenta su posible presencia en el agua de consumo.

9

El valor de 0,1 µg/L se aplicará a los plaguicidas controlados que hubieran estado autorizados en el año anterior.
Si el plaguicida controlado está prohibido o no autorizado u otra situación distinta a la autorización, su valor paramétrico deberá estar por debajo de 0,03 µg/L. En el caso de 
detectarlo se avisará inmediatamente a la autoridad sanitaria y a la Confederación Hidrográfica.
El límite de detección, será siempre inferior a 0,03 μg/L.

10 En red de distribución, salida de depósitos y cisternas y salida de ETAP, hasta el 2 de enero de 2030, el valor paramétrico será 10 µg/L;
En grifo de las instalaciones interiores, hasta el 2 de enero de 2035, el valor paramétrico será 10 µg/L.

11 Se aplicará un valor paramétrico de 30 μg/L en zonas de abastecimiento cuyas condiciones geológicas de las masas de agua subterráneas puedan tener altos niveles de selenio, 
tras la autorización de la autoridad sanitaria en base a un estudio geológico del terreno.

12

Se controlará cuando el método de desinfección sea con productos en los que se libere o genere cloro activo.
Parámetro sumatorio tras la determinación de 5 sustancias:
– Ácido monocloroacético CAS 79-11-8
– Ácido dicloroacético CAS 79-43-6
– Ácido tricloroacético CAS 76-03-9
– Ácido monobromoacético CAS 79-08-3
– Ácido dibromoacético CAS 631-64-1
El operador se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible, sin comprometer en ningún momento la desinfección.

13

Parámetro sumatorio tras la determinación de 4 sustancias:
– Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2
– Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2
– Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9
– Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5
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14

Parámetro sumatorio tras la determinación de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas como contaminantes de preocupación emergente en agua de 
consumo:
– Ácido perfluorooctanoico (PFOA) CAS: 335-67-1
– Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) CAS: 1763-23-1
– Ácido perfluorononanoico (PFNA) CAS: 375-95-1
– Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4
– Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) CAS: 375-73-5
– Ácido perfluorobutanoico (PFBA) CAS: 375-22-4
– Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS) CAS: 335-77-3
– Ácido perfluorodecanoico (PFDA) CAS: 335-76-2
– Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS) CAS: 79780-39-5
– Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA) CAS: 307-55-1
– Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS) CAS: 375-92-8
– Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) CAS: 375-85-9
– Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) CAS: 307-24-4
– Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS) CAS: 68259-12-1
– Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) CAS: 2706-91-4
– Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) CAS: 2706-90-3
– Ácido perfluorotridecano sulfónico (PFTris) CAS: -
– Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) CAS: 72629-94-8
– Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS) CAS: 749786-16-1
– Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA) CAS: 2058-94-8
La característica de este grupo de PFAS es que contienen un resto perfluoroalquilo con tres o más carbonos (es decir, –CnF2n–, n ≥ 3) o un resto de perfluoroalquiléter con dos o 
más carbonos (es decir, –CnF2nOCmF2m−, n y m ≥ 1).

15

Antes del 2 de enero de 2024, se controlarán estos 4 PFAS con los siguientes valores paramétricos (VP)
– Ácido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1 VP= 0,07 µg/L
– Ácido perfluorooctanosulfónico PFOS CAS 1763-23-1 VP= 0,07 µg/L
– Ácido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1 VP= 0,07 µg/L
– Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4 VP= 0,07 µg/L
El límite de detección, será siempre inferior a 0,07 μg/L.
Estos valores paramétricos solo serán válidos hasta el 2 de enero de 2026.

16 Los valores de los parámetros sumatorios serán el resultado de la suma de los valores cuantificados de los plaguicidas individualizados que puedan estar presentes en el agua de 
consumo.

17
Parámetro sumatorio tras la determinación de 2 sustancias:
– Tricloroeteno CAS 79-01-6
– Tetracloroeteno CAS 127-18-4

18

Parámetro sumatorio tras la determinación de 4 sustancias:
– Bromodiclorometano CAS 75-27-4
– Bromoformo CAS 75-25-2
– Cloroformo CAS 67-66-3
– Dibromoclorometano CAS 124-48-1
El operador se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible, sin comprometer en ningún momento la desinfección

19 Los valores de los parámetros sumatorios serán el resultado de la suma de los valores cuantificados de los parámetros individualizados en cada uno de los casos.

Parte C. Parámetros indicadores de calidad
Tabla 3. Valores paramétricos de los indicadores de calidad.

Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
38 Bacterias coliformes. 0 UFC o NMP / 100 ml 1
39 Recuento de colonias a 22 ºC. 100 UFC / 1 ml 2
40 Colífagos somáticos. 0 UFP / 100 ml 3
41 Aluminio. 200 μg/L 4
42 Amonio. 0,50 mg/L 5
43 Carbono Orgánico total. 5,0 mg/L 6
44 Cloro combinado residual. 2,0 mg/L 7
45 Cloro libre residual. 1,0 mg/L 8
46 Cloruro. 250 mg/L 9
47 Conductividad. 2500 μS/cm a 20 ºC 10
48 Hierro. 200 μg/L 11
49 Manganeso. 50 μg/L 12
50 Oxidabilidad. 5,0 mg/L 13
51 pH. 6,5 a 9,5 Unidades pH 14
52 Sodio. 200 mg/L 15
53 Sulfato. 250 mg/L 16
54 Turbidez. 4,0 UNF 17
55 Índice de Langelier. +/- 0,5 Unidades de pH 18

Notas:

1 Si supera este valor, significará que no ha habido una buena desinfección o que ha existido una recontaminación, por lo que se deberán poner medidas correctoras.
El valor de no aptitud será 100 UFC/100 ml

2 A la salida del tratamiento el valor de no aptitud será 1.000 UFC/1 ml
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3 En caso de aparición en el agua tratada, sin perjuicio de la adopción inmediata de las medidas correctoras adecuadas, si es factible, los operadores deberán realizar una evaluación 
cuantitativa de riesgo microbiológico viral conforme a los criterios de la OMS.

4 Se recomienda que a partir de 300 µg/L a salida de tratamiento, las medidas correctoras sean de rápida aplicación, ya que significa que ha habido una mala gestión de la ETAP.
El valor de no aptitud será 600 μg/L

5

En el caso de emplear productos en los que se libere o genere cloro activo libre, una elevada concentración de amonio reduce la eficacia de la desinfección, por lo que en ningún 
momento debe sobrepasar 1,00 mg/L.
En el caso de emplear monocloraminas se medirá el amonio, como indicador de contaminación, antes de añadir el amoniaco necesario para generar la monocloramina. En el caso 
de presencia de valores superiores a 0,7 mg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de rápida aplicación
El valor de no aptitud será 1,00 mg/L

6 En cuanto se supere el valor de 6 mg/L, las medidas correctoras serán de rápida aplicación.
El valor de no aptitud será 7,0 mg/L

7

El valor paramétrico es para red de distribución, cisterna, depósito de distribución o de regulación y grifo.
Si por causas diferentes al uso de la cloraminación, la presencia de cloro combinado residual a la salida de tratamiento, sea superior a 1 mg/L, se recomienda que las medidas 
correctoras sean de rápida aplicación y se realice una revisión de los niveles del cloro libre residual.
En el caso de uso de la cloraminación, si se supera el valor paramétrico de cloro combinado residual en la red de distribución, se recomienda que las medidas correctoras sean de 
rápida aplicación. Además, cuando la autoridad lo considere necesario ante un nivel por encima de 2 mg/L el operador deberá determinar: NDMA CAS: 62-75-9.
El valor de no aptitud será 3,0 mg/L

8

Se recomienda que, de forma general, existan al menos niveles de 0,2 mg/L en todos los puntos de la red de distribución.
Para garantizar la eficacia de la desinfección se recomienda que durante 30 minutos se mantengan unos niveles de cloro libre residual de al menos 0,5 mg/L con un pH inferior a 8,0 
y como máximo, una turbidez de 1 UNF.
El valor paramétrico es para red de distribución, cisterna, depósito de distribución o de regulación y grifo
El valor de no aptitud será 5,0 mg/L
En caso de utilizar dióxido de cloro, el residual a medir será este y se aplicará un límite de 0,8 mg/L.

9
Ante niveles de cloruro superiores al Valor Paramétrico, se recomienda la valoración del potencial corrosivo del agua (Índice de Langelier o el índice de Larson etc.). En función de 
los resultados, se adoptarán las medidas correctoras oportunas.
Las altas concentraciones de cloruro confieren un sabor salado al agua.

10
El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el Índice de Langelier debería estar comprendido entre +0,5 y – 0,5. Se sugiere, también, la 
utilización del Índice de Ryznar.
El valor de no aptitud será 4.000. μS/cm a 20 ºC

11
Cuando existan niveles de hierro superiores a 300 µg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de rápida aplicación.
Con la superación del valor paramétrico el agua podría tener color y turbidez.
El valor de no aptitud será 600 μg/l

12 Con la superación del valor paramétrico podría dar color y turbidez al agua y dejar manchas en la ropa y sanitarios.
El valor de no aptitud será 80 μg/l.

13 En cuanto se supere el VP hay que tomar medidas correctoras de forma inmediata.
El valor de no aptitud será 7,0 mg/L

14

El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni incrustante. El resultado de calcular el Índice de Langelier debería estar comprendido entre +0,5 y –0,5. Se sugiere, también, la 
utilización del Índice de Ryznar.
Los valores de pH deberán estar siempre en concordancia con el sistema de desinfección utilizado para que sea eficaz.
Los valores de no aptitud serán los menores de 4,5 y los mayores de 10,0.

15
Ante niveles de sodio superiores al valor paramétrico, se recomienda la valoración del potencial corrosivo del agua (Índice de Langelier o el índice de Larson). En función de los 
resultados, se adoptarán las medidas correctoras oportunas.
El valor de no aptitud será 600 mg/L

16
Cuando existan niveles de sulfatos superiores a 500 mg/L, se recomienda que las medidas correctoras sean de rápida aplicación.
El agua no debe ser agresiva; se debe determinar el Índice de Langelier.
El valor de no aptitud será 750 mg/L.

17

Este valor paramétrico es para agua de consumo en depósitos de distribución o regulación y en redes de distribución e instalaciones interiores.
A la salida de ETAP o depósito de cabecera, el valor de referencia deberá ser 0,8 UNF.
En el control operacional, el valor de referencia en el 95% de las muestras anuales deberán ser igual o menor de 0,3 UNF en la salida del proceso de filtración en la ETAP; en salida 
del depósito donde se realice el tratamiento; y, a la salida del proceso de tratamiento con tecnología de membranas en una desalinizadora;
El valor de no aptitud a la salida de la ETAP o depósito de cabecera será 2 UNF y de 6 UNF en red.

18 El valor del este parámetro estará en relación al pH, cloruros, sulfatos y conductividad.

Parte D. Características organolépticas
Tabla 4. Valores de referencia de las características organolépticas (Nota 1).

Parámetro Valor de referencia Unidad Nota
56 Color 15 mg/L Pt/Co
57 Olor 3 Índice dilución
58 Sabor 3 Índice dilución

Nota:

1 El valor paramétrico de estos parámetros es: «aceptable para el consumidor y sin cambios anormales».
Se considerarán «cambios anormales», a los valores superiores al doble del valor medio de al menos los tres últimos años en red de distribución.

Parte E. Sustancias Radiactivas
Tabla 5. Valores paramétricos de las sustancias radiactivas.

Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
59 Actividad alfa total. 0,1 Bq/L 1
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Parámetro Valor Paramétrico Unidad Nota
60 Actividad beta resto. 1,0 Bq/L 1
61 Radón. 500 Bq/L 2, 3
62 Tritio. 100 Bq/L 4
63 Dosis Indicativa (Σ radionucleidos) DI. 0,10 MSv 5 y 6

Notas:

1 El valor de alfa total y beta resto se considerarán como valores de cribado para el control de la DI y se seguirá lo dispuesto en el anexo V.

2 Siempre que sea posible y sin perjuicio del suministro del agua, las actuaciones de los operadores estarán encaminadas a optimizar la protección de la población cuando los niveles 
de radón estén por debajo de 500 Bq/L

3 Se consideran justificadas las medidas correctoras por motivos de protección radiológica, sin otra consideración, cuando las concentraciones de radón superen los 1 000 Bq/L

4 Unos niveles de tritio elevados pueden ser indicio de la presencia de otros radionucleidos artificiales. En caso de que la concentración de tritio sea superior a su valor paramétrico, se 
requerirá un análisis de la presencia de otros radionucleidos artificiales

5 «Dosis indicativa (DI)»:es la dosis efectiva comprometida por un año de ingesta debida a todos los radionúclidos cuya presencia se haya detectado en agua de consumo, ya sean de 
origen natural o artificial, excluidos el tritio, el potasio-40, el radón y los productos de desintegración del radón de vida corta

6

Parámetro sumatorio de todos los radionucleidos siguientes:
– Am 241
– C 14
– Co 60
– Cs 134
– Cs 137

– I 131
– Pb 210
– Po 210
– Pu 239
– Pu 240

– Ra 226
– Ra 228
– Sr 90
– U 234
– U 238

1. Valores para los radionucleidos naturales y artificiales más comunes;
Se trata de valores precisos, calculados para una dosis de 0,1 mSv y una ingestión anual 

de 730 litros, utilizándose los coeficientes de dosis recogidos en la tabla A del anexo III del 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. Las concentraciones derivadas para otros 
radionucleidos pueden calcularse sobre la misma base, pudiéndose asimismo actualizar los 
valores sobre la base de la información más reciente reconocida por el Ministerio de 
Sanidad. Esta tabla tiene en cuenta solo las propiedades radiológicas del uranio, no su 
toxicidad química.

Tabla 6. Valores de las concentraciones derivadas de los radionucleidos.

Parámetro Concentración derivada Unidad

Natural

U 238 3,0 Bq/L
U 234 2,8 Bq/L
Ra 226 0,5 Bq/L
Ra 228 0,2 Bq/L
Pb 210 0,2 Bq/L
Po 210 0,1 Bq/L

Artificial

C 14 240 Bq/L
Sr 90 4,9 Bq/L
Pu 239 0,6 Bq/L
Pu 240 0,6 Bq/L
Am 241 0,7 Bq/L
Co 60 40 Bq/L
Cs 134 7,2 Bq/L
Cs 137 11 Bq/L
I 131 6,2 Bq/L

2. Cálculo de la Dosis Indicativa (D.I.)
La DI se calculará a partir de las concentraciones de radionucleidos medidos y de los 

coeficientes de las dosis recogidos en la tabla A del anexo III del Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, o de información más reciente reconocida por la autoridad sanitaria, basándose 
en la ingesta anual de agua (730 L para los adultos).

Si se satisface la fórmula que se indica a continuación, se podrá considerar que la DI es 
inferior al valor paramétrico de 0,1 mSv, y no se deberá realizar ninguna investigación 
adicional:
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dónde:Ci (med) = concentración medida del radionucleido i.
Ci (der) = concentración derivada del radionucleido i.
n = número de radionucleidos detectados.

Parte F. Caracterización de las aguas
Tabla 7. Valores de referencia de los parámetros que caracterizan el agua.

Parámetro Valor de referencia Unidad Nota
64 Calcio. 100 mg/L
65 Dureza total. 500 mg/L CaCO3 1
66 Magnesio. 30 mg/L
67 Potasio. 10 mg/L

Notas:
1. Para las aguas desalinizadas o ablandadas el valor paramétrico mínimo será al menos 

55 mg/L CaCO3.

ANEXO II
Tipos de análisis y frecuencia de muestreo

Parte A. Aspectos generales
1. El control del agua de consumo deberá:
a) Verificar que las medidas establecidas para controlar los riesgos para la salud humana 

a lo largo de la cadena de suministro de agua desde la zona de captación de la zona 
protegida, toma de captación, el tratamiento y el almacenamiento hasta la distribución, estén 
funcionando de manera efectiva y que el agua en el punto de cumplimiento sea salubre y 
limpia;

b) Proporcionar información sobre la calidad del agua suministrada para consumo para 
demostrar que se cumplen las obligaciones establecidas en esta normativa y los valores 
paramétricos establecidos en el anexo I;

c) Identificar las medidas correctoras más adecuadas para mitigar el riesgo para la salud 
humana.

2. Se realizarán los siguientes análisis y se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido 
en este anexo:

a) «Control de rutina», tiene por objeto la valoración de las características organolépticas 
del agua de consumo y el control de la desinfección;

b) «Análisis de control», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad sanitaria la 
información sobre la calidad organoléptica y microbiológica del agua de consumo, así como 
información sobre la eficacia del tratamiento de potabilización;

c) «Análisis completo», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad sanitaria la 
información necesaria para determinar el cumplimiento de los valores paramétricos de todos 
los parámetros de esta normativa;

d) «Control de radiactividad», tiene por objeto facilitar información al operador y a la 
autoridad sanitaria sobre la presencia de sustancias radiactivas naturales o artificiales en el 
agua de consumo;
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e) «Control operacional», tiene por objeto facilitar al operador una visión rápida de la 
eficacia del tratamiento y los problemas de calidad del agua, y permite una acción correctora 
rápida previamente planificada;

f) «Caracterización del agua», tiene por objeto facilitar al ciudadano las características 
generales del agua.

g) «Control en grifo», tiene por objeto facilitar al titular de la instalación, al operador y a la 
autoridad sanitaria la información necesaria para determinar la calidad del agua de consumo 
en el punto de cumplimiento de las instalaciones interiores. Abarca tanto los controles a 
realizar por el ayuntamiento en el grifo del usuario, como los análisis a realizar por el titular 
del edificio, en el «Control de edificios prioritarios».

h) «Control en buque», tiene por objeto facilitar al operador del buque de pasaje y a la 
autoridad sanitaria la información necesaria para determinar la calidad del agua de consumo 
en el punto de cumplimiento de la instalación interior del buque.

3. El operador que tenga un PSA, podrá solicitar a la autoridad sanitaria, variar la 
frecuencia de muestreo del análisis de control y completo, según lo dispuesto en el anexo 
VII.

4. El operador que tenga un PSA, según lo descrito en el apartado anterior, no podrá 
disminuir la frecuencia de muestreo señalada en este real decreto para los siguientes 
parámetros: E. coli, Enterococo intestinal y Turbidez, además:

a) En los casos que la autoridad sanitaria lo considere necesario, el operador no podrá 
disminuir además los colífagos somáticos y el Clostridium perfringens incluidas las esporas;

b) En los grifos de cuidados aumentados en hospitales y centros sanitarios tampoco se 
podrá disminuir el control de Pseudomona Aeruginosa.

Parte B. Parámetros a controlar en cada tipo de análisis
1. Control de rutina.
Este análisis se podrá realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:
– En red de distribución.
– En grifo del usuario.
– En grifos de buques de pasaje.
Se controlarán, al menos, los siguientes parámetros:

Siempre
Al menos organolépticamente: Color; Sabor y Olor
Turbidez; (con kit o en laboratorio o en línea).
pH; (con kit o en laboratorio o en línea).

Cuando se utilicen como desinfectantes productos en los que se libere o genere cloro activo Además, se controlará:
Cloro libre residual (con kit o en laboratorio o en línea).

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria indique

2. Análisis de control:
Este análisis se podrá realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:
– Salida ETAP o salida depósito de cabecera.
– Salida de depósito de regulación / distribución.
– Red de distribución.
– Salida de la cisterna.
Se controlarán, al menos, los siguientes parámetros:

Siempre.
E. coli; Enterococo intestinal; bacterias coliformes; recuento de colonias a 22 ºC;
Color; Sabor; Olor (con kit o en laboratorio)
pH; Conductividad, Turbidez;

Cuando se utilicen como desinfectantes, productos en los que se libere o genere cloro activo como 
desinfectantes.

Además, se controlará:
Cloro libre residual (con kit o en laboratorio).

Cuando los resultados de estos parámetros hayan superado el valor paramétrico en el último análisis 
completo.

Además, se controlarán hasta que alcancen su valor paramétrico:
Clorito y clorato o THM o Acido Haloacéticos

Cuando se realice cloraminación. Además, se controlará:
Nitritos; cloro combinado residual y Amonio
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Cuando se utilicen en el tratamiento sales de aluminio o de hierro en el tratamiento de potabilización. Además, se controlará en salida de ETAP o en depósito de cabecera:
Aluminio o hierro

En la salida de la ETAP o salida de depósito de cabecera. Además, se controlará:
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria indique

3. Análisis completo.
Este análisis se podrá realizar en los siguientes tipos de puntos de muestreo:
– Salida ETAP o salida depósito de cabecera
– Salida de depósito de regulación o de distribución.
– Red de distribución.
Se controlarán los siguientes parámetros:

Siempre.

Escherichia coli; Enterococo intestinal; Clostridium perfringens (incluidas las esporas)
Acrilamida; Antimonio; Arsénico; Benceno; Benzo(a)pireno; Bisfenol a, Boro; Bromato; Cadmio; Cianuro total; Cloruro de Vinilo; 
Cobre; Cromo total; 1,2-Dicloroetano; Epiclorhidrina; Fluoruro; Mercurio; Níquel; Nitrato; Nitritos; Plomo; Selenio; Uranio
Plaguicidas: al menos, los que señale la autoridad sanitaria;
∑20 PFAS; ∑n Plaguicidas; ∑4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos; ∑2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno; ∑5 Acidos Haloacéticos, 
∑4 Trihalometanos,
Bacterias coliformes; Recuento de colonias a 22 ºC; Colífagos somáticos
Color; Olor; Sabor; (con kit o en laboratorio)
pH; Aluminio; Amonio; Cloruro; Conductividad; Hierro; Manganeso; Índice de Langelier, Sodio; Sulfato. Turbidez
Clorato, Clorito, Cloro combinado residual, Cloro libre residual

En las zona de abastecimiento tipo 1, 2 o 3. Además se controlará:
Oxidabilidad

En las zona de abastecimiento tipo 4, 5 y 6. Además, se controlará:
Carbono Orgánico Total

Cuando el origen del agua sea total o parcialmente 
de embalse o lago o laguna.

Además, se controlará:
Microcistina LR

Cuando el PM sea red de distribución. Además, se podrá controlar:
Fluoranteno (con valor de referencia de 0,01 µg/L)

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria indique

4. Control de radiactividad.
Este análisis se podrá realizar en alguno de los siguientes tipos de puntos de muestreo:
– Toma de Captación.
– Salida de planta de tratamiento o en depósito de cabecera.
– En el caso que no haya ETAP o depósito de cabecera, se realizará en la salida de 

depósito de regulación o de distribución.
– Red de distribución en el caso que no haya depósito entre la captación y la red de 

distribución.
Se controlarán los siguientes parámetros, sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo VI:

Siempre. Actividad alfa total.
Actividad beta resto.

Cuando el origen del agua sea subterráneo. Además, se controlará:
Radón.

Cuando el origen del agua sea superficial y aguas arriba de la zona de captación exista una Central 
Nuclear.

Además, se controlará:
Tritio.

Según lo dispuesto en el anexo I, parte E.2, y anexo VI. Cálculo de la Dosis Indicativa.

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria 
indique.

5. Control operacional.
a) El control operacional tendrá en cuenta los resultados de la identificación de peligros y 

eventos peligrosos y evaluaciones de riesgos del suministro, y con la intención de confirmar 
la efectividad de todas las medidas de control en la captación, tratamiento, almacenamiento 
y distribución. Se notificará en SINAC al menos los parámetros que señala este apartado.

b) Se controlarán con la frecuencia que señala el punto 4 de la parte C de este anexo, al 
menos, los siguientes parámetros en los puntos de muestreo que designe el operador en la 
ETAP, depósito donde se desinfecte o red de distribución o en buque de pasaje:
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Siempre. Turbidez;
Tras una limpieza de decantadores, limpieza de depósito o red de distribución o red interior del buque 
de pasaje.

Además, se controlará:
Clostridium perfringens incluidas esporas.

Tras desinfección en ETAP o desinfección en otra infraestructura distinta a la ETAP.
Además, se controlará:
pH.
Cloro libre residual.

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria indique.

c) Se controlarán con la frecuencia que señala el punto 4 de la parte C de este anexo, al 
menos, los siguientes parámetros en los puntos de muestreo que designe el operador en la 
toma de captación:

Siempre (excepto en agua de mar o si el PSA no lo considera 
como parámetro de control) Colífagos somáticos; Si > 50 UFP / 100 ml, Además, se controlarán a la salida de tratamiento o depósito de cabecera:

Cuando el origen del agua sea total o parcial de embalse o lago 
o laguna

Además, se controlará:
Microcistina LR, si >1 µg/L, se controlará clorofila a.
Si la clorofila a > 50 mg/m3 se realizará la identificación de cianobacterias y otras cianotoxinas.

Si la captación está en zona agrícola
Además, se controlará:
Plaguicidas individuales autorizados que pudieran estar en esa zona de captación o el resultado del PSA lo considere 
un parámetro de control.

6. Caracterización de las aguas.
Este análisis se podrá realizar en Red de distribución.
Se controlarán los siguientes parámetros:

Siempre Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio

7. Control en grifo.
Este análisis se realizará en el grifo de la instalación interior más utilizado o en los que 

designe el titular de la instalación, informando de ello a la autoridad sanitaria, 
preferentemente en las viviendas y edificios construidos antes del año 1980.

Se controlarán los siguientes parámetros:

Siempre.

Escherichia coli; Recuento de colonias a 22 ºC;
Color; Turbidez;
pH; Conductividad;
Cloro libre residual;
Plomo;

Cuando se realice cloraminación. Además, se controlará:
Cloro combinado residual; Nitritos y Amonio;

Cuando se sospeche que hay instaladas tuberías 
metálicas.

Además, se controlarán:
Cobre; Cromo total; Níquel; Hierro u otro parámetro inorgánico, cuando se sospeche que la instalación interior tiene este tipo de 
material instalado.

Cuando se sospeche que hay instaladas tuberías de 
plástico o PVC.

Además, se controlará:
Cloruro de vinilo y Bisfenol a.

En edificios prioritarios. Además, se controlará:
Legionella spp.

En hospitales o centros sanitarios.

Además, se controlará.
Pseudomona aeruginosa en unidades de cuidados aumentados.
Temperatura de agua fría.
Temperatura del agua caliente.

 Además se controlará cualquier otro parámetro que la autoridad sanitaria indique.

8. Control en buques.
Además del control de rutina, se deberá realizar el siguiente control específico para 

buques de pasaje:

Siempre. Escherichia coli; Legionella spp.
Plomo; Hierro, Cobre, Cromo total, Cloruro de vinilo y Bisfenol a.

Si desalinizan el agua de mar. Boro.
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a) Los buques de pasaje que desalinicen el agua de mar, además deberán realizar el 
control operacional.

b) Los buques de pasaje que no desalinice el agua de mar y utilicen como agua de 
consumo, el agua de la red de distribución pública, el titular del buque solicitará un boletín de 
análisis del último análisis de control y análisis completo realizado en el agua de la red al 
operador de la red de distribución.

Parte C. Frecuencia anual de muestreo
1. Aspectos generales.
a) Los volúmenes de agua distribuida se calcularán como medias en un año natural. 

Para determinar la frecuencia mínima, en el caso de no conocer el volumen distribuido por 
día, se podrá utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento en lugar del 
volumen de agua, en este caso se calculará considerando un consumo de agua de 200 L 
diarios por persona.

b) La zona de abastecimiento es la definida en el artículo 2.1.
c) En la medida de lo posible, el número de muestras se distribuirá de manera uniforme 

en el tiempo y en el espacio.
d) El control de rutina se realizará semanalmente, siempre y cuando en esa semana no 

se haya realizado un análisis de control o completo.
e) La frecuencia de la Caracterización de las aguas se realizará al menos una vez por 

semestre.
2. Frecuencia mínima de muestreo
Tabla 8. Frecuencia de muestreo anual en cada zona de abastecimiento.

Tipo de ZA Análisis de control Análisis completo Control de radiactividad
Zona tipo 1
<10 m3 A criterio de la autoridad sanitaria

Zona tipo 2
>10 m3 y <100 m3 3 1 1 cada 5 años

Zona tipo 3
> 100 m3 y < 1.000 m3 4 2 1

Zona tipo 4
> 1.000 m3 y < 10.000 m3

4 por los primeros 1.000 m3

+
3 por cada 1.000 m3 adicional o fracción del 
volumen total.

1 por los primeros 1.000 m3

+
1 por cada 4.500 m3 adicional o fracción 

del volumen total.

1 por los primeros 1.000 m3

+
1 por cada 3.300 m3 adicional o fracción del 

volumen total.

Zona tipo 5
(>10.000 - <100.000 m3)

3 por los primeros 10.000 m3

+
1 por cada 10.000 m3 adicional o fracción 

del volumen total.

3 por los primeros 10.000 m3

+
1 por cada 10.000 m3 adicional o fracción del 

volumen total.

Zona tipo 6
(más de 100.000 m3)

12 por los primeros 100.000 m3

+
1 por cada 25.000 m3 adicional o fracción 

del volumen total.

12 por los primeros 100.000 m3

+
1 por cada 25.000 m3 adicional o fracción del 

volumen total.

3. Frecuencia mínima de muestreo por infraestructura.
Tabla 9. Frecuencia anual de análisis completo por infraestructura.

Volumen de agua
(m3)

Salida de ETAP o Depósito de cabecera
Volumen de agua tratada al día (m3)

Depósito de regulación o distribución
Capacidad del depósito (m3)

Red de distribución
Volumen de agua distribuida al día (m3)

< 10 m3 A criterio de la Autoridad Sanitaria
> 10 a < 100 m3 A criterio de la Autoridad Sanitaria 1
> 100 a < 1.000 m3 1 1 1
> 1.000 a < 10.000 m3 1 por cada 5.000 m3/día y fracción del volumen total 2 1 por cada 5.000 m3/día y fracción del volumen total
> 10.000 a < 100.000 m3 2 + 1 por cada 20.000 m3/día y fracción del volumen total 4 2 + 1 por cada 20.000 m3/día y fracción del volumen total
> 100.000 m3 5 + 1 por cada 50.000 m3/día y fracción del volumen total 6 5 + 1 por cada 50.000 m3/día y fracción del volumen total

Notas:

1 El número de análisis completos que deberá realizar el operador será el resultante de aplicar esta frecuencia salvo que este valor sea inferior a lo establecido en la tabla 8, para el 
análisis completo, entonces deberán incrementarse el número de muestras en red de distribución para cumplir lo establecido en la tabla 8.
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Tabla 10. Frecuencia anual de análisis de control por infraestructura (nota 2).

Volumen de agua
(m3)

Salida de ETAP o Depósito de cabecera Volumen de agua tratada 
al día (m3)

Depósito de regulación o 
distribución

Capacidad del depósito (m3)

Red de distribución
Volumen de agua distribuida al día (m3)

< 10 m3 A criterio de la Autoridad Sanitaria
> 10 a < 100 m3 1 1 1
> 100 a < 1.000 m3 1 1 2
> 1.000 a < 10.000 m3

1 por cada 1.000 m3/día y fracción del volumen total
12

1 por cada 1.000 m3/día y fracción del volumen total> 10.000 a < 100.000 m3 18
> 100.000 m3 24

Notas:

1 El número de análisis de control que deberá realizar el operador será el resultante de aplicar esta frecuencia salvo que este valor sea inferior a lo establecido en la tabla 8, para el 
análisis de control, entonces deberán incrementarse el número de muestras en red de distribución para cumplir lo establecido en la tabla 8.

2 En el caso de las cisternas, se realizará un análisis de control siempre y cuando la autoridad sanitaria se lo requiera a los operadores implicados

4. Control operacional.
Tabla 11. Frecuencia de muestreo anual en función del volumen de agua tratada, excepto 

para la turbidez:

Volumen de agua tratada (m3/día) En toma de captación o en ETAP o IDAM en el caso que no hubiera 
ETAP, en depósito de cabecera / en los depósitos donde se reclore

 ≤ 100 6
> 100 ≤ 1.000 12
> 1.000 ≤ 10.000 24
> 10.000  52

En el caso de la turbidez la frecuencia en ETAP o en el caso de no existir ETAP, en 
depósito de cabecera:

Volumen de agua tratada en metros cúbicos o volumen de agua distribuida / día Frecuencia mínima
≤ 1.000 Semanal
> 1.000 a ≤ 10.000 Diaria
>10.000 En línea (nota 1)

Nota 1: se notificarán en SINAC: el valor medio diario y el valor máximo diario.
5. Control mínimo en grifo en la Vigilancia municipal por zona de abastecimiento.
Tabla 12. Frecuencia mínima anual para el control en grifo:

Número de habitantes suministrados Número mínimo de muestras al año
Zona de abastecimiento tipo 1. 1
Zona de abastecimiento tipo 2. 4
Zona de abastecimiento tipo 3. 6
Zona de abastecimiento tipo 4. 5 o 6. 6 por los 5.000 primeros + 1 por cada 5.000 hab. y fracción

Si el depósito interior supera los 1.000 m3 de capacidad, se controlarán y se seguirá la 
frecuencia que señala la tabla 9.

6. Control en grifo para los edificios prioritarios.
El número de muestras estará en función del número de puntos de acceso al agua: 

cuartos húmedos (estancia en la que existen aparatos que consumen agua) y duchas.
En el caso de hospitales y centros sanitarios, los grifos asistenciales de unidades de 

cuidados aumentados serán todos muestreados, al menos en cuanto a los parámetros 
microbiológicos se refiere.

Tabla 13. Número mínimo de muestras al año.
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N.º de puntos de acceso al agua Análisis anuales por edificio
< 50 2
>50 a <100 4
>100 a <200 6
>200 6 por los primeros 200 + 1 por cada 100 o fracción

Si el depósito interior supera los 1.000 m3 de capacidad, se controlarán y se seguirá la 
frecuencia que señala la tabla 9.

Las muestras se tomarán de forma representativa a lo largo del año; si son 6, cada dos 
meses; si son 4, cada tres meses, etc.

7. Control en buques de pasaje.
La frecuencia de muestreo del control específico en buques de pasaje deberá ser al 

menos cuatrimestral.
Estos datos y las características de los buques se notificarán en SINAC.

ANEXO III
Toma de muestra y métodos de análisis

Parte A. Toma de muestra
1. Muestreo en grifo.
El muestreo en grifo se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Las muestras respecto a determinados parámetros químicos (en particular, cobre, 

plomo y níquel) se tomarán de un solo grifo del usuario sin descarga previa, deberá 
realizarse un muestreo aleatorio diurno de un volumen de un litro.

b) Cuando los niveles de los parámetros anteriores, superen los valores paramétricos y 
se haya comprobado que el incumplimiento es debido a la instalación interior, según señala 
el artículo 15.2, se podrán realizar otros métodos de muestreo:

1.º Muestreo con descarga previa y estancamiento de treinta minutos y después tomar la 
muestra, o

2.º Muestreo proporcional, colocando una botella conectada al grifo, que recoge un 
pequeño % del agua consumida durante una semana; este muestreo refleja mejor el 
consumo semanal promedio de los usuarios;

c) Los muestreos de los parámetros microbiológicos en el grifo del usuario se tomarán y 
manipularán con arreglo a la norma UNE-EN ISO 19458. Calidad del agua. Muestreo para el 
análisis microbiológico, con el objetivo de caracterizar cualquir tipo de contaminación, su 
nivel y sus variaciones: variación aleatoria, tendencia o existencia de ciclos (muestreo con 
objetivo b)).

2. El muestreo en la red de distribución o salida de ETAP o depósito.
a) El muestreo se realizará según lo dispuesto en la norma UNE-ISO 5667-5 Calidad del 

agua. Muestreo. parte 5: Orientación para el muestreo de agua potable procedente de 
instalaciones de tratamiento y redes canalizadas de distribución;

b) Para los parámetros microbiológicos, se tomarán y manipularán según lo dispuesto en 
norma UNE-EN ISO 19458. «Calidad del agua. Muestreo para el análisis microbiológico», 
para determinar si un agua de consumo cumple las especificaciones de calidad de este real 
decreto.

Parte B. Aspectos generales
1. Los laboratorios públicos o privados que realicen determinaciones en agua deberán 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 20.
2. Los laboratorios deberán tener todos los métodos de análisis de los parámetros que 

realicen del anexo I, partes A, B, C, E o F, acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 8  Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

– 135 –



Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y con 
las especificaciones que señala el anexo III, partes C y D. Se exceptúan para la acreditación 
a los parámetros del control operacional y de rutina, siempre y cuando un laboratorio solo 
realice estos dos tipos de análisis.

3. Mientras un laboratorio no tenga algún método acreditado por la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. deberá tenerlo validado y documentado de conformidad con el anexo III. 
Parte E y con las especificaciones que señala el anexo III, partes C y D.

4. Los operadores que realicen controles en línea o in situ, basados en aparatos, éstos 
deberán estar verificados y ajustados periódicamente y documentada la última calibración 
realizada.

5. En ausencia de un método analítico que cumpla con los criterios mínimos de 
rendimiento establecidos en la parte D, los laboratorios garantizarán que el análisis se lleve a 
cabo utilizando las mejores técnicas disponibles que no conlleven costos excesivos.

Parte C. Métodos de análisis microbiológicos
1. Los métodos de análisis oficiales para los parámetros microbiológicos.
a) Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes (UNE-EN ISO 9308-1. Calidad del 

agua. Recuento de Escherichia coli y de bacterias coliformes. Parte 1: Método de filtración 
por membrana para aguas con bajo contenido de microbiota o UNE-EN ISO 9308-2. Calidad 
del agua. Recuento de Escherichia coli y bacterias coliformes. Parte 2: Método del número 
más probable);

b) Enterococos intestinales (UNE-EN ISO 7899-2. Calidad del agua. Detección y 
recuento de enterococos intestinales. Parte 2: Método de filtración de membrana);

c) Recuento de colonias o recuentos de placas heterótrofas a 22 ° C (UNE-EN ISO 6222. 
Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por 
siembre en medio de cultivo de agar nutritivo);

d) Clostridium perfringens incluidas las esporas (UNE-EN ISO 14189. Calidad del agua. 
Recuento de Clostridium perfringens. Método de filtración en membrana.);

e) Legionella spp (UNE-EN ISO 11731. Calidad del agua. Recuento de Legionella.); 
(Nota 1)

f) Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2. Calidad del agua. Detección y recuento 
de bacteriófagos. Parte 2: Recuento de colífagos somáticos) y (UNE-ISO 10705-3 Calidad 
del agua. Detección y recuento de bacteriófagos. Parte 3: Validación de métodos para la 
concentración de bacteriófagos en agua).

Nota:

1
Se podrán utilizar como complemento al cultivo otros métodos de análisis como el método descrito en la UNE-ISO/TS 12869 Calidad del agua. Detección y cuantificación de 
Legionella spp. y/o Legionella pneumophila por concentración y amplificación génica por reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR).
Estos métodos deberán estar validados y documentados en base a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, según se describe en la parte E de esta anexo.

2. Métodos de análisis alternativos para los parámetros microbiológicos:
Además de los métodos microbiológicos descritos en este anexo, se podrán utilizar 

aquellos métodos que hayan sido evaluados mediante un ejercicio de equivalencia de 
métodos y aprobados y publicados por el Ministerio de Sanidad.

Con el fin de evaluar la equivalencia de métodos alternativos con los métodos 
establecidos en este anexo, se utilizará la norma UNE-EN ISO 17994. Calidad del agua. 
Requisitos para la comparación de la tasa de recuperación relativa de microorganismos por 
dos métodos cuantitativos o la norma UNE-EN ISO 16140. Microbiología de la cadena 
alimentaria. Validación de métodos.

3. Métodos de análisis alternativos autorizados:
Están autorizados en base a la norma UNE-EN ISO 17994. Calidad del agua. Requisitos 

para la comparación de la tasa de recuperación relativa de microorganismos por dos 
métodos cuantitativos:
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a) Método alternativo de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia 
coli en aguas de consumo por filtración de membrana utilizando agar cromogénico para 
coliformes (ACC);

b) Método alternativo de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia 
coli en aguas de consumo por el NMP (número más probable) en medio líquido utilizando la 
tecnología del sustrato definido (DST;

c) Método alternativo para la determinación del Clostridium perfringens (incluidas las 
esporas) utilizando como medio de cultivo el TSC-MUP;

d) Método alternativo para la determinación de Enterococo Intestinal mediante el método 
de Enterolert – DW Quanti - Tray.

Parte D. Características de los resultados de los métodos de análisis físico–químicos
1. Parámetros físico-químicos.
En relación con los parámetros establecidos en el anexo I, partes B y C, los resultados 

característicos especificados suponen que el método de análisis utilizado será capaz, como 
mínimo, de medir concentraciones iguales al valor paramétrico o al valor de referencia con 
un límite de cuantificación igual o inferior al 30 % del valor paramétrico pertinente, como se 
define en el artículo 3 apartado 25, del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el 
que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental; y una incertidumbre de medida como se 
especifica en el Tabla 15:

Límite de cuantificación: en una determinación analítica, múltiplo constante del límite de 
detección que se puede determinar con un grado aceptable de exactitud y precisión. El límite 
de cuantificación se puede calcular utilizando un patrón o muestra adecuada y se puede 
obtener del punto de calibración más bajo en la curva de calibración, excluido el valor del 
blanco. El LC deberá ser siempre inferior al valor paramétrico o valor de referencia señalado 
en el anexo I.

Límite de detección: en una determinación analítica, valor de concentración o señal de 
salida por encima del cual se puede afirmar, con un nivel declarado de confianza, que una 
muestra es diferente de una muestra en blanco, entendiéndose por blanco aquella disolución 
que no contiene el analito de interés. El LD deberá ser siempre inferior al valor paramétrico o 
valor de referencia señalado en el anexo I.

El resultado se expresará empleando como el mismo número de cifras decimales y 
unidades que señala el anexo I.

2. Radionucléidos y sustancias radiactivas.
Para los parámetros y radionucleidos, el método de análisis utilizado debe ser capaz, 

como mínimo, de medir las concentraciones de actividad con el límite de detección.
Tabla 14. Límite de detección para parámetros y radionucléidos.

Parámetros y radionucleidos Límite de detección. (Notas 1 y 2) Notas
Actividad alfa total. 0,04 Bq/L
Actividad beta resto. 0,4 Bq/L
Radón. 10 Bq/L
Tritio. 10 Bq/L
Am-241. 0,06 Bq/L
C-14. 20 Bq/L
Co-60. 0,5 Bq/L
Cs-134. 0,5 Bq/L
Cs-137. 0,5 Bq/L
I-131. 0,5 Bq/L
Pb-210. 0,02 Bq/L
Po-210. 0,01 Bq/L
Pu-239. 0,04 Bq/L
Pu-240. 0,04 Bq/L
Ra-226. 0,04 Bq/L
Ra-228. 0,02 Bq/L 3
Sr-90. 0,4 Bq/L
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Parámetros y radionucleidos Límite de detección. (Notas 1 y 2) Notas
U-234. 0,02 Bq/L
U-238. 0,02 Bq/L

Notas:

1 El límite de detección se calculará con arreglo a la norma UNE-EN ISO 11929: Determinación de los límites característicos (umbral de decisión, límite de detección y límites del 
intervalo de cobertura) para mediciones de radiación ionizante. Parte 1: Aplicaciones elementales. Parte 2: Aplicaciones avanzadas. Parte 3: Aplicaciones a métodos de desplegado.

2 Las incertidumbres de medición se calcularán y comunicarán como incertidumbres típicas combinadas, o como incertidumbres típicas expandidas, con un factor de expansión del 
1,96, según la ISO Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement

3
Este límite de detección es aplicable solamente a la detección inicial de la dosis indicativa para nuevas fuentes de agua; si la comprobación inicial muestra que no es plausible que el 
Ra-228 supere el 20 % de la concentración derivada, el límite de detección podrá aumentarse a 0,08 Bq/L para las medidas específicas del nucleído Ra-228 habituales hasta que sea 
necesario realizar una ulterior comprobación

3. Incertidumbre de medida.
La incertidumbre de medida es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión 

de los valores de cantidad que se atribuyen a un mensurando, en función de la información 
utilizada. El criterio de rendimiento para la incertidumbre de medición (k = 2) es el porcentaje 
del valor paramétrico indicado en la tabla o cualquier valor más estricto.

La incertidumbre de medición se estimará al nivel del valor paramétrico o valor de 
referencia, a menos que se especifique lo contrario.

Para los parámetros establecidos, el método de análisis utilizado deberá, como mínimo, 
ser capaz de medir concentraciones iguales al valor paramétrico con un límite de 
cuantificación, de 30% o menos del valor paramétrico relevante y una incertidumbre de 
medición como se especifica en la Tabla 15.

La incertidumbre de medida establecida en la tabla siguiente no se utilizará como 
tolerancia adicional a los valores paramétricos establecidos en el anexo I.

Tabla 15. Característica de rendimiento mínimo «Incertidumbre de medida».

Parámetro Incertidumbre de medida % del valor paramétrico. (excepto 
para el pH) Notas

Ácidos haloacéticos. 50
Acrilamida. 30
Alcalinidad. 15
Aluminio. 25
Amonio. 40
Antimonio. 40
Arsénico. 30
Benceno. 40
Benzo(a)pireno. 50 1
Bisfenol a. 50
Boro. 25
Bromato. 40
Cadmio. 25
Calcio. 15
Carbono Orgánico Total. 30 2
Cianuro. 30 3
Clorato. 40
Clorito. 40
Cloro combinado residual. 20
Cloro libre residual. 25
Cloruro. 15
Cloruro de Vinilo. 50
Cobre. 25
Concentración ion hidrogeno Ph. 0,2 4
Conductividad. 15
Cromo. 30
1,2-dicloroetano. 40
Dureza. 40
Epiclorhidrina. 30
Fluoruro. 20
Hidrocarburos Policiclicos Aromáticos. 40 5
Hierro. 30
Magnesio. 15
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Parámetro Incertidumbre de medida % del valor paramétrico. (excepto 
para el pH) Notas

Manganeso. 30
Mercurio. 30
Microcistina-LR. 30
Níquel. 25
Nitrato. 15
Nitrito. 20
Oxidabilidad. 50 6
PFAS. 50
Plaguicidas. 30 7
Plomo. 30
Potasio. 15
Selenio. 40
Sodio. 15
Sulfato. 15
Tetracloroeteno y Tricloroeteno. 40 8
Trihalometanos. 40 5
Turbidez. 30 9
Uranio. 30

Notas:

1 Si no se puede alcanzar el valor de incertidumbre de medición, se debe seleccionar la mejor técnica disponible (hasta 60%)

2 La incertidumbre de medición debe estimarse en el nivel de 7 mg/L del carbono orgánico total (COT). Las directrices de la norma UNE-EN 1484 Análisis del agua. Directrices para la 
determinación del carbono orgánico total (COT) y del carbono orgánico disuelto (COD) se utilizarán para la especificación de la incertidumbre del método de prueba

3 El método determina el cianuro total en todas sus formas.
4 El valor de la incertidumbre de medición se expresa en unidades de pH.
5 Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 25% del valor paramétrico en la parte B del ANEXO I.
6 Método de análisis referencia es la UNE-EN ISO 8467. Calidad del agua. Determinación del índice de permanganato u otro método con resultados equivalentes

7 Los resultados característicos de cada uno de los plaguicidas se ofrecen a título indicativo. Se pueden alcanzar valores respecto a la incertidumbre de medida de tan solo el 30 % con 
varios plaguicidas, y podrán permitirse valores más elevados, de hasta el 80 %, con una serie de plaguicidas.

8 Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 50% del valor paramétrico en la parte B del ANEXO I.
9 La incertidumbre de la medición debe estimarse al nivel de 1 UNF ).

Los laboratorios deberán notificar en SINAC sus acreditaciones, así como la 
incertidumbre, el límite de cuantificación y el límite de detección de cada método de análisis.

Parte E. Validación de métodos microbiológicos y físico-químicos
1. Aspectos generales.
a) Se proponen diversas pautas para la validación de los métodos de análisis en 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas que permiten asegurar la idoneidad de 
los mismos, debiendo evaluarse parámetros como veracidad, precisión e incertidumbre de 
medida.

b) Los documentos o procedimientos utilizados por el laboratorio deben contemplar todas 
las actividades que éste realice, tanto de análisis como de apoyo al mismo, como pueden ser 
la toma, manipulación, transporte y conservación de muestras, el uso y funcionamiento de 
equipos e instrumentos de medición, la validación y la estimación de incertidumbre, el 
aseguramiento de la calidad de los análisis, el análisis, evaluación y tratamiento de datos, 
etc. Su contenido debe ser tal que evite errores de interpretación y que permita la 
reconstrucción de las actividades de análisis desarrolladas.

c) En cuanto al contenido y estructura de los documentos donde se describen los 
métodos de análisis, existen varias alternativas, siendo un contenido tipo el siguiente:

1.º Identificación apropiada;
2.º lcance;
3.º Descripción del tipo de muestra a ensayar;
4.º Parámetros y rangos a determinar;
5.º Aparatos y equipos, incluyendo las especificaciones técnicas;
6.º Patrones y materiales de referencia necesarios;
7.º Condiciones ambientales requeridas y cualquier período de estabilización necesario;
8.º Descripción del procedimiento, incluyendo lo siguiente:
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i. Colocación de marcas de identificación, transporte, almacenamiento y preparación de 
los objetos de análisis;

ii. Verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo;
iii. Verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando proceda, calibración 

y ajuste de los equipos antes de utilizarlos;
iv. Método de registro de observaciones y resultados;
v. Medidas de seguridad que tengan que adoptarse;
9.º Criterios o requisitos de aceptación/rechazo;
10.º Datos que deban registrarse y método de análisis y presentación;
11.º Incertidumbre o procedimiento para estimar la incertidumbre.
En general, la validación debe confirmar que el método se comporta de forma adecuada 

en todo el rango de concentraciones habituales y en las matrices de análisis a analizar. Este 
proceso comprende un conjunto de pruebas sistemáticas y programadas que tenga en 
cuenta todas las etapas del análisis de rutina, incluyendo preparación (extracción, pre-
concentración, etc.) y cualquier tratamiento aplicado a las mismas que permita comprobar 
las características de medición en las que se basa el método de análisis para el uso 
pretendido.

La amplitud del proceso de validación depende de varios factores, tales como la 
naturaleza del método (cualitativo o cuantitativo), la existencia de normas internacionales o 
el establecimiento de matrices equivalentes. El laboratorio debe registrar los resultados 
obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación y una declaración sobre la aptitud del 
método para el uso previsto.

2. Validación de métodos en análisis físico–químicos.
a) Los parámetros que pueden caracterizar la validación de un método de análisis físico-

químico son:
1.º Selectividad;
2.º Rango de trabajo;
3.º Linealidad;
4.º Sensibilidad;
5.º Límite de detección;
6.º Límite de cuantificación;
7.º Robustez;
8.º Precisión;
9.º Veracidad (sesgo);
10.º Incertidumbre.
b) En función del método, el laboratorio deberá evaluar todos estos parámetros o bien 

una parte de ellos en su validación.
3. Validación de análisis microbiológicos.
a) Al igual que en los análisis físico-químicos, la validación de los análisis 

microbiológicos debe intentar reproducir las condiciones reales de los mismos. Una 
particularidad a tener en cuenta en este tipo de análisis consiste en la dificultad de disponer 
de valores de referencia estables, lo que condiciona el desarrollo del proceso de validación 
en comparación con los análisis físico-químicos.

b) En función de la respuesta obtenida por el método utilizado, los métodos 
microbiológicos pueden clasificarse en:

1.º Cualitativos: Denominados también «de investigación», son métodos de análisis cuya 
respuesta es la presencia o ausencia del microorganismo detectado directa o indirectamente 
en una cierta cantidad de muestra;

Los métodos cualitativos deben ser validados estimando, como mínimo, el límite de 
detección. En caso que fuera necesario, además, se extenderá el alcance de la validación a 
parámetros tales como:

i. Sensibilidad;
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ii. Especificidad;
iii. Falsos positivos;
iv. Falsos negativos;
v. Eficiencia; o
vi. Selectividad.
2.º Cuantitativos: Denominados «de detección y recuento» son métodos de análisis cuya 

respuesta es la cantidad de microorganismo medido directamente (recuento en masa o 
volumen) o indirectamente (NMP, absorbancia de color, impedancia, etc.) en una cierta 
cantidad de muestra;

En este caso, la validación incluirá estudios de recuperación y precisión y comprenderá 
todo el rango de trabajo establecido en el método que permita un tratamiento estadístico 
fiable de los valores.

Los niveles de trabajo se establecerán en función de la técnica a utilizar:
i. Técnica de incorporación en placa;
ii. Técnica de reparto en placa;
iii. Técnica de filtración en membrana.
La estimación de la incertidumbre en análisis microbiológicos se limita a los métodos de 

recuento y su alcance debe tener en cuenta el tipo de matriz y microorganismo a analizar. No 
es de aplicación a métodos cualitativos ni NMP.

4. Asignación de la incertidumbre al método.
A partir de los valores de incertidumbre expandida obtenidos en los estudios realizados 

(distintos niveles, incluyendo el límite de cuantificación, y en las matrices de estudio), se 
establecerá una incertidumbre del método acorde con los resultados obtenidos. Los criterios 
a seguir pueden ser:

a) Establecer diferentes valores de incertidumbre del método según el nivel de 
concentración en caso que sean muy diferentes;

b) Tomar como incertidumbre del método la más desfavorable evaluada en los niveles de 
concentración estudiados. Este criterio penaliza los niveles de concentración con 
incertidumbres menores.

Parte F. Método de análisis mediante Kit
1. Es fundamental un uso profesional de los kits de ensayo para llevar a cabo las 

determinaciones de manera adecuada al uso previsto, evitando a toda costa una aplicación 
deficiente o poco fiable de esta herramienta de análisis, por lo cual y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 20, los laboratorios que utilicen kits para determinaciones in situ o en 
laboratorio deberán seguir lo descrito en esta parte F.

2. Los laboratorios deberán establecer procedimientos que aseguren una selección 
correcta y objetiva de los kits empleados en cada caso, de forma que los resultados 
demuestren el cumplimiento de las especificaciones requeridas en este anexo.

3. Las indicaciones que se recogen en esta parte F son de aplicación para cualquier 
determinación analítica que utilice un kit, sea cual sea el tipo de medida a realizar 
(cuantitativa, cualitativa, semicuantitativa, identificativa, etc.), la técnica analítica utilizada 
(espectroscopía, basados en el uso de enzimas, ELISA, PCR, etc.) así como para cualquier 
campo de aplicación (ensayos químicos, microbiológicos, moleculares, etc.).

4. El laboratorio deberá exigir al fabricante del kit que aporte con el producto comercial:
a) Toda la información técnica necesaria para demostrar la idoneidad de sus kits para 

cada aplicación, así como su validez, y garantizar la puesta a disposición de los laboratorios 
de evidencias suficientes que demuestren el cumplimiento de los requisitos particulares para 
cada uso específico previsto;

b) Las instrucciones precisas y detalladas para permitir la realización del ensayo por el 
laboratorio en la manera establecida por el propio fabricante;

c) Cualquier cambio introducido en las instrucciones o en las especificaciones técnicas 
del kit y confirmación que se mantiene el uso previsto específico a que se destina el kit;
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d) Información sobre la validación del kit, en concreto:
1.º Declaración sobre el rango de medida. Límites de detección y/o cuantificación (que 

debería incluir estudios realizados con matriz);
2.º Estudio de la especificidad, de la selectividad, de la sensibilidad, de la precisión, de la 

recuperación / exactitud;
3.º Linealidad (métodos cuantitativos);
4.º Otras características: Robustez. Variabilidad inter-lote e intra-lote;
5.º Protocolo de validación utilizado y procedimiento de ensayo aplicado en la validación;
6.º Información sobre las matrices analizadas y sobre los materiales de referencia 

empleados;
7.º Tratamiento estadístico de los resultados y cálculos realizados;
8.º Limitaciones en la aplicación del kit.

ANEXO IV
Lista de observación

1. En base a la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, de 19 de enero de 2022, 
por la que se elabora una lista de observación de sustancias y compuestos que suscitan 
preocupación en relación con las aguas de consumo humano como se establece en la 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, se elabora esta lista de 
observación a nivel nacional.

2. En esta lista se irán incluyendo contaminantes biológicos, químicos o físicos que se 
consideren que puedan generar un riesgo para la salud humana. A la entrada en vigor de 
esta norma, la Lista de observación será:

Tabla 16. Lista de observación nacional:

Contaminante N.º CAS N.º UE Valor de referencia Límite de cuantificación
68 17β-Estradiol 50-28-2 200-023-8 1 ng/L < 1 ng/L
69 Nonilfenol 84852-15-3 284-325-5 300 ng/L < 300 ng/L
70 Azitromicina 83905-01-5 100 ng/L < 100 ng/L
71 Diclofenaco 15307-86-5 100 ng/L < 100 ng/L

3. La frecuencia de muestreo de los parámetros de la lista de observación a la salida del 
tratamiento o depósito de cabecera será al menos una vez al cuatrimestre en zona de 
abastecimiento tipo 4, 5 y 6; y en zona de abastecimiento tipo 2 y 3, la frecuencia mínima 
será una vez al año.

4. Los microplásticos se incluirán en la lista cuando la Comisión Europea adopte una 
metodología normalizada para medir los microplásticos en agua de consumo.

ANEXO V
Solicitud de declaración de situación de excepción

Parte A. Solicitante
1. Operador.
2. Entidad u organismo peticionario y CIF.
3. Dirección, código postal, localidad, provincia.
4. Correo electrónico y teléfono de contacto.

Parte B. Zona de abastecimiento
5. Zona/zonas y redes de distribución afectadas (denominación y código SINAC).
6. Volumen de agua distribuida por cada red de distribución afectada en m3.
7. Estimación población afectada.
8. Edificios prioritarios conectados y empresas alimentarias.
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Parte C. Motivo
9. Parámetro a excepcionar.
10. Motivos de la solicitud e informe documental.
11. Resultados del parámetro en red de distribución de los últimos 10 años.
12. Nuevo valor paramétrico para la situación de excepción.
13. Duración prevista de la situación de excepción.

Parte D. Medidas a tomar y control propuesto
14. Definir los puntos de muestreo para la situación de excepción.
15. Frecuencia de la toma de muestras.
16. Parámetros adicionales controlados, si fuera necesario.
17. Proyecto para las medidas correctoras necesarias y su plan de inversión.
18. Cronograma de trabajo.
19. Labores de revisión y verificación del valor del parámetro excepcionado dentro del 

valor paramétrico.

ANEXO VI
Actuación ante la presencia de sustancias radiactivas en agua de consumo

Parte A. Marco general
1. En cada zona de abastecimiento se controlarán los parámetros según lo dispuesto en 

los 4 anexos I, II y III.
2. Los controles de las sustancias radiactivas se llevarán a cabo de modo que se 

garantice que los valores obtenidos sean representativos de la calidad del agua suministrada 
a lo largo de todo el año.

3. El punto de muestreo para el control de sustancias radiactivas podrá realizarse en los 
puntos de muestreo señalados en el anexo II, parte B punto 4, siempre y cuando no haya 
razones para sospechar que se pueda producir un cambio adverso del valor de 
concentración de la sustancia radiactiva entre aquél y el punto de cumplimiento previsto en 
el artículo 7.

4. En las zonas de abastecimiento donde las infraestructuras sean gestionadas por 
varios operadores, será la autoridad sanitaria, previa consulta con los operadores 
implicados, la que determinará el punto o puntos de muestreo, según el caso, para el control 
de las sustancias radiactivas. En todo caso, se garantizará que los resultados obtenidos en 
dicho control estén disponibles para todos los operadores afectados.

5. El operador podrá proponer la reducción en la frecuencia de muestreo del control de 
las sustancias radiactivas con base en los criterios previstos en este anexo. Esta propuesta 
deberá ser aprobada por la autoridad sanitaria correspondiente.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, deberá procederse a un nuevo 
muestreo, al menos, cuando se produzca algún cambio en el suministro que pueda influir en 
las concentraciones de radionucleidos en el agua de consumo.

7. La reducción de la frecuencia de muestreo no podrá ser aplicada cuando se esté 
llevando a cabo un tratamiento específico que tenga como finalidad reducir el nivel de algún 
radionucleido en agua de consumo.

8. La autoridad sanitaria, con el fin de proteger la salud de la población, podrá disponer 
que:

a) Se controlen otras sustancias radiactivas que se sospeche puedan estar presentes en 
el agua de consumo y supongan un riesgo para la salud de la población, o

b) Se incremente la frecuencia de control, o
c) Se cambie el punto de muestreo, o
d) Se modifique el protocolo de autocontrol en lo referente al «Control de sustancias 

radiactivas».
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9. Todos los datos generados de los controles de las sustancias radiactivas en el agua 
de consumo o agua destinada a la producción de agua de consumo deberán ser notificados 
en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). En la notificación del 
parámetro DI, se incluirán los valores de los radionucleidos específicos investigados para la 
evaluación de dicho parámetro.

Parte B. Criterios para el control de las sustancias radiactivas
1. Principios generales.
En el caso de los radionucleidos presentes de modo natural, cuando los resultados 

precedentes hayan mostrado que la concentración de radionucleidos es estable, su 
frecuencia de muestreo será determinada, teniendo en consideración el riesgo para la salud 
humana, como excepción a los requisitos mínimos de muestreo establecidos en este anexo.

No se controlará la presencia de radón o de tritio en el agua de consumo ni se 
establecerá la DI cuando, sobre la base de estudios representativos, datos del control u otra 
información fiable se tenga constancia de que, durante un período no menor a cinco años, 
los niveles de radón o de tritio o la dosis indicativa se mantienen por debajo de los 
respectivos valores paramétricos enumerados en el anexo I, parte E.

Cuando el operador aplique lo dispuesto en el punto 5 de la parte A de este anexo, y sea 
autorizada una modificación al control establecido en los párrafos anteriores, la autoridad 
sanitaria, a los efectos de su comunicación a la Comisión Europea, dará traslado de toda la 
documentación y de los detalles de la autorización, al Ministerio de Sanidad quien, a su vez, 
mantendrá informado de ello al Consejo de Seguridad Nuclear.

2. Radón.
Se controlará el radón en agua de consumo con la frecuencia que señala el anexo II, 

cuando:
a) El origen del agua sea total o parcialmente subterráneo; y
b) La caracterización de la masa de agua indique que sea razonable pensar que el valor 

correspondiente al radón pueda superar 500 Bq/L; o
c) La masa de agua subterránea de procedencia no esté aún caracterizada.
3. Tritio.
Se determinará el tritio con la frecuencia de muestreo que señala el anexo II cuando:
a) El agua sea de origen superficial; y
b) La captación pueda estar afectada por una fuente antropogénica de tritio o de otros 

radionucleidos artificiales de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

Cuando el Consejo de Seguridad Nuclear sea conocedor, a través de los programas de 
vigilancia radiológica establecidos, de la superación del valor paramétrico para el tritio 
recogido en la parte E del anexo I, lo notificará al Ministerio de Sanidad, junto con los 
resultados de la determinación de otros radionucleidos artificiales y del cálculo de la DI. Por 
éste se trasladará dicha información, a través del SINAC, a las autoridades sanitarias y 
operadores afectados.

4. Dosis indicativa (DI).
Se calculará la dosis indicativa (DI) en el agua de consumo cuando:
a) Haya presente una fuente de radiactividad artificial o de radiactividad natural elevada y 

no se pueda demostrar, sobre la base de otros programas de control representativos o de 
otras investigaciones, que el nivel de la DI está por debajo de su valor paramétrico indicado 
en la parte E del anexo I.

b) En el caso de radiactividad de origen natural: la reducción o supresión de frecuencia 
de muestreo, debe implicar al menos que se haga un análisis de carácter inicial.

c) En el caso de sospecha de radiactividad artificial o cuando se deban analizar 
radionucleidos específicos artificiales, se deberá seguir siempre como mínimo la frecuencia 
de muestreo del anexo II.
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En el control de la DI en el agua de consumo se utilizará la medida del índice de 
concentración de actividad alfa total y del índice de concentración de la actividad beta resto 
de acuerdo con la siguiente metodología:

1.º Si la concentración de actividad alfa total es inferior o igual a 0,1 Bq/L y la 
concentración de actividad beta resto (actividad beta total excluido potasio-40) es inferior o 
igual a 1,0 Bq/L, se puede considerar que la DI es inferior o igual a 0,1 mSv/año, y si además 
la concentración de actividad del tritio es inferior a 100 Bq/L no deberán realizarse 
investigaciones radiológicas adicionales.

2.º Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/L y 1 Bq/L 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es inferior o igual a 100 Bq/L, se 
deberá realizar un análisis de radionucleidos específicos descritos en el anexo I, 
considerando primero los naturales y, en caso de que éstos no justifiquen por sí solos los 
valores de actividad alfa total y beta resto, después los artificiales.

3.º Si la concentración de actividad alfa total es inferior o igual a 0,1 Bq/L y la 
concentración de actividad beta resto es inferior o igual a 1,0 Bq/L, y la concentración de 
actividad de tritio es superior a 100 Bq/L, se realizará un análisis de radionucleidos 
específicos artificiales descritos en el anexo I.

4.º Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/L y 1 Bq/L 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es superior a 100 Bq/L, se deberá 
realizar un análisis de radionucleidos específicos naturales y artificiales descritos en el anexo 
I.

5.º Si se hubieran realizado los análisis de radionucleidos específicos indicados en los 
puntos anteriores, se calculará la dosis indicativa (DI) a partir de las concentraciones 
obtenidas de todos los radionucleidos (excluido el potasio-40, el radón y los productos de 
desintegración del radón de vida corta), tanto de origen natural como artificial.

Si el valor de la DI es inferior o igual a 0,1 mSv/año, no se requerirá realizar 
investigaciones radiológicas adicionales.

Si el valor de la DI es superior a 0,1 mSv/año, se procederá de acuerdo con lo 
establecido en la parte C de este anexo.

A petición de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad, con el asesoramiento del 
Consejo de Seguridad Nuclear en el ámbito de sus competencias, podrá establecer para la 
actividad alfa total o la actividad beta resto niveles de cribado alternativos a 0,1 Bq/L y 1 Bq/L 
respectivamente, cuando por aquélla se pueda demostrar que los niveles alternativos 
cumplen la DI de 0,1 mSv.

Parte C. Superación de los valores paramétricos, medidas correctoras y preventivas y 
notificación a la población

1. Cualquier superación de un valor paramétrico detectada en el agua de consumo por el 
operador, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, deberá ser:

a) Confirmada cuando se cumpla una de las tres condiciones siguientes:
1.º Que la superación del valor paramétrico sea detectada por primera vez.
2.º Que haya sospecha de que el origen sea artificial.
3.º Que la autoridad sanitaria lo considere necesario.
Para la realización del análisis de confirmación se deberá tomar una nueva muestra 

antes de las veinticuatro horas desde la obtención del resultado analítico que implique dicha 
superación.

b) Notificada a la autoridad sanitaria en el plazo de veinticuatro horas desde la obtención 
del resultado quien, a su vez, lo notificará al Ministerio de Sanidad. Éste, en caso de 
sospecha de que el origen sea artificial, podrá solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la 
investigación inmediata del origen y motivo.

2. A partir del momento en que se detecte o, en su caso, confirme la presencia de 
sustancias radiactivas por encima de los valores paramétricos, el operador u operadores 
afectados deberá evaluar la incidencia de dicha situación en cada una de las redes en las 
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cuales la procedencia del agua sea la infraestructura donde se ha notificado la superación y, 
si procede, realizar controles en red hasta la normalización del valor.

3. La autoridad sanitaria valorará:
a) La importancia y la repercusión de la superación del valor paramétrico sobre la salud 

de la población afectada,
b) La realización de una evaluación del riesgo,
c) La emisión de recomendaciones a la población afectada,
d) La posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, de restringir el uso o de 

requerir al operador la adopción de las medidas correctoras oportunas con el fin de reducir o 
eliminar el riesgo potencial para la salud de la población.

Asimismo, la autoridad sanitaria trasladará el resultado de dicha valoración al Ministerio 
de Sanidad, así como a todos los operadores implicados.

4. Ante la obtención de un resultado que supere alguno de los valores paramétricos, el 
operador investigará inmediatamente el posible origen y motivo del mismo y, en función de la 
valoración de la autoridad sanitaria prevista en el apartado anterior, podrá adoptar una o 
varias de las siguientes medidas:

a) Adoptar las medidas correctoras adecuadas para evitar el suministro de agua en 
dichas condiciones,

b) Evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas,
c) Si la evaluación del riesgo implica que no existe un riesgo para la salud humana, 

evaluar la pertinencia de adoptar medidas preventivas adecuadas para evitar que se 
produzca en el futuro un riesgo para la salud humana.

Además, informará de todo ello a la autoridad sanitaria, así como a los otros operadores 
implicados.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la concentración de radón 
supere los 1000 Bq/L se adoptarán, en todo caso, las medidas previstas en el apartado a) 
del apartado anterior por motivos de protección radiológica.

6. El operador, teniendo en cuenta la valoración de la autoridad sanitaria, comunicará a 
la población afectada el riesgo, las medidas correctoras y preventivas adoptadas y, si es el 
caso, las recomendaciones para la población que puedan resultar necesarias para la 
protección de la salud humana con respecto a las sustancias radiactivas, antes de 
veinticuatro horas tras tener conocimiento de las mismas.

7. Una vez tomadas las medidas correctoras y preventivas, el operador realizará una 
nueva toma de muestras para verificar la situación de normalidad y, una vez verificada la 
misma, informará de ello a la autoridad sanitaria y a la población afectada en un plazo de 
veinticuatro horas desde la obtención de los resultados.

8. Podrá entenderse que el operador u operadores y la autoridad sanitaria cumplen con 
las obligaciones de comunicación o información establecidas en este apartado, con 
excepción de la dirigida a la población, cuando se realicen a través del Sistema de 
Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) establecido en el artículo 62.

ANEXO VII
PSA en las zonas de abastecimiento

Parte A. Definiciones
1. Evento peligroso: hecho o suceso que introduce peligros en la zona de abastecimiento 

o en sus infraestructuras o no los elimina.
2. Peligro: agente biológico, químico, físico o radiológico presente en el agua, u otro 

aspecto de su estado que pueda causar daño a la salud humana, incluida la falta de agua de 
consumo de más de veinticuatro horas seguidas.

3. Punto de control: es el punto, operación o etapa donde se realiza un seguimiento 
programado en base al Plan sanitario del agua.
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4. Punto crítico: es el punto, operación o etapa que requiere medidas preventivas, de 
control o correctoras eficaces para eliminar o minimizar el riesgo hasta niveles aceptables en 
base al Plan sanitario del agua.

5. Riesgo: es la combinación de la probabilidad de un evento peligroso o peligro en una 
zona de abastecimiento o en sus infraestructuras y la gravedad de las consecuencias, si 
ocurriese el evento peligroso.

Parte B. Metodología
EL PSA es una metodología de barreras múltiples que ayuda a establecer medidas de 

control de riesgos a lo largo de la zona de abastecimiento.
El PSA se basa en los principios generales de la evaluación y gestión del riesgo 

establecida en relación con normas internacionales tales como las directrices de la OMS en 
su «Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua» o la norma UNE-EN 
15975-2. Seguridad en el suministro de agua potable. Directrices para la gestión del riesgo y 
las crisis. Parte 2: Gestión del riesgo u otra norma o estándar análoga que garantice un nivel 
de protección de la salud, al menos, equivalente.

1. Formación del equipo.
En una zona de abastecimiento puede existir un solo operador o varios operadores, es 

necesario que todas las partes implicadas cooperen. La elaboración de un PSA lo debe 
desarrollar un equipo multidisciplinar cuyos miembros tengan los conocimientos adecuados 
relativos a la zona de abastecimiento en cuestión, incluida la autoridad hidráulica competente 
de la masa de agua donde esté localizada la zona de captación. Si es necesario, se puede 
consultar a expertos externos o a la autoridad sanitaria. Cada componente del equipo para el 
PSA, debe tener asignado un cometido concreto.

2. Descripción de la zona de abastecimiento.
Se deberá realizar una descripción actualizada de la zona de abastecimiento desde la 

zona de captación en la masa de agua, toma de captación, tratamiento de potabilización, 
almacenamiento, distribución hasta el punto de entrega al usuario. Esta descripción incluirá 
un esquema de la zona de abastecimiento.

3. Identificación de peligros y eventos peligrosos.
En esta etapa se deberá identificar el/los peligros que pueden incidir en la calidad o 

cantidad o acceso del agua de consumo; así como los eventos peligrosos que puedan dar 
lugar a la presencia de estos peligros. El proceso de identificación deberá ser lo más preciso 
posible.

Antes de iniciar este proceso, se deberá tener el historial de los resultados analíticos de 
al menos los últimos 5 años, así como el historial de los eventos peligrosos que se hayan 
dado en esa zona de abastecimiento en ese periodo de tiempo.

4. Evaluación de los riesgos.
En el PSA básico se aplica un método semicuantitativo, por lo que se debe valorar la 

gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra el evento peligroso si no se tomaran 
medidas correctoras o preventivas.

El operador podrá opcionalmente ampliar la evaluación de riesgos mediante la aplicación 
de un método cuantitativo.

Las matrices de valoración de riesgos contribuyen a la priorización de los riesgos a nivel 
individual. Aunque el equipo puede tener sus propias tablas con rangos de probabilidad y 
gravedad según sus características, se recomiendan las siguientes tablas:

Tabla 17. Rangos de gravedad de los peligros.

 Valor Parámetros
Insignificante 1 Superación del valor paramétrico de los parámetros del anexo I parte D.
Leve 2 Superación del valor paramétrico de los parámetros del anexo I parte C, excepto turbidez.
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 Valor Parámetros

Moderada 4
Superación del valor paramétrico de turbidez;
Parámetros de la parte B que no esté en otro rango que estén por debajo del valor paramétrico y parámetros de la parte C que estén por encima del valor de no 
aptitud.

Grave 8
Parámetros del anexo I parte B que sean sustancias con impacto en la salud a largo plazo y que estén por encima del valor paramétrico;
Superación del valor paramétrico de los parámetros del anexo I parte E;
Falta de agua entre 24 y 48 horas.

Muy Grave 16

Parámetros del anexo I parte B que sean sustancias con impacto en la salud a corto plazo y que sean carcinógena o mutágena o tóxica para la reproducción o haya 
sido identificada como alterador endocrino o tóxica por ingestión, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008; que estén por encima del valor 
paramétrico;
Parámetros del anexo I parte A;
Falta de agua de forma continua (más de 48 horas).

Tabla 18. Rangos de probabilidad.

 Valor Para ZA tipo 4, tipo 5 o tipo 6 Para ZA tipo 3, tipo 2 o tipo 1
Muy improbable. 1 Ha ocurrido 1 vez en los 5 últimos años. Ha ocurrido 1 vez en los 10 últimos años.
Improbable. 2 Ha ocurrido 1 vez en los 2 últimos años. Ha ocurrido 1 vez en los 5 últimos años.
Medio. 4 Ocurre 1 vez al año. Ha ocurrido 1 vez en los 3 últimos años.
Probable. 8 Ocurre entre 1 y 4 veces al año. Ha ocurrido 1 vez en los 2 últimos años.
Muy probable. 16 Ocurre más de 4 veces al año. Ha ocurrido en el último año.

5. Priorización de los riesgos e identificación de los puntos críticos y de control.
Tabla 19. Matriz de valoración para la priorización del riesgo.

  Gravedad
  Insignificante Leve Moderada Grave Muy Grave

Probabilidad

Muy improbable. 1 2 4 8 16
Improbable. 2 4 8 16 32
Medio. 4 8 16 32 64
Probable. 8 16 32 64 128
Muy probable. 16 32 64 128 256

Todo evento que tenga una valoración de 32, 64, 128 o 256 se considerará un Punto 
crítico en la zona de abastecimiento.

En estos puntos críticos hay que valorar:
a) Si hay medidas correctoras o preventivas ya instauradas y si no las hubiera hay que 

ponerlas.
b) Si dichas medidas son eficaces o no.
c) Si a lo largo de la zona de abastecimiento ese riesgo se reduce por barreras 

posteriores. Si es así, la valoración bajará de puntuación: si se minimiza el riesgo, se dividirá 
por 4 y si se elimina el riesgo, se dividirá por 8.

Los eventos que tengan una valoración de 2, 4, 8 o 16 no se deberán considerar puntos 
críticos, pero sí puntos de control, dado que existe un probable evento peligroso. Cuando 
ocurra lo descrito en el punto c) y la puntuación baje por debajo de 32, el punto crítico se 
transformará en punto de control.

6. Mitigación de los riesgos.
Una vez conocidos los peligros y priorizados los riesgos y designados los puntos críticos 

y los puntos de control, habrá que mitigar los riesgos aplicando medidas inmediatas, si fuera 
necesario o medidas correctoras o medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir el 
evento peligroso. Estas medidas deben aplicarse tan pronto como sea posible.

También se deberá planificar un programa de control para el seguimiento de los peligros.
7. Verificación del PSA.
Tras la implantación del PSA en la zona de abastecimiento, el operador deberá planificar 

una verificación del plan al menos anual para saber si la gestión de los riesgos es completa y 
adecuada, sin dejar ningún posible peligro o evento peligroso sin tener en cuenta.
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Parte C. Documentación
Los operadores tendrán, la documentación del PSA o la parte del PSA de la zona de 

abastecimiento que gestionen, a disposición de la autoridad sanitaria, al menos, en formato 
electrónico.

Dicha documentación deberá consistir al menos en:
1. Información general.
a) Zona de abastecimiento (denominación y ubicación territorial).
b) Esquema de la zona de abastecimiento.
c) Infraestructuras que componen la zona de abastecimiento y operadores de cada una.
d) Población suministrada: Censada; estimada y máxima.
e) Volumen de agua suministrada, media m3/d.
f) Componentes del equipo de trabajo.
g) Fecha de elaboración y aprobación del PSA.
2. Información de cada infraestructura.
a) Origen del agua: masa de agua, denominación y código; confederación; hidrográfica; 

presiones en la captación; [repetir los ítems si hay más de 1]
b) Captación: denominación y esquema; tipo de captación; volumen de agua captada 

(hm3/año); operador; concesión de la CCHH; [repetir los ítems si hay más de 1]
c) Conducción: procedencia y destino del agua; esquema; longitud en km; tipo de 

conducción; presiones en la conducción; operador: [repetir los ítems si hay más de 1]
d) Planta de tratamiento (ETAP): procedencia y destino del agua; denominación y 

esquema; procesos unitarios de tratamiento; volumen de agua tratada (m3/día); sustancias 
químicas utilizadas en la potabilización; documentación sobre el cumplimiento del artículo 
43; operador; [repetir los ítems si hay más de 1]

e) Tratamiento en depósito o red de distribución u otra infraestructura: procedencia y 
destino del agua; esquema; procesos unitarios de tratamiento; volumen de agua tratada 
(m3/día); sustancias químicas utilizadas en el tratamiento; operador; [repetir los ítems si hay 
más de 1]

f) Depósito de almacenamiento; procedencia y destino del agua; denominación y 
esquema; tipo de depósito; volumen de agua almacenada (m3); material de revestimiento; 
fecha de la última limpieza; operador; [repetir los ítems si hay más de 1]

g) Red de distribución; procedencia del agua; denominación y esquema; tipo de red; 
volumen de agua distribuida (m3/día); composición de la tuberías y km instalados por tipo de 
material; operador; localidades suministradas (según nomenclátor del INE); [repetir los ítems 
si hay más de 1]

h) Cisterna: procedencia del agua: esquema: tipo de cisterna: volumen de agua 
transportada (m3); material de revestimiento; operador; [repetir los ítems si hay más de 1]

i) Además de los datos anteriores citados en este apartado, en cada una de las 
infraestructuras se indicará toda la información descriptiva que se disponga de las mismas 
(ubicación, puntos de muestreo, fechas de construcción y/o remodelación, medidas de 
protección, etc.)

3. Calidad del agua. Histórico.
Por infraestructura, datos de resultados analíticos de los 5 últimos años por parámetro: 

año; n.º de determinaciones; valor cuantificado medio, mínimo y máximo y Desviación 
Estándar y n.º determinaciones no conformes.

4. Identificación de peligros por infraestructura.
Por infraestructura: evento/s peligroso/s; peligro/s; gravedad; probabilidad de que ocurra.
5. Priorización de los riesgos por infraestructura.
Por infraestructura: valor de riesgo; punto/s critico/s; minimiza o elimina en fase posterior; 

punto de control.
6. Medidas.
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a) Medidas inmediatas.
b) Medidas correctoras.
c) Medidas preventivas.
7. Inversión y plazos.
a) Plan de inversión desglosado.
b) Cronograma de trabajo.
8. Plan de muestreo propuesto.
Frecuencia de muestreo por punto crítico y punto de control y parámetro
9. Trámites administrativos realizados.
a) Con la administración local.
b) Con la administración autonómica.
c) Con la administración hidráulica.
d) Con la Administración General del Estado.
10. Fecha prevista para la revisión.
11. Mecanismos de coordinación y comunicación.
a) Definir mecanismos de coordinación y comunicación
b) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los diferentes 

operadores de la zona de abastecimiento
12. Anexo 1.º: Documento del Protocolo de Autocontrol.
13. Anexo 2.º: Documento sobre la evaluación de fugas estructurales.
14. Fecha de aprobación.

Parte D. Frecuencia y parámetros tras el PSA
1. Aspectos generales.
a) En la elaboración del PSA se tendrán en cuenta los parámetros del anexo I y los de la 

Lista de observación.
b) Si el operador puede demostrar que durante los tres últimos años ha cumplido con la 

frecuencia de muestreo de la normativa y los resultados del valor cuantificado del parámetro 
ha estado por debajo del 60% del valor paramétrico, podrá solicitar la reducción o 
eliminación de parámetros y/o frecuencia de muestreo si cumple con lo dispuesto en los 
siguientes apartados 3 y 4, a la entrada en vigor de este real decreto.

c) Si a la entrada en vigor de esta norma, el operador tiene autorizado la reducción de 
parámetros y frecuencia de muestreo, estará exento de volver a solicitar la autorización 
durante otro periodo de tres años.

2. Aumento de parámetros y frecuencia de muestreo.
Sobre la base de los resultados de la evaluación del riesgo realizada, el operador 

ampliará la lista de parámetros establecida en el anexo I y/o aumentarán las frecuencias de 
muestreo establecidas en tablas 8, 9 o 10 del anexo II, cuando se cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:

a) La lista de parámetros o frecuencias como se establece en los anexos I y II no basta 
para cumplir las obligaciones impuestas en el capítulo IV.

b) Se requieren otros controles a efectos del capítulo IV.
c) Es necesario para alcanzar los objetivos del Protocolo previsto en el artículo 14.
d) En base a la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación o cuando se 

sospeche que pueda haber sustancias, compuesto o microorganismos no contemplados en 
el anexo I y que puedan estar presentes en el agua de consumo en una cantidad que pueda 
representar un riesgo para la salud humana.

3. Disminución de parámetros y la frecuencia de muestreo.
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Sobre la base de los resultados de la evaluación de riesgo realizada, el operador podrá 
reducir la lista de parámetros y las frecuencias de muestreo, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) La frecuencia de muestreo de E. coli, enterococo intestinal y turbidez en ningún caso 
debe reducirse.

b) Respecto a los demás parámetros:
1.º El lugar y la frecuencia del muestreo se determinarán en relación con el origen del 

parámetro en la zona de abastecimiento, así como con la variabilidad y tendencia a largo 
plazo de su concentración.

2.º Para reducir la frecuencia mínima de muestreo de un parámetro, como se establece 
en el anexo II, parte C, los resultados obtenidos de las muestras recogidas con la frecuencia 
establecida en esta normativa durante un período mínimo de tres años en puntos de 
muestreo representativos de toda la zona de abastecimiento deben ser inferiores al 60 % del 
valor paramétrico.

3.º Podrá reducirse la frecuencia de muestreo un parámetro de la lista de parámetros 
solo si la evaluación del riesgo confirma que ningún factor que pueda preverse 
razonablemente va a causar un deterioro de la calidad del agua de consumo.

4. Eliminación de parámetros.
Sobre la base de los resultados del PSA realizado, el operador podrá eliminar 

parámetros, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Cuando los resultados obtenidos de las muestras recogidas a intervalos regulares 

durante un período mínimo de tres años en puntos de muestreo representativos de toda la 
zona de abastecimiento deben ser inferiores al 30% del valor paramétrico.

b) Podrá basarse en evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación, que 
confirmen la protección de la salud humana de los efectos adversos derivados de cualquier 
tipo de contaminación del agua de consumo.

c) Solo si la evaluación del riesgo confirma que ningún factor que pueda preverse 
razonablemente va a causar un deterioro de la calidad del agua de consumo.

ANEXO VIII
PSA en edificios prioritarios

Parte A. Edificios prioritarios y definiciones
Los edificios prioritarios a nivel nacional serán los señalados a continuación:
Tabla 20. Edificios prioritarios y las condiciones de inclusión.

A partir de:

Hospitales y clínicas. 200 camas y aquellos que tengan unidades de cuidados 
aumentados.

Residencias geriátricas u otras residencias. 200 camas.
Hoteles, apartoteles, edificios turísticos y 
similares. 500 plazas de alojamiento.

Centros de enseñanza. 1.000 plazas o con internado (con más de 200 camas).
Instalaciones deportivas cubiertas. 3.000 metros cuadrados.
Centros penitenciarios. 1.000 plazas.

a) Unidades de cuidados aumentados: aquellas unidades de hospitales en que los 
procedimientos médicos o de enfermería hacen a los pacientes más susceptibles a 
enfermedades invasivas del medio ambiente y de patógenos oportunistas por lo que la 
calidad del agua debe ser de un estándar microbiológico mayor al proporcionado por el 
operador. En particular, las unidades de cuidados intensivos (adulto, pediátrica y neonatal), 
las unidades de cuidados neonatales (desde nivel 2), las unidades de quemados y las 

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 8  Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

– 151 –



unidades de trasplante, así como aquellas otras consideradas como tales tras una 
evaluación de riesgos.

b) Grifos asistenciales: grifos dedicados a la asistencia de los pacientes cuyas siguientes 
tareas deben estar separadas: lavamanos, de bebida o preparación medicación oral, de 
limpieza de material clínico, aseo o del propio baño del paciente; y no pueden usarse para 
tareas como vertido de fluidos corporales de pacientes (usar vertederos), medicación, leche 
de fórmula o como repisa para almacenar objetos innecesariamente.

Parte B. Metodología
EL PSA es una metodología de barreras múltiples que ayuda a establecer medidas de 

control de riesgos en el edificio prioritario.
El PSA se basa en los principios generales de la evaluación y gestión del riesgo 

establecida en directrices de la OMS en su «Manual para el desarrollo de planes de 
seguridad del agua» (2009) y en su publicación titulada: Water safety in buildings (2011).

1. Formación del equipo.
El PSA se elaborará por un equipo multidisciplinar cuyos miembros tengan los 

conocimientos adecuados relativos a la instalación interior del edificio prioritario. Si es 
necesario, se podrá consultar a expertos externos o a la autoridad sanitaria. Se deberán 
designar los cometidos a cada uno de los integrantes del equipo PSA.

2. Descripción del edificio prioritario.
Se deberá realizar una descripción actualizada de la instalación interior del edificio 

prioritario desde el punto de entrada del agua (acometida), el sistema del agua fría, el 
sistema de ACS, los puntos de uso y los equipos instalados. Esta descripción incluirá un 
esquema de la instalación interior.

3. Identificación de peligros y eventos peligrosos.
En esta etapa de deberá identificar el/los peligros que pueden incidir en la calidad o 

cantidad o acceso del agua de consumo; así como los eventos peligrosos que puedan dar 
lugar a la presencia de estos peligros. Los peligros serán factores ambientales químicos, 
físicos, microbiológicos o que afecten a la continuidad del suministro de agua de consumo en 
el edificio prioritario. El proceso de identificación deberá ser lo más preciso posible mediante 
una identificación de los peligros potenciales vinculados a la instalación interior y a los 
materiales relacionados con la instalación, así como de si dichos peligros potenciales afectan 
a la calidad del agua en el punto en el cual sale de los grifos que son utilizados 
habitualmente para el consumo del agua de consumo;

Además, es importante tener el historial de los resultados analíticos de al menos los 
últimos 3 años, así como el historial de los eventos peligrosos que se hayan dado en ese 
edificio prioritario en ese periodo de tiempo.

4. Evaluación de los riesgos.
En el PSA básico se aplica un método semicuantitativo, por lo que se va a valorar la 

gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra el evento peligroso si no se tomaran 
medidas correctoras o preventivas. El titular del edificio prioritario podrá opcionalmente 
ampliar la evaluación de riesgos mediante la aplicación de un método cuantitativo, si eso 
fuera necesario. Las matrices de valoración de riesgos contribuirán a la priorización de los 
riesgos a nivel individual. Aunque el equipo puede tener sus propias tablas con rangos de 
probabilidad y gravedad según sus características, se proponen las siguientes tablas.

Tabla 21. Rangos de gravedad de los peligros en edificios prioritarios

Valor Parámetros
Insignificante. 1 Superación del valor paramétrico olor y sabor (in situ).
Leve. 2 Superación del valor paramétrico recuento de colonias 22.ºC; color; cloro libre residual.
Moderada. 4 Superación del valor paramétrico turbidez; hierro; amonio, cobre. Falta de agua entre 6 y 24 horas.
Grave. 8 Superación del valor paramétrico HPA; níquel; cloruro de vinilo, Legionella spp. Falta de agua entre 24 y 48 horas.
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Valor Parámetros
Muy Grave. 16 Superación del valor paramétrico plomo, cromo, E coli; bisfenol a; benzo(a)pireno; presencia de Legionella pneumóphila. Falta de agua más de 48 horas.

Tabla 22. Rangos de probabilidad en edificios prioritarios.

Valor Edificios prioritarios
Muy improbable. 1 Ha ocurrido 1 vez en los 10 últimos años.
Improbable. 2 Ha ocurrido 1 vez en los 5 últimos años.
Medio. 4 Ha ocurrido 1 vez en los 3 últimos años.
Probable. 8 Ha ocurrido 1 vez en los 2 últimos años.
Muy probable. 16 Ha ocurrido en el último año.

5. Priorización de los riesgos e identificación de los puntos críticos y de control.
Se propone la siguiente matriz para la valoración de la prioridad del riesgo.
Tabla 23. Matriz de valoración para la priorización del riesgo.

Gravedad
Insignificante Leve Moderada Grave Muy Grave

Probabilidad.

Muy improbable. 1 2 4 8 16
Improbable. 2 4 8 16 32
Medio. 4 8 16 32 64
Probable. 8 16 32 64 128
Muy probable. 16 32 64 128 256

Todo evento que tenga una valoración de 32, 64, 128 o 256 se considerará un Punto 
crítico en el edificio prioritario.

En estos puntos críticos hay que ver si:
a) Hay medidas correctoras o preventivas ya instauradas y si no las hay, ponerlas.
b) Si dichas medidas son eficaces o no.
c) Si a lo largo de la instalación interior ese riesgo se reduce por barreras posteriores. Si 

es así, la valoración podría bajar de puntuación: si se minimiza se dividirá por 4 y si se 
elimina se dividirá por 8.

Los eventos que tengan una valoración de 2, 4, 8 o 16 no se deberían considerar puntos 
críticos, pero sí puntos de control, dado que existe un probable evento peligroso. Cuando 
ocurra lo descrito en el punto c) y la puntuación baje por debajo de 32, el punto crítico se 
transformará en punto de control. Cuando el evento peligroso sea por alteración de 
parámetros microbiológicos, los grifos asistenciales de unidades de cuidados aumentados 
tendrán consideración de puntos críticos.

6. Mitigación de los riesgos.
Una vez conocidos los peligros y priorizados los riesgos y designados los puntos críticos 

y los puntos de control, hay que mitigar los riesgos aplicando medidas inmediatas, si fuera 
necesario o medidas correctoras o medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir el 
evento peligroso. Estas medidas deben aplicarse tan pronto como sea posible.

Las medidas generales serán:
a) La autoridad competente en Trabajo, Educación o Vivienda deberá fomentar 

actividades de formación para fontaneros y otros profesionales que intervengan en las 
instalaciones interiores y la instalación de materiales que entren en contacto con el agua de 
consumo;

b) En relación con el plomo, si es posible desde el punto de vista económico y técnico, 
aplicar medidas de sustitución de componentes fabricados con plomo en las instalaciones 
interiores existentes.

Las medidas a tomar en consideración para la mitigación de los riesgos son:
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a) Fomentar la evaluación de riesgos de la instalación interior por parte de los titulares de 
edificios prioritarios tanto públicos como privados;

b) Informar a los usuarios y los titulares de edificios prioritarios tanto públicos como 
privados de las medidas destinadas a eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento;

c) Las medidas correctoras y verificar si son suficientes;
d) Las medidas preventivas;
e) Nueva determinación de los puntos críticos y de control;
f) Programa de seguimiento del PSA;
g) Planificar un programa de control para el seguimiento de los peligros.
7. Verificación del PSA.
Tras la implantación del PSA, el titular del edificio prioritario deberá planificar una 

verificación del plan al menos anual para saber si la gestión de los riesgos es completa y 
adecuada, sin dejar ningún posible peligro o evento peligroso sin tener en cuenta.

Parte C. Documentación
Los titulares de los edificios prioritarios tendrán la documentación del PSA en formato 

electrónico, a disposición de la administración local o supramunicipal o en su defecto a la 
autoridad sanitaria.

Dicha documentación deberá consistir al menos en:
1. Información general.
a) Componentes del equipo de trabajo.
b) Edificio prioritario: denominación y dirección postal.
c) Tipo de actividad.
d) Titular/es del edificio prioritario.
e) Estimación del n.º de personas que utilizan dicho edificio cada día.
f) Volumen de agua diaria consumida.
g) Metros cuadrados útiles y n.º de plantas, incluidos sótanos.
h) Fecha de elaboración y aprobación del PSA.
2. Información de la instalación interior.
a) Origen del agua y puntos de entrada: abastecimiento propio; red de distribución 

pública o privada (denominación y operador) [repetir los ítems si hay más de 1]
b) Puntos de uso: tanto del sistema de agua fría como sistema de ACS
c) Sistema de agua fría: depósito/s interiores (capacidad y ubicación); esquema de la 

instalación de fontanería; material de las tuberías y grifería,
d) Sistema de agua caliente sanitaria: depósito/s interiores (capacidad y ubicación); 

esquema de la instalación de fontanería; material de las tuberías y grifería; Calderas.
e) Dispositivos adicionales [repetir los ítems si hay más de 1]
3. Calidad del agua. Histórico.
Datos de resultados analíticos de los 3 últimos años por parámetro: año; n.º de 

determinaciones; valor cuantificado medio, mínimo y máximo y desviación estándar (DE) y 
n.º determinaciones no conformes.

4. Identificación de peligros.
Evento/s peligroso/s; peligro/s; gravedad; probabilidad de que ocurra.
5. Priorización de los riesgos.
Valor de riesgo; punto/s critico/s; minimiza o elimina en fase posterior; punto de control.
6. Medidas.
a) Medidas inmediatas.
b) Medidas correctoras.
c) Medidas preventivas.
7. Inversión y plazos.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 8  Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

– 154 –



a) Plan de inversión desglosado.
b) Cronograma de trabajo.
8. Plan de muestreo propuesto.
Frecuencia de muestreo por punto crítico y punto de control y parámetro.
9. Trámites administrativos realizados.
a) Con la administración local.
b) Con la administración autonómica.
10. Fecha de aprobación.
11. Fecha prevista para la revisión.

Parte D. Seguimiento de la calidad del agua de consumo
Se hará un seguimiento con la frecuencia establecida en esta normativa de:
a) Los parámetros microbiológicos siguientes:
Legionella spp.
b) Los parámetros químicos relacionados con los materiales:
1.º Metálicos: plomo, hierro, cobre, cromo y otros que indique la autoridad sanitaria;
2.º Orgánicos: bisfenol a, cloruro de vinilo, benzo(a)pireno o hidrocarburos policíclicos 

aromáticos;
c) Los parámetros indicadores:
1.º Olor y sabor (in situ).
2.º Color.
3.º Turbidez.
4.º Cloro libre residual.
5.º Recuento de colonias a 22.ºC.

ANEXO IX
Materiales en contacto con el agua

1. Materiales orgánicos.
Los materiales orgánicos solo estarán hechos de:
a) Sustancias de partida enumeradas en la Lista Europea Positiva de sustancias; y
b) Sustancias para las que puede descartarse que la sustancia y sus subproductos de 

reacción estén presentes en niveles superiores a 0.1 μg / l en agua de consumo a menos 
que, para sustancias específicas, se necesite un valor más estricto teniendo en cuenta su 
toxicidad.

Los materiales orgánicos se someterán a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de acuerdo 
con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes o, en su 
defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y deberán cumplir los 
requisitos estipulados en el mismo. Para este propósito, los resultados de la prueba en 
términos de migración de sustancias se convertirán en los niveles esperados en el grifo.

2. Materiales metálicos.
Solo se utilizarán materiales metálicos incluidos en la Lista Positiva Europea de 

composición establecida a nivel europeo. Deben cumplirse las limitaciones estipuladas en la 
Lista Positiva Europea con respecto a la composición de estos materiales, su uso para 
ciertos productos y el uso de estos productos.

La composición se someterá a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de acuerdo con los 
métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes o, en su defecto, con 
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un método reconocido internacional o nacionalmente y deberán cumplir los requisitos 
estipulados en el mismo.

3. Materiales cementosos.
Los materiales cementosos solo estarán hechos de uno o más de los siguientes 

elementos:
a) Los componentes orgánicos que figuran en la Lista Positiva Europea de componentes 

establecida a nivel europeo;
b) Los componentes orgánicos para los que puede descartarse que las sustancias y sus 

productos de reacción estén presentes en niveles superiores a 0.1 μg / l en agua para 
consumo; o

c) Los constituyentes inorgánicos.
Los materiales cementosos se someterán a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 de 

acuerdo con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes o, en 
su defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y deberán cumplir los 
requisitos estipulados en el mismo. Para este propósito, los resultados de la prueba en 
términos de migración de sustancias se convertirán en los niveles esperados en el grifo.

4. Esmaltes y materiales cerámicos.
Los esmaltes y materiales cerámicos solo se fabricarán con los tipos de sustancias 

iniciales que figuran en la Lista Positiva Europea de composiciones establecida a nivel 
europeo, después de realizar una evaluación de los elementos utilizados en composición de 
estos materiales.

Los esmaltes y materiales cerámicos se someterán a ensayo de acuerdo con la Tabla 24 
de acuerdo con los métodos de ensayo especificados en las normas europeas pertinentes o, 
en su defecto, un método reconocido internacional o nacionalmente y deberán cumplir los 
requisitos estipulados en el mismo. Para este propósito, los resultados de la prueba en 
términos de migración de sustancias se convertirán en los niveles esperados en el grifo.

5. Excepciones para la evaluación de materiales utilizados en componentes menores y 
ensamblados.

Para productos ensamblados: componentes menores, piezas y materiales se describirán 
en detalle y los ensayos se reducirán en consecuencia. Para este propósito, 'menor' se 
refiere a un nivel de influencia en la calidad del agua de consumo que no requiere el ensayo 
completo.

Tabla 24. Pruebas relacionadas con los tipos de materiales.

Criterios Orgánico (1) Metálico
(2) Cementoso

Esmalte y
material
cerámico

Lista Positiva Europea. LPE.
Sustancias iniciales para material orgánico. SI NO* SI NO*
Composición metálica aceptada. NO* SI NO* NO*
Componentes para materiales cementosos. NO* NO* SI NO*
Composición para esmalte y material cerámico. NO* NO* NO* SI
Pruebas Organolépticas.
Olor y sabor. SI NO* SI NO*
Color y turbidez. SI NO* SI NO*
Evaluación higiénica.
Lixiviación de carbono orgánico total. SI NO* SI NO*
Residuos superficiales (metales). NO* SI NO* NO*
Pruebas de migración.
Parámetros de la norma relevantes. SI SI SI SI
MTCtap de sustancias de la Lista positiva. SI NO* SI (3) NO*
Sustancias no esperadas (GC-MS). SI NO* SI (3) NO*
Cumplimiento del a lista de componentes. NO* SI NO* SI
Crecimiento microbiano. SI NO* SI (3) NO*

NO*: No es necesario
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MTCtap
Concentración máxima tolerable en el grifo ((derivada del dictamen de la ECHA a efectos de la inclusión de la sustancia en la lista positiva europea o basada en el límite de 
migración específico establecido en el Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la Comisión y teniendo en cuenta un factor de asignación del 10% y un consumo de agua de 2 litros 
diarios)

GC-MS Cromatografía de gases - espectrometría de masas (método de detección)

Notas:

1 Excepciones específicas que se determinarán de acuerdo con el apartado 5 de este ANEXO

2 Los metales no estarán sujetos a pruebas organolépticas porque generalmente se acepta que si se cumplen los valores paramétricos establecidos en el ANEXO I, es poco probable 
que surjan problemas organolépticos

3 Dependiendo de la existencia de sustancias orgánicas en la composición

ANEXO X
Evaluación de las fugas estructurales

Parte A. Obligaciones
1. Las administraciones públicas responsables del suministro urbano de agua de 

consumo llevarán a cabo una evaluación de fugas detallada, si se encuentran en alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Atienden singular o mancomunadamente, a una población censada igual o superior a 
10.000 habitantes

b) Suministran agua procedente de masas de agua declaradas de riesgo de no alcanzar 
el buen estado cuantitativo que proporcionen más de 100 metros cúbicos día o abastezcan a 
más de 500 habitantes

2. El resto de administraciones públicas responsables de zonas de abastecimiento de los 
tipos 3, 4, 5 y 6, que no estén incluidas en el apartado 1, llevarán a cabo una evaluación el 
nivel de fugas estructurales de tipo básico.

3. Los operadores que operen en estas zonas están obligados a suministrar la 
información sobre fugas correspondiente a su parte de la zona de abastecimiento, ya se la 
conducción, el depósito, la red de distribución o la acometida, a la administración pública 
responsable para que estas puedan cumplir sus obligaciones de notificación.

Parte B. Definiciones
En el ámbito de la evaluación de fugas estructurales serán de aplicación las siguientes 

definiciones:
1. Unidad de gestión: área territorial que se compone de un conjunto de infraestructuras 

(toma de captación, planta de tratamiento, depósito, red de distribución) conectadas entre sí, 
con homogeneidad en materia de eficiencia hídrica, en donde el operador gestiona el 
servicio de abastecimiento mediante criterios de unidad de gestión y en la que pueden existir 
diferentes orígenes del agua y que puede incluir uno o varios municipios, y que engloba una 
o más zonas de abastecimiento o partes de una zona de abastecimiento. La unidad de 
gestión se debe circunscribir a un único titular de la concesión de abastecimiento, sin 
perjuicio de que se componga por varios sistemas que tengan la misma titularidad.

2. Agua suministrada: total del volumen de agua de consumo que entra en la red de 
distribución en la parte del sistema gestionada por el operador;

3. Agua registrada: volumen de agua suministrada en los puntos finales de consumo y 
que es medida por los contadores a la salida de la parte del sistema gestionada por el 
operador;

4. Agua no registrada: diferencia entre el volumen de agua suministrada y volumen de 
agua registrado;

5. Pérdidas reales de agua: comprende el volumen de agua derivado de las fugas de la 
red de distribución y de las acometidas, así como de las fugas y desbordamientos de los 
depósitos;

6. Pérdidas aparentes de agua: comprenden los consumos no autorizados y las 
imprecisiones de los contadores.
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Parte C. Aspectos generales
1. A los efectos del control de fugas estructurales o eficiencia hídrica, en vez de zonas de 

abastecimiento, podrá aplicarse como área de referencia la unidad de gestión.
2. Las pérdidas reales o físicas corresponden a los volúmenes de agua que se pierden 

como consecuencia de fugas en las conducciones, en los depósitos, en las redes de 
distribución y en las acometidas. Las causas son múltiples, algunas de ellas externas y de 
difícil control por parte del operador y otras imputables a una deficiente calidad de las 
infraestructuras y/o a una explotación incorrecta por parte del operador

Parte D. Datos a recopilar por parte de los operadores y de las Administraciones Públicas
1. Información general de la unidad de gestión evaluada.
a) Unidad de gestión.
b) Zona o zonas de abastecimiento incluidas.
c) Unidad o unidades de demanda incluidas.
d) Entidades de población conectadas.
e) Población censada abastecida.
f) Población máxima abastecida.
2. Información para la evaluación básica.
a) Volumen de agua suministrada.
b) Volumen de agua registrada.
3. Información para la evaluación detallada.
a) Agua no registrada (Estimación).
1.º Consumo legal no registrado: baldeo, bocas de incendio.
2.º Perdidas reales.
i. Perdidas en tuberías principales de distribución.
ii. Pérdidas en depósitos.
iii. Perdidas en acometidas.
iv. Perdidas en conexiones hasta contadores.
3.º Pérdidas aparentes.
i. Fraude y robo.
ii. Errores de lectura.
b) Longitud de tuberías principales (Estimación).
c) Número de acometidas (Estimación).
d) Longitud media de las acometidas hasta contadores (Estimación).
e) Presión media de funcionamiento (Estimación).

Parte E. Índices a calcular
1. Para todas las evaluaciones.
a) Agua no registrada:

b) Eficiencia de la red:
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2. Para las evaluaciones detalladas.
Hasta que la Comisión Europea o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico establezcan legislativamente los índices a aplicar, se usará el Índice de fugas 
estructurales IFE, u otro equivalente que se venga utilizando actualmente como buena 
práctica técnica El índice de fugas estructural IFE es un indicador de desempeño 
específicamente diseñado para realizar comparaciones técnicas de pérdidas reales desde 
sistemas con diferente infraestructura y características de presión.

La ecuación del indicador es:

Parte F. Información a notificar en SINAC
En SINAC.
1. Fecha de evaluación y notificación de los datos e indicadores, se hará según lo 

dispuesto en el artículo 47.
2. Plan de acción adoptado para reducir las fugas estructurales y la fecha de la toma de 

medidas.
En el SINAC u otro sistema que se desarrolle a tal efecto, datos recogidos en las partes 

D y E de este anexo.
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ANEXO XI
SINAC e información al ciudadano

Parte A. Sistema de información nacional de agua de consumo (Sinac).
1. Acceso al SINAC.
a) El acceso al SINAC en Internet se realiza a través del portal del Ministerio de Sanidad. 

En dicha dirección se encontrarán, a disposición de los usuarios del SINAC, el manual del 
usuario y los procedimientos técnicos actualizados, así como otros documentos de interés.

b) Se entenderá como «usuario profesional» del SINAC al personal vinculado a las 
entidades de operadores públicos o privados de las zonas de abastecimiento, las 
infraestructuras (captaciones, estaciones de tratamiento, depósitos, redes de distribución y 
cisternas), los laboratorios públicos o privados que realicen controles del agua de consumo, 
a los titulares de los edificios prioritarios, a la administración sanitaria, al Ministerio de 
Sanidad y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a otros 
organismos públicos con competencias en agua de consumo.

c) Para poder acceder a SINAC como usuario profesional, se deberá tener instalado el 
Certificado Digital clase 2CA (certificado personal) de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre u otro compatible.

2. Tipos de usuarios.
a) Los ámbitos de los usuarios profesionales son:
1.º Básico: operadores públicos o privados y laboratorios.
2.º Autonómico: comunidades y ciudades autónomas.
3.º Hidrológico: de las demarcaciones hidrográficas.
4.º Ministerial: Ministerio de Sanidad y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.
b) Los grupos de tipos de usuarios son:
1.º Administrador de la Aplicación: de la Dirección General de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad.
2.º Administrador hidrológico: de la Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3.º Administrador autonómico / provincial: autoridad sanitaria.
4.º Administrador básico / municipal / laboratorio: operadores, ayuntamientos y 

laboratorios.
5.º Usuario autonómico / provincial /de demarcación hidrográfica.
6.º Usuario básico / laboratorio / municipal.
c) Los usuarios profesionales solo podrán estar dados de alta en un organismo.
3. Altas de usuarios profesionales.
a) La gestión de usuarios está descentralizada, cada comunidad autónoma, cada 

ayuntamiento, cada laboratorio y cada empresa gestiona a sus usuarios y los permisos de 
estos para lectura / modificación / alta / baja de la información notificada.

b) Para el alta de los administradores autonómicos, el titular de la dirección general de 
salud pública autonómica deberá remitir al titular de la dirección general de salud pública del 
Ministerio de Sanidad, de forma oficial, por escrito y electrónicamente, un listado de las 
personas que van a solicitar el acceso profesional con este perfil en SINAC con sus 
nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI).

c) Para el alta o baja de los administradores básicos, el responsable de la empresa o el 
ayuntamiento deberá remitir al administrador autonómico, de forma oficial, por escrito y 
electrónicamente, un listado de las personas que van a solicitar el acceso profesional con 
este perfil en SINAC con sus nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Los administradores básicos deben solicitar el alta a todos los administradores autonómicos 
afectados territorialmente por las zonas de abastecimiento que gestione su entidad.
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d) El operador o el ayuntamiento pueden contratar a una empresa para la grabación de 
los datos de las infraestructuras y zonas de abastecimiento que gestionen.

e) El registro como usuario profesional en el SINAC tendrá una validez ilimitada salvo 
que el administrador básico comunique la baja por escrito a la autoridad sanitaria. En el caso 
de administradores autonómicos se debe remitir al Ministerio de Sanidad.

4. Garantía de Seguridad.
El Ministerio de Sanidad adoptará en todo momento, las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

5. Protección de datos de carácter personal.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con 

estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

6. Ficheros de intercambio.
Se pondrán a disposición de los usuarios profesionales la estructura de los ficheros de 

intercambio con formato XML, al menos, para:
a) Alta de infraestructuras y laboratorios.
b) Alta de boletines, métodos de análisis y puntos de muestreo.
c) Alta de inspecciones.
7. Plazos de notificación del SINAC y actualización de la información.
a) Para las zonas de abastecimiento, la autoridad sanitaria revisará y actualizará, si fuera 

necesario, la información anualmente, preferiblemente antes de finalizar el año.
b) Para las infraestructuras y laboratorios, los operadores públicos o privados revisarán y 

actualizarán, si fuera necesario, la información anualmente, preferiblemente antes de 
finalizar el año.

c) Para las inspecciones sanitarias, la autoridad sanitaria podrá notificarlas 
trimestralmente y siempre antes de finales de enero del año siguiente.

d) Para los boletines de análisis cuyo punto de muestreo sea de red de distribución, 
deben ser cargados con un plazo máximo de cuatro días laborales tras la elaboración del 
informe de los resultados analíticos, este plazo no se aplicará al control de rutina.

e) Para el resto de los boletines de análisis incluidos los de instalación interior y en 
edificios prioritarios, se notificarán con un plazo máximo de diez días laborales tras la 
elaboración del informe de los resultados analíticos, a no ser que haya un incumplimiento, en 
ese caso el plazo será el señalado en el apartado anterior.

f) El plazo máximo para notificar boletines de análisis, cuyo muestreo se haya efectuado 
en los últimos días de diciembre, será el 30 de enero del año siguiente, sin perjuicio de lo 
indicado anteriormente en caso de incumplimientos.

g) Los valores cuantificados de los parámetros del anexo I se notificarán en las mismas 
unidades y con el mismo número de decimales que constan en su valor paramétrico.

h) El SINAC al ser documento público, la calidad de los datos notificados deberá ser: 
veraz y coherente. Siendo el responsable de la información el usuario y el organismo que 
carga la información, ya sea operador o grabador.

Parte B.1 Información en línea al ciudadano por parte de la administración local
La administración local o en su caso el operador de la red de distribución, deberá poner 

a disposición del usuario en línea, en su portal corporativo, la siguiente información, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63:
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1. Información actualizada periódicamente a lo largo del año:
a) Los diez últimos boletines de la red de distribución de los análisis de control, los cinco 

últimos boletines de la red de distribución de análisis completo y de control de radiactividad 
que gestione, con todos los parámetros cuantificados, la fecha de la toma de muestra y los 
resultados de cada uno de los parámetros con sus unidades y señalando el tipo de análisis 
de que se trata;

b) Los resultados de los siguientes parámetros: Dureza, calcio, magnesio y potasio, 
actualizado al menos una vez por semestre.

En el caso de tener notificado en SINAC todos los boletines en tiempo y forma, podrán 
conectar su página web a la del Ministerio de Sanidad https://sinac.sanidad.gob.es

2. Información actualizada anualmente en los 20 primeros días de cada año:
a) Datos generales:
1.º Estructura y tipo de propiedad; Propietario de las infraestructuras: ETAP, Depósitos y 

Redes (entidad, CIF y sitio web) y el operador (entidad, CIF y sitio web) que gestiona la red 
de distribución y denominación de la red en SINAC;

2.º Zona de abastecimiento de la que depende la red y población abastecida estimada de 
esa red;

3.º Consumo medio diario de un hogar en esa red de distribución, calculado de forma 
armonizada (l/hb/d);

4.º Procesos unitarios de tratamiento que son utilizados para la potabilización del agua 
de dicha red: Desarenado / Desbaste; Aireación; Pre Oxidación; Coagulación / Floculación; 
Decantación; Filtración; Ozonización; Adsorción; Corrección Ph; Remineralización; 
Ablandamiento; Resinas De Intercambio Iónico; Nanofiltración; Ultrafiltración; Ósmosis 
Inversa; Microfiltración; Electrodiálisis Reversible; Desinfección; Rayos Ultravioleta; 
Fluoración; Otros Tratamientos; Recloración en depósito o en red de distribución.

5.º Tipo del origen del agua; Agua Subterránea: Galería, Manantial, Pozo Entubado, 
Pozo Excavado; Agua Superficial: Costera/Mar, De transición, Lago/Laguna, Río/Canal, 
Embalse; Agua De Lluvia.

6.º El rendimiento general del sistema de agua en términos de eficiencia e indicador de 
fugas estructurales;

7.º Asesoramiento a los usuarios, sobre cómo reducir el consumo de agua, cuando sea 
apropiado, usar el agua de consumo de manera responsable de acuerdo con las condiciones 
locales.

8.º Cuando esté disponible, un resumen y estadísticas de las quejas de los usuarios 
recibidas por los operadores sobre aspectos dentro del alcance de esta normativa.

9.º Evaluación de riesgos de la zona de abastecimiento, si se tiene elaborada, señalando 
al menos los peligros y las medidas correctoras y preventivas puestas en ese año.

b) Datos sobre el precio del agua:
1.º Periodicidad de la factura; conceptos contenidos en la factura (abastecimiento, 

saneamiento y otros) y si consta el consumo de ese domicilio;
2.º Enlace al sitio web de la publicación de la aprobación de precios de todos los 

servicios del ciclo urbano del agua;
3.º Precio en euros/litro, y euros /m3 lo que supone una factura de 7 m3, 15 m3 y 30 m3 

mensuales;
4.º Cuando los costes se recuperen a través de un sistema tarifario u otro sistema, 

información sobre su estructura por metro cúbico de agua, incluida cuota o parte fija y cuota 
o parte variable, así como sobre los costes relacionados con las medidas que han sido 
tomadas por el operador en relación con las medidas para asegurar el acceso a todos al 
agua de consumo, al apoyo y defensa de dicho acceso a los vulnerables o en riesgo de 
exclusión social y al fomento del agua del grifo y grado de cobertura de los costes;

5.º Bonificaciones a la factura a grupos vulnerables en el año anterior y tipos de 
bonificaciones;
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Parte B.2 Informacion mínima en la factura del agua de los consumidores
1.º Periodo facturado, lectura anterior, lectura actual; consumo en metros cúbicos del 

periodo facturado;
2.º Tipo de uso (domestico); número de contador y número de diámetro;
3.º Tendencia anual de consumo doméstico, siempre que esto sea técnicamente posible 

y si dicho dato está a disposición del operador de agua;
4.º Comparación entre el consumo medio por hogar y el consumo anual del agua en el 

hogar;

Parte C. Información al ciudadano por parte de la autoridad sanitaria
1. La autoridad sanitaria autonómica o local, en el caso de agua calificada como no apta 

o no apta con riesgos para la salud, dará recomendaciones sanitarias que las notificará en 
SINAC y si está previsto en su Programa, lo pondrá a disposición de los usuarios en su 
página web.

2. El Ministerio de Sanidad en el SINAC, en acceso al ciudadano, por comunidad y 
ciudad autónoma, provincia, municipio y localidad pondrá a disposición del usuario, siempre 
y cuando el operador lo haya notificado en SINAC:

a) Los últimos diez boletines del análisis de control o completo o de radiactividad de la/s 
red/es de distribución que estén notificados;

b) En el caso de agua no apta con riesgos para la salud, la recomendación dada por la 
autoridad sanitaria;

c) Los últimos resultados notificados de dureza, calcio, magnesio y potasio por red de 
distribución;

d) Los orígenes del agua y los tratamientos de potabilización del agua de esa red de 
distribución;

e) Precio en euros/litro, y euros/m3 lo que supone una factura de 7 m3, 15 m3 y 30 m3 

mensuales y conceptos contenidos en la factura.
3. El Ministerio de Sanidad, a la entrada en vigor de esta norma y una vez finalizado el 

Informe Nacional de calidad del agua de consumo del año anterior, pondrá en el portal 
corporativo, a disposición de los ciudadanos una base de datos con la información siguiente: 
resultados de los controles de todos los parámetros de esta norma en red de distribución, de 
cada una de las zonas de abastecimiento dadas de alta en SINAC, siempre y cuando el 
operador los haya notificado, constarán los datos a partir del año 2016.

Parte D. Solicitud de información
1. Los usuarios podrán acceder previa solicitud justificada:
a) A la administración local o en su caso al operador y siempre que sea técnicamente 

posible, en otro soporte y a datos históricos para obtener información de hasta 10 años que 
esté notificada en SINAC y que sea de su competencia.

b) A la administración sanitaria autonómica y siempre que sea técnicamente posible, en 
otro soporte y a datos históricos para obtener información de hasta diez años de resultados 
en red de distribución, de las zonas de abastecimiento de la comunidad o ciudad autónoma o 
cuando la administración local no pueda cumplir con el apartado anterior.

2. Los usuarios podrán solicitar al Ministerio de Sanidad, datos sobre la calidad del agua 
de consumo en red de distribución siempre y cuando:

a) Sean datos a nivel nacional y no sea posible obtenerlos según señala el punto de 1 de 
esta parte D.

b) Sean anteriores al año 2016.
c) Nunca sean datos personales.
3. La solicitud de información recogida en los puntos anteriores deberá ir acompañada 

de la siguiente información:
a) Nombre del solicitante y organismo al que pertenece.
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b) Datos pormenorizados solicitados y año/s.
c) Finalidad y uso de esa información.
Las administraciones tendrán un plazo no mayor de 3 meses para facilitar dicha 

información o bien exponer el motivo por el cual no se puede dar dicha información o el 
motivo por el que se necesita una ampliación del plazo de 3 meses.

4. Para cualquier otro tipo de solicitud de información, el ciudadano deberá dirigirse a su 
municipio.
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§ 9

Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de 
Información Nacional de Agua de Consumo

Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 131, de 2 de junio de 2005
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2005-9060

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, transpuso a nuestro ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre, relativa a la calidad del agua destinada al 
consumo humano.

El artículo 30 del Real Decreto 140/2003, establece un sistema de información relativo a 
las zonas de abastecimiento y control de la calidad del agua de consumo humano 
denominado Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). El mismo 
artículo determina que la utilización y suministro de datos en soporte informático al SINAC 
será obligatoria para todas las partes implicadas en el suministro de agua de consumo 
humano. Asimismo en el apartado 3 de este mismo artículo, se faculta a la Ministra de 
Sanidad y Consumo para su desarrollo normativo.

El SINAC es un sistema de información sanitaria que actualmente está sustentado por 
una aplicación informática a través de Internet, gestionando datos sobre las características 
de las zonas de abastecimiento y sobre la calidad del agua de consumo humano en España.

El objetivo principal del SINAC es identificar en el ámbito local, autonómico y nacional la 
calidad del agua de consumo humano y de las características de los abastecimientos, 
mediante la carga de información, sobre zonas de abastecimiento, captaciones, plantas de 
tratamiento, depósitos, cisternas de transporte, redes de distribución, laboratorios de control, 
inspecciones sanitarias en los abastecimientos y calidad del agua de consumo humano, con 
el fin de prevenir los posibles riesgos para la salud derivados de la posible contaminación del 
agua de consumo.

La explotación de la información introducida en el SINAC permitirá: cumplir con la 
obligación de informar a la Unión Europea, detectar posibles incumplimientos y riesgos para 
la población derivados de la ingesta de agua de consumo humano, facilitar al ciudadano 
información básica de las zonas de abastecimiento y la calidad del agua de consumo 
humano, y aportar información a las autoridades competentes y a los usuarios del SINAC 
sobre las características de las infraestructuras que componen los abastecimientos.

La información que recoge el SINAC se refiere a: características de las zonas de 
abastecimiento (captaciones, plantas de tratamiento, depósitos, cisternas, redes de 
distribución), laboratorios de control, boletines de análisis, incumplimientos y alertas hídricas, 
autorizaciones de excepción e inspecciones sanitarias.
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Cuando la aplicación esté completamente implantada, se prevén unos 40.000 usuarios 
profesionales a largo plazo, pertenecientes a ayuntamientos, abastecedores, laboratorios, 
inspectores sanitarios, Consejerías de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo.

Además de los usuarios profesionales, los consumidores también tendrán acceso a un 
resumen de la información relativa a cada zona de abastecimiento, conforme a lo previsto en 
el artículo 29 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Por otra parte la información recogida en el SINAC permitirá realizar de manera eficaz 
llevar a cabo lo dispuesto en la disposición adicional primera, relativa a los programas 
nacionales, donde se establece la necesidad de coordinación de los programas de vigilancia 
sanitaria destinados a prevenir los posibles riesgos específicos para la salud derivados del 
consumo de agua.

La explotación de los datos facilitará el cumplimiento de lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que establece la obligación de 
elaborar informes periódicos sobre las características de las infraestructuras y de la calidad 
del agua de consumo humano, las comunidades autónomas en el ámbito de su territorio y la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, informes 
nacionales que remitirá a la Unión Europea y a otros organismos internacionales.

Por último, los datos de carácter personal se regirán según lo dispuesto en la Orden de 
21 de julio de 1994.

La presente Orden, que se dicta en uso de la facultad atribuida en el artículo 30.3 del 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, tiene como finalidad facilitar el efectivo 
cumplimiento del citado Real Decreto.

En su elaboración, han sido oídos los sectores y organismos afectados, y consultadas 
las Comunidades Autónomas.

En su virtud, dispongo:

Primero.  Objeto.
La presente disposición tiene como objeto desarrollar el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, en lo relativo al sistema de información nacional de agua de consumo SINAC, 
describiendo sus características generales y las particularidades de la aplicación informática 
a través de Internet que le da soporte, con el fin de conocer y prevenir los posibles riesgos 
para la salud de la población provocados por la contaminación del agua.

Segundo.  Ámbito de aplicación.
1. La presente disposición será de aplicación a toda zona de abastecimiento o partes de 

ella, definida en el apartado 21 del artículo 2, del Real Decreto 140/2003, que:
a) Distribuya como media diaria anual más de 10 metros cúbicos de agua de consumo 

humano contemplada en los apartados a) y b) del punto 1 del artículo 2 del Real Decreto 
140/2003.

b) Distribuyendo menos de 10 metros cúbicos diarios como media diaria anual, tenga 
una actividad comercial o pública contemplada en los apartados b) y c) del punto 1 del 
artículo 2 del Real Decreto 140/2003. Para estos casos, la autoridad sanitaria podrá dar 
exenciones del cumplimiento de este punto, en sus programas de vigilancia autonómica o 
bien a las zonas de abastecimiento que así lo soliciten, que se regirán según estipule la 
comunidad autónoma correspondiente.

Tercero.  Obligatoriedad.
1. El uso de la aplicación del SINAC a través de Internet, es obligatorio para:
a) Toda persona o entidad pública o privada que gestione zonas de abastecimiento o sus 

infraestructuras o que controle la calidad del agua de consumo humano.
b) Los municipios.
c) La autoridad sanitaria competente que realice inspecciones sanitarias y/o otorgue 

autorizaciones de excepción.
d) El Ministerio de Sanidad y Consumo.
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e) Cualquier otro organismo público o privado que esté relacionado con la gestión de 
alguna de las partes del abastecimiento o con el control de la calidad del agua de consumo 
humano o bien con el agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

2. Las entidades gestoras serán responsables de que los datos del autocontrol, 
generados por laboratorios públicos o privados, estén recogidos en el SINAC. Así mismo, las 
entidades locales serán responsables de que los datos de control en grifo del consumidor 
estén recogidos en el SINAC.

3. La información contenida en el SINAC debe ser actualizada puntualmente.
4. La autoridad sanitaria autonómica velará para que las entidades gestoras de las zonas 

de abastecimiento, infraestructuras y laboratorios, cumplimenten y actualicen, las 
informaciones que recoge el SINAC, dentro de las competencias propias de la vigilancia 
sanitaria del agua de consumo humano.

5. Será obligatorio cumplimentar todos los datos que aparecen en cada uno de los 
formularios que componen la aplicación.

6. En el caso que algún gestor tenga dificultades para conseguir cierta información 
exigida por SINAC para las infraestructuras, comunicará a la autoridad sanitaria autonómica 
el plazo en que puede completar la información, teniendo como plazo máximo un año desde 
el alta de la infraestructura en el SINAC para la cumplimentación completa del cuestionario 
de la infraestructura. Para aquellas infraestructuras que a la entrada en vigor ya hayan sido 
notificadas, el plazo de un año empezará a contar a partir de la entrada en vigor de esta 
disposición.

7. Las entidades gestoras públicas o privadas son responsables de la veracidad de los 
datos cargados por las personas que han designado como usuarios profesionales de su 
entidad.

Cuarto.  Acceso al SINAC.
1. El acceso al SINAC en Internet se realizará a través del portal del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. En dicha dirección se encontrarán, a disposición de los usuarios del 
SINAC, el manual del usuario y los procedimientos técnicos actualizados, así como otros 
documentos de interés.

2. Se entenderá como acceso profesional al SINAC:
a) El restringido al personal vinculado profesionalmente a las entidades públicas o 

privadas que gestionan las zonas de abastecimiento, las infraestructuras (captaciones, 
estaciones de tratamiento, depósitos, redes de distribución y cisternas), los laboratorios 
públicos o privados que realicen controles del agua de consumo humano, a la administración 
sanitaria competente, al Ministerio de Sanidad y Consumo, así como a otros organismos 
públicos con competencias en agua de consumo humano.

b) El restringido a las personas físicas o jurídicas que, sin tener una vinculación 
profesional directa a las entidades públicas o privadas de gestión de las zonas de 
abastecimiento, justifiquen la necesidad de datos para fines de investigación, estudios, 
estadísticas y similares; estas personas podrán solicitar por un período de tiempo limitado, 
tener acceso a parte de la información disponible en el sistema, preservándose la privacidad 
e identidad del origen de los datos.

Quinto.  Información al consumidor.
Para dar cumplimiento al artículo 29 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, el 

consumidor podrá consultar información general sobre cualquier zona de abastecimiento que 
esté dada de alta en SINAC, en una funcionalidad distinta al acceso profesional y a través 
del portal del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Sexto.  Tipos de usuarios.
1. Los perfiles iniciales de usuarios en el acceso profesional son:
a) Notificador: Usuario de municipios, de empresas abastecedoras y/o de laboratorios.
Funciones: da de alta a las zonas de abastecimiento, infraestructuras y laboratorios.
b) Usuario básico: Usuario de municipios, empresas abastecedoras y/o laboratorios.
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Funciones: carga datos, consulta y realiza salidas sobre los datos por él generados o a 
los que su entidad está asociada.

c) Administrador básico: Usuario de municipios y/o de empresas abastecedoras.
Funciones: administra usuarios básicos de su entidad. Descarga información de SINAC a 

través de ficheros de intercambio correspondiente a las zonas de abastecimiento o partes de 
ella que gestionen; consulta y realiza salidas.

d) Usuario autonómico: Usuario de la administración autonómica.
Funciones: carga los datos de su competencia y accede a consultas y salidas de 

información procedente de los niveles básicos en el ámbito de su Comunidad Autónoma.
e) Administrador autonómico: Usuario de la administración autonómica.
Funciones: administra los usuarios básicos, cuyas entidades no tengan administrador 

básico, usuarios autonómicos y administradores básicos; accede a consultas y salidas de 
información de su Comunidad Autónoma; acepta y rechaza las solicitudes de altas de zonas, 
infraestructuras y/o laboratorios de su Comunidad Autónoma.

f) Usuario ministerial: Usuario de la Administración General del Estado.
Funciones: carga datos de su competencia y accede a consultas y salidas de la 

información que reside en el SINAC.
g) Administrador de la aplicación:
Funciones: Crea y mantiene los usuarios ministeriales, administradores autonómicos y 

usuarios estatales. Crea y mantiene los grupos de usuarios. Carga tablas maestras externas 
y mantiene las tablas internas.

2. Los usuarios profesionales podrán disponer de más de un perfil, pero cada usuario 
profesional solo puede estar dado de alta en una entidad u organismo.

Séptimo.  Altas de usuarios profesionales.
1. Para los casos contemplados en el apartado 2.a) del punto cuarto de esta normativa:
a) Previamente al alta en el SINAC, las autoridades sanitarias autonómicas deberán 

comunicar de forma oficial y por escrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, un listado de 
las personas dependientes de ellos, que solicitarán el acceso profesional al SINAC, como 
administradores autonómicos, con sus nombres, apellidos y Documento Nacional de 
Identidad (DNI).

b) De igual forma, un responsable de cada organismo o entidad gestora deberá 
comunicar de forma oficial y por escrito, a la autoridad sanitaria autonómica competente, un 
listado de las personas dependientes de ellos, que solicitarán el acceso profesional al 
SINAC, con sus nombres, apellidos, DNI, funciones que desempeñarán, perfiles de usuario y 
territorio de actuación.

Los administradores básicos deben solicitar el alta a todos los administradores 
autonómicos afectados territorialmente por las zonas de abastecimiento que gestione su 
entidad.

c) Para registrarse como usuario profesional en el SINAC, se requerirá:
1.º Figurar en alguno de los listados contemplados en los puntos 1 y 2 de este apartado.
2.º Tener instalado el certificado digital personal, clase 2CA de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre, o cualquier otro certificado electrónico admitido por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en el navegador de Internet del ordenador utilizado para conectarse al 
SINAC.

3.º Registrarse como usuario del SINAC, desde la propia aplicación.
d) Cuando se registre el primer usuario profesional de un organismo o entidad gestora, 

cargará el nombre de la entidad u organismo, que lo identificará en la aplicación y que 
deberá ser utilizado por los demás usuarios del organismo o entidad gestora.

e) Cuando una entidad gestora contrate a una empresa para la grabación de los datos 
de las infraestructuras, deberá ser una empresa de gestión de datos informáticos y el/los 
usuario/s de la empresa contratada deberán darse de alta en SINAC como usuarios de la 
entidad contratante y suscribir una cláusula de confidencialidad.
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En el caso de que la gestión sea municipal, la carga de datos podrá ser realizada por 
otras entidades locales supramunicipales, si el aseguramiento de la prestación integral y 
adecuada de la competencia municipal, lo requiere.

f) La solicitud de alta de los notificadores y usuarios básicos deberá ser validada desde 
la propia aplicación, por el correspondiente administrador autonómico.

En el caso que la entidad gestora disponga de administrador básico, éste debe validar 
dichas solicitudes, siempre desde la propia aplicación.

g) El registro como usuario profesional en el SINAC tendrá una validez ilimitada salvo 
que el responsable del organismo o de la entidad gestora comunique la baja por escrito a la 
autoridad sanitaria, en caso de notificadores, usuarios básicos o administradores básicos, o 
al Ministerio de Sanidad y Consumo en caso de administradores autonómicos. La 
comunicación de la baja deberá ir acompañada del nombre del usuario al que se le deben 
transferir los datos cargados.

2. Para los casos contemplados en el apartado 2.b) del punto cuarto, deberán:
a) Comunicar por escrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, al menos quince días 

antes de la solicitud de alta en SINAC, indicando los motivos que justifiquen la necesidad de 
acceso al sistema.

b) Tener instalado el certificado digital personal, clase 2CA de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, o cualquier otro certificado electrónico admitido por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en el navegador de Internet del ordenador utilizado para conectarse al 
SINAC.

c) Registrarse como usuario por tiempo determinado, desde la propia aplicación.

Octavo.  Entidades asociadas.
1. Los gestores de todas las zonas e infraestructuras deberán incluir obligatoriamente 

como entidades asociadas, en todos los registros de los que son titulares, a los 
ayuntamientos u organismos municipales competentes, de los municipios que abarquen las 
redes de distribución y a la autoridad sanitaria provincial y/o de la unidad territorial sanitaria, 
que previamente deberán estar dados de alta en el SINAC.

2. Los gestores de las infraestructuras que suministran o venden agua a terceros, deben 
incluir obligatoriamente, como entidades asociadas a las entidades gestoras que reciben o 
compran esa agua.

3. Cualquier otra asociación entre dos entidades gestoras debe tener fijadas las 
limitaciones de acceso de los usuarios de ambas entidades.

Noveno.  Validez oficial de la información del SINAC.
1. Cuando la autoridad sanitaria autonómica no disponga lo contrario en sus normas 

para la elaboración de los protocolos de autocontrol y gestión, y fije otros procedimientos en 
su programa de vigilancia, la información recogida en el SINAC sustituirá a la recogida en el 
libro de registro analítico y comunicación de incumplimientos.

2. Cuando la autoridad sanitaria sospeche que existe una contaminación del agua de 
consumo, podrá requerir al gestor, la información en otro formato distinto al SINAC, según 
disponga en su programa de vigilancia.

Décimo.  Garantía de Seguridad.
El Ministerio de Sanidad y Consumo adoptará en todo momento, las medidas de índole 

técnica y organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Undécimo.  Ficheros de intercambio.
1. Según lo dispuesto en el punto 2.g) del artículo 30 del Real Decreto 140/2003, el 

SINAC permite la carga de los boletines de análisis y descarga de información a través de 
ficheros en formato XML.
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2. Las características de la funcionalidad de carga de información en el SINAC son:
a) Carga masiva de información de boletines de análisis, métodos de ensayo y puntos de 

muestreo. La carga está controlada en número de registros y tamaño de fichero y los valores 
son configurables.

b) La carga de información puede realizarse «en línea» o «fuera de línea».
c) Se realizan las mismas validaciones de datos y de privilegios de usuario que en la 

entrada de información por formulario.
3. Las características de la funcionalidad de descarga de información del SINAC son:
a) Descarga en fichero XML de toda la información a la que puede acceder el usuario.
b) Los controles de acceso a la información están implícitos en la conexión del usuario.

Duodécimo.  Plazos de cumplimentación del SINAC.
1. Los plazos previstos para la cumplimentación del SINAC son para:
a) La notificación y cumplimentación de los datos de las zonas de abastecimiento, 

infraestructuras y laboratorios:
1.º Zonas de abastecimiento que suministran más de 1.000 m3 por día (más de 5.000 

habitantes abastecidos), antes del 1 de julio de 2005.
2.º Zonas de abastecimiento que suministran entre 100 y 1.000 m3 por día (entre 500 y 

5.000 habitantes abastecidos), antes del 1 de diciembre de 2005.
3.º Zonas de abastecimiento que suministran menos de 100 m3 por día (menos de 500 

habitantes abastecidos), antes del 1 de diciembre de 2006.
b) Los boletines de análisis, cuya toma de muestra sea en fecha posteriores a la entrada 

en vigor de la presente normativa, deberán ser cargados con un plazo de siete días 
naturales tras la elaboración del informe de los resultados analíticos. Sin perjuicio de la vía 
de transmisión prevista por la autoridad sanitaria autonómica en su programa de vigilancia 
para las situaciones de incumplimiento.

Decimotercero.  Informes nacionales.
En base a los datos cargados en el SINAC, la Dirección General de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad y Consumo elaborará y publicará un informe nacional correspondiente 
a cada año natural, dividido en dos tomos.

En el primer semestre del año se publicará el tomo I, referido a los datos del año anterior 
sobre la calidad del agua de consumo humano, incumplimientos y laboratorios y, a lo largo 
del segundo semestre, se publicará el tomo II, relativo a las zonas de abastecimiento, 
infraestructuras e inspecciones sanitarias.

Decimocuarto.  Boletines de análisis correspondientes al período anterior a la entrada en 
vigor de esta norma.

1. Los boletines del año 2003:
a) Los gestores de las zonas de abastecimiento que suministren más de 1.000 m3 por 

día, deberán introducir los datos correspondientes al año 2003 relativos a la calidad del agua 
de consumo antes del 1 de julio de 2005. Si fuese necesario, deberán darse de alta los 
puntos de muestreo utilizados durante el año 2003.

b) En el caso de no ser posible la introducción de la totalidad de los boletines de análisis 
del año 2003, los gestores de dichas zonas comunicarán a la autoridad sanitaria competente 
los motivos que han impedido la carga de los datos, de forma suficiente y razonada.

2. Los boletines generados desde el 1 de enero de 2004 hasta la entrada en vigor de 
esta normativa:

a) Los gestores de las zonas de abastecimiento que suministren más de 1.000 m3 por 
día, deberán tener introducidos los datos correspondientes al año 2004 relativos a la calidad 
del agua de consumo antes del 1 de julio de 2005.
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b) Los gestores de las zonas de abastecimiento que suministren entre 100 y 1.000 m3 de 
agua por día, deberán tener introducidos los datos correspondientes al año 2004 y 2005, 
como fecha límite, seis meses después de la notificación de la infraestructura, contando a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente disposición.

c) Los gestores de las zonas de abastecimiento que suministren menos de 100 m3 de 
agua por día, deberán tener introducidos los datos correspondientes a los años 2004, 2005 y 
2006, como fecha límite, seis meses después de la notificación de la infraestructura, 
contando a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente disposición.

Decimoquinto.  Ficheros de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal se regirán según lo dispuesto en la Orden de 21 de julio 

de 1994 por la que se regulan los ficheros de datos personales del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

Decimosexto.  Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado.
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§ 10

Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos 
para el análisis microbiológico del agua de consumo humano

Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 78, de 31 de marzo de 2009

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2009-5316

La Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano y su transposición en el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, especifican la metodología que debe emplearse para su análisis 
bacteriológico. En el caso de las bacterias coliformes y Escherichia coli, la metodología 
especificada es la que está descrita en la norma UNE EN ISO 9308-1:2000: método de 
filtración de membrana utilizando el agar lactosa TTC Tergitol incubado a 36 ± 2 ºC.

No obstante, la directiva europea y la normativa nacional permiten el uso de otras 
metodologías siempre y cuando se disponga de datos que confirmen que el método 
alternativo es equivalente o tiene mejores prestaciones que el de referencia.

Dada la existencia de precedentes sobre la dificultad de utilización de dicho método por 
parte de los laboratorios de control de la calidad del agua de consumo, un grupo de 
laboratorios de los sectores afectados planteó la realización de un estudio de equivalencia 
basado en el procedimiento ISO 17994:2004 (Calidad del agua – Criterios para establecer la 
equivalencia de dos métodos microbiológicos), siguiendo las recomendaciones del Expert 
Group on Microbiology, órgano consultivo de la Comisión Europea.

Los métodos ensayados como alternativos para el análisis de bacterias coliformes y 
Escherichia coli fueron el método de NMP en medio líquido utilizando la tecnología de 
sustrato definido y el método del agar cromogénico para coliformes. Los resultados de este 
estudio utilizando los medios de cultivo y reactivos descritos en el anexo, demostraron que 
ambos métodos alternativos permitían obtener resultados como mínimo tan fiables como los 
obtenidos con el método de referencia.

Una vez que el Expert Group on Microbiology ratificó el ejercicio español en octubre de 
2007, y tras haber sido examinada por la Ponencia de Sanidad Ambiental dependiente del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se propone esta orden como 
desarrollo del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, con objeto de autorizar el uso de 
dichos métodos como alternativos al método de referencia de la normativa europea y 
nacional.

Por consiguiente y en adelante, además del método contemplado en la parte A del anexo 
IV del referido real decreto, se podrán utilizar los métodos que recoge esta orden para el 
análisis microbiológico de los parámetros: «bacterias coliformes» y «Escherichia coli».

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas 
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
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información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de julio de 1998, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que 
incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.

En su tramitación han sido oídos los sectores afectados y consultadas las Comunidades 
Autónomas.

Esta orden se dicta en uso de la facultad atribuida en la disposición final primera del Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.

En su virtud dispongo:

Artículo único.  Autorización de métodos alternativos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y como 
alternativos al método descrito en la parte A de su anexo IV, se podrán utilizar, asimismo, los 
métodos incluidos en el anexo de esta orden, para el análisis microbiológico de los 
parámetros: «bacterias coliformes» y «Escherichia coli».

Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden, que tiene carácter de legislación básica, se dicta al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».

ANEXO
Métodos de análisis alternativos

Parte A.
Definiciones:
Bacteria coliforme: Miembro de la familia Enterobacteriaceae que expresa el enzima -D-

galactosidasa.
Escherichia coli: Miembro de la familia Enterobacteriaceae que expresa los enzimas -D-

galactosidasa y -D-glucuronidasa.
Parte B.
Método de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia coli en aguas 

de consumo por filtración de membrana utilizando agar cromogénico para coliformes (ACC).
Procedimiento:
– Filtrar la muestra a través de una membrana de ésteres de celulosa o equivalente, 

testadas con arreglo a la norma ISO 7704:1985, de 0,45 µm de diámetro de poro, que 
retenga los microorganismos. Colocar la membrana sobre una placa conteniendo el ACC.

– Incubar la placa durante 21 ± 3 horas a 36 ± 2 ºC. Si a las 18 horas aparecen colonias 
rojas o incoloras, prolongar la incubación hasta las 24 horas para incluir posibles reacciones 
tardías de beta-galactosidasa o beta-glucuronidasa.

– Contar las colonias -galactosidasa positivas y -glucuronidasa negativas (color rosa 
asalmonado a rojo) como bacterias coliformes distintas a Escherichia coli. Contar las 
colonias -galactosidasa positivas y -glucuronidasa positivas (color azul oscuro a violeta) 
como Escherichia coli. El recuento de bacterias coliformes totales corresponderá a la suma 
de las colonias de color rosa asalmonado a rojo y las colonias de color azul oscuro a violeta.
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Cálculo de resultados: A partir del volumen de agua filtrado y del número de colonias 
características contadas sobre la membrana, calcular la concentración de bacterias 
coliformes y de Escherichia coli en 100 ml de muestra.

Expresión de resultados: Los resultados se expresarán como UFC/100 ml.
Composición del método de cultivo:
Medio base (1 litro):
Peptona: 3,0 g.
Cloruro sódico: (NaCl): 5,0 g.
Dihidrogenofosfato sódico (NaH2PO4): 2,2 g.
Hidrogenofosfato disódico (Na2HPO4): 2,7 g.
Triptófano: 1,0 g.
Piruvato sódico: 1,0 g.
Tergitol® 7: 0,15 g.
Sorbita: 1,0 g.
Mezcla cromógena: Salmon-GAL (0,2 g) y X-Glucuronido (0,2 g).
Agar: 10 g.
Agua destilada: 1.000 ml.
Suspender los ingredientes en agua calentando al baño maría o en vapor fluente con 

agitación frecuente hasta completa disolución. El pH final debe ser de 6,8 ± 0,2 a 25 ºC. No 
autoclavar ni sobrecalentar.

Solución de vancomicina (5 ml):
Vancomicina HCl: 5 mg.
Agua destilada: 5 ml.
Disolver la vancomicina en agua y esterilizar por filtración de membrana de 0,2 µm de 

diámetro de poro.
Solución de cefsulodina (5 ml):
Sal sódica de cefsulodina: 5 mg.
Agua destilada: 5 ml.
Disolver la sal sódica de cefsulodina en agua y esterilizar por filtración de membrana de 

0,2 µm de diámetro de poro.
Para el estudio de equivalencia se reemplazo ambas soluciones (solución vancomicina y 

solución cefsulodina) por el suplemento comercial.
Medio completo:
Medio base: 1000 ml.
Solución de vancomicina: 5 ml.
Solución de cefsulodina: 5 ml.
Fundir el medio base y atemperar hasta 45-50 ºC. Añadir de modo aséptico las 

soluciones de vancomicina y de cefsulodina. Homogeneizar evitando la formación de 
burbujas.

Repartir en placas de Petri. Almacenar a 5 ± 3 ºC en la oscuridad hasta un plazo máximo 
de un mes.

En el estudio de equivalencia se empleó el medio Chromocult Coliform Agar, fabricado 
por la casa comercial Merck.

Parte C.
Método de detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia coli en aguas 

de consumo por el NMP (número más probable) en medio líquido utilizando la tecnología del 
sustrato definido® (DST).

Materiales específicos del método:
Frascos estériles con enrase a 100 ml.
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Bandeja multipocillos: Para recuentos hasta 200,5/100 ml.
Dosis de sustrato definido: Reactivo dosificado para un ensayo.
Selladora.
Lámpara de luz UV de 365 nm.
Tablas del NMP para bandeja de 51 pocillos.
Procedimiento:
– Introducir 100 ml de muestra en un envase estéril de 100 ml de capacidad. Añadir una 

dosis de sustrato definido y agitar hasta completa disolución. Introducir en una bandeja. 
Colocar la bandeja en una selladora para repartir la muestra entre los distintos pocillos, que 
quedarán aislados entre sí.

– Incubar la bandeja entre 18 y 22 horas a 36 ± 2 ºC.
– Contar los pocillos de color amarillo como positivos para bacterias coliformes. 

Utilizando una lámpara de luz UV de 365 nm, marcar los pocillos que presenten 
fluorescencia azulada. Contar como positivos para Escherichia coli los pocillos a la vez 
amarillos y fluorescentes.

Cálculo de resultados:
– A partir del número de pocillos amarillos contados en la bandeja, buscar en la tabla del 

NMP correspondiente el de bacterias coliformes en 100 ml de muestra.
– A partir del número de pocillos a la vez amarillos y fluorescentes contados en la 

bandeja, buscar en la tabla del NMP el de Escherichia coli en 100 ml de muestra.
Expresión de resultados:
Los resultados se expresarán como NMP/100 ml.
En caso de obtenerse Ausencia, este resultado equivale a 0 UFC/100 ml.
En el estudio de equivalencia se empleó la bandeja Quanti-Tray® de 51 pocillos y el 

sustrato definido Colilert 18®.
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§ 11

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Ministerio de Defensa
«BOE» núm. 277, de 19 de noviembre de 2013

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2013-12081

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, fija los parámetros y valores 
paramétricos a cumplir en el punto donde se pone el agua de consumo humano a 
disposición del consumidor y establece la necesidad de cumplir los criterios de calidad 
previstos en la misma, así como los programas de control de calidad del agua de consumo 
humano que deberán adaptarse a las necesidades de cada abastecimiento.

Las características especiales de los abastecimientos de agua en las Fuerzas Armadas, 
relacionadas con su inherente movilidad y operatividad, con instalaciones repartidas por toda 
la geografía nacional, ubicadas en núcleos urbanos o en bases y destacamentos alejados de 
las ciudades, donde el agua de consumo humano puede ser procedente de abastecimientos 
municipales, propios o mixtos, y el uso cada vez más frecuente de aljibes y cisternas, hace 
necesario establecer un programa específico para el ámbito de las Fuerzas Armadas de la 
vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano.

El Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica al Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, añade una disposición adicional, estableciendo que, cuando las 
disposiciones de este real decreto afecten a las unidades, centros y organismos 
pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán aplicadas por la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y los municipios las acciones 
que sean necesarias.

Por todo ello, se hace necesario un desarrollo normativo que tenga como objeto facilitar 
el efectivo cumplimiento del citado real decreto designando para ello a los organismos 
implicados con sus correspondientes responsabilidades y competencias, en relación con la 
vigilancia sanitaria, inspecciones de nuevas instalaciones, laboratorios y participación en el 
Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.

En su virtud, dispongo:
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Artículo 1.  Objeto.
Esta orden ministerial tiene por objeto desarrollar, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 

el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial será de aplicación a las aguas de consumo humano de los Buques 

de la Armada, Unidades, Instalaciones, Centros, Organismos, Bases, Acuartelamientos o 
Establecimientos (BUICOBAE,s.) del Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, en 
territorio nacional, siendo igualmente aplicables las exclusiones previstas en el artículo 3.2 
del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Artículo 3.  Responsabilidades y competencias.
En el ámbito de esta orden ministerial se establecen las siguientes responsabilidades:
a) La Autoridad Sanitaria, en todo lo relacionado con el ámbito de aplicación de esta 

orden ministerial, será la Inspección General de Sanidad de la Defensa a través de la 
Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica. Así mismo tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad sanitaria el personal del Cuerpo Militar de Sanidad 
de la Defensa cuando realicen actividades relacionadas con esta orden ministerial o 
instrucciones técnicas que la desarrollen.

b) Los Jefes de los BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa, como máximos 
responsables de las mismas, deberán poner a disposición de sus usuarios agua apta para el 
consumo y serán los responsables de asegurar la calidad del agua suministrada a través de 
cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil.

Los Jefes de los BUICOBAE,s. en el ámbito de sus competencias, establecerán cuantas 
medidas consideren oportunas para el cumplimiento de este cometido.

c) Cuando el agua de consumo de los BUICOBAE,s. proceda de abastecimiento o 
captaciones propias, el BUICOBAE tendrá la consideración de gestor y/o gestores, según 
establece el artículo 2.3, del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Los Jefes de los BUICOBAE,s. serán responsables del control de la gestión y 
abastecimiento y de que los laboratorios de control de la calidad del agua de consumo 
humano realicen, en cada una de las partes del abastecimiento, los correspondientes 
análisis de autocontrol y control en el grifo del consumidor.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.5 del Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero el Jefe de cada BUICOBAE considerado gestor, elaborará en concordancia con el 
programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano a que hace referencia el 
artículo 5 de esta orden ministerial, un protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento 
en el que deberá incluirse todo lo relacionado con el control de la calidad del agua de 
consumo humano y sobre el abastecimiento, y que deberá estar a disposición de la 
autoridad sanitaria.

d) Si la calidad del agua de consumo humano sufriera modificaciones que impliquen que 
de forma temporal o permanente no sea apta para el consumo, los Jefes de los 
BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos deberán poner en 
conocimiento de su Mando y/o de la población dicha situación de incumplimiento y las 
medidas correctoras y preventivas previstas o tomadas, a través de los medios y en la forma 
que considere más adecuada, de acuerdo con las directrices de la Autoridad Sanitaria, a fin 
de evitar cualquier riesgo que afecte a la protección de la salud humana.

e) Independientemente de quién desempeñe la función de gestor, las Direcciones de 
Sanidad de los Cuarteles Generales de los Ejércitos velarán en el ámbito de sus 
competencias, por el cumplimiento de lo contemplado en esta orden ministerial.

Artículo 4.  Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
1. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, estación de 

tratamiento de agua potable (ETAP), red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor de 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo 
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existente, sin perjuicio de lo que reglamentariamente corresponda a las Direcciones de 
Sanidad de los Cuarteles Generales de los Ejércitos, la Autoridad Sanitaria elaborará un 
informe sanitario vinculante, tras la presentación de la documentación por parte del gestor.

2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la Autoridad Sanitaria realizará 
un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo que 
crea conveniente, de los resultados analíticos realizados.

3. Si se tratase de una cisterna o depósito móvil, el gestor de la misma, deberá contar 
con el informe vinculante de la Autoridad Sanitaria que permita su actividad teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Artículo 5.  Vigilancia Sanitaria.
La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en el ámbito del Ministerio de 

Defensa es responsabilidad de la Subinspección General de Apoyo y Ordenación 
Farmacéutica de la Inspección General de Sanidad, quien velará, apoyada por las 
Direcciones de Sanidad de los Ejércitos, para que se realicen inspecciones sanitarias 
periódicas del abastecimiento con el fin de asegurar el cumplimiento del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero y de lo establecido en esta orden ministerial.

La Autoridad Sanitaria elaborará y pondrá a disposición de los Jefes de los 
BUICOBAE,s. del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos el programa de 
vigilancia sanitaria del agua de consumo humano, que remitirá al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como el calendario para su ejecución, que será 
coordinado con el Instituto de Toxicología de la Defensa (ITOXDEF).

Artículo 6.  Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano.
Los análisis contemplados en los artículos 18 y 20 del RealDecreto 140/2003, de 7 de 

febrero referentes al autocontrol y control en el grifo del consumidor, serán realizados por los 
siguientes establecimientos:

1. Los exámenes organolépticos y el control del desinfectante utilizado serán realizados 
por personal designado por el jefe de BUICOBAE con la debida instrucción y con la 
supervisión del laboratorio correspondiente de la red de laboratorios contemplados en el 
punto siguiente.

2. Los análisis de control y los parámetros a controlar en el grifo del consumidor serán 
realizados por la red de Farmacias del Ejército de Tierra y del Órgano Central, Farmacias de 
Buques y Dependencias de la Armada y Farmacias y Centros de Farmacia del Ejército del 
Aire. Aquellos parámetros que por su dificultad técnica o instrumental no puedan ser 
realizados por estos establecimientos se remitirán al ITOXDEF.

3. Los análisis completos serán realizados por el ITOXDEF, que actuará como 
Laboratorio de Referencia en esta materia. El ITOXDEF será el responsable de la 
coordinación de las analíticas contempladas en este artículo, así como de la gestión de los 
datos generados.

La Autoridad Sanitaria, a través del ITOXDEF, comunicará al Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo (SINAC) los datos generados en el autocontrol, vigilancia 
sanitaria o control en grifo del consumidor. A tal efecto, los laboratorios citados anteriormente 
remitirán los resultados analíticos al ITOXDEF además de a su Dirección de Sanidad 
correspondiente.

Artículo 7.  Registro de Gestores de agua.
Se crea el registro de los BUICOBAE,s. gestores de aguas de consumo en el seno del 

Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 3.c) de esta orden ministerial, para lo que 
los jefes de las Unidades, Centros y Organismos del Ministerio de Defensa deberán declarar, 
a la Autoridad Sanitaria, su existencia.

Artículo 8.  Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas.
1. Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua de 

consumo humano, deberá ser confirmado. Esta confirmación se realizará, cuando sea 
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necesario, con la toma de una nueva muestra de agua antes de que transcurran 24 horas 
desde que se detectó el incumplimiento que será remitida al ITOXDEF, con indicación del 
motivo por el que se remite la muestra.

2. Tras la confirmación del incumplimiento, el ITOXDEF notificará la incidencia a la 
Subinspección de Apoyo y Ordenación Farmacéutica y a la BUICOBAE afectada.

3. La Autoridad Sanitaria valorará la importancia del incumplimiento y comunicará al Jefe 
del BUICOBAE las medidas a tomar: restringir o prohibir el consumo del agua o aplicar 
técnicas de tratamiento apropiadas con el fin de eliminar el incumplimiento, calificando el 
agua como apta o no apta para el consumo en función del riesgo para la salud. Así mismo, 
valorará la apertura o no de una «situación de alerta», comunicándola, bien directamente o a 
través de la Subsecretaria de Defensa, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos afectados, quienes tomaran las medidas oportunas, así 
como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a las Comunidades 
Autónomas y a los Municipios afectados, si lo considera necesario.

4. Los jefes de los BUICOBAE,s. afectados, tomarán las correspondientes medidas 
correctoras y preventivas de acuerdo con la Autoridad Sanitaria, a fin de evitar cualquier 
riesgo que afecte a la protección de la salud y comunicarán la situación y las pertinentes 
recomendaciones sanitarias a los consumidores, antes de las 24 horas tras la valoración de 
la Autoridad Sanitaria.

5. Los Jefes de los BUICOBAE,s. tomarán las medidas que se consideren oportunas 
para dotar a las mismas de los apoyos necesarios para el cumplimiento de la alerta 
declarada y poder realizar las medidas correctoras y preventivas para subsanar la situación 
que ha originado la alerta.

6. Una vez tomadas las medidas las medidas correctoras, se realizará una nueva toma 
de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema que se remitirá al ITOXDEF 
para verificar la situación de normalidad. Los resultados analíticos se remitirán a la Autoridad 
Sanitaria que valorará el cierre de la «situación de alerta», comunicándolo a las mismas 
autoridades a las que comunicó la «situación de alerta» y al Jefe de la BUICOBAE que, a su 
vez, se lo comunicará a los consumidores afectados.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
A partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial la Inspección General de Sanidad 

emitirá una Instrucción Técnica en la que al menos se desarrollarán los siguientes extremos: 
criterios de calidad del agua de consumo humano, control de calidad del agua de consumo 
humano, sustancias para el tratamiento del agua, autocontrol, control en el grifo del 
consumidor, protocolos para el control de calidad, muestreos, calendario y coordinación 
entre laboratorios, registro de gestores e inspecciones.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 12

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas de baño

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 257, de 26 de octubre de 2007

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2007-18581

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la obligación de las 
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La citada ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control por las 
Administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en 
concreto las zonas de aguas de baño naturales.

Por otro lado, el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, tiene como objeto la regulación del dominio público 
hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las 
materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 
artículo 149 de la Constitución Española.

El Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de 
las aguas de baño, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 76/160/CEE del 
Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño.

La aprobación de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se 
deroga la Directiva 76/160/CEE, exige su incorporación al derecho interno español mediante 
la elaboración de una norma que recoja las nuevas especificaciones de carácter científico y 
técnico, y que posibilite un marco legal más acorde, tanto con las necesidades actuales 
como con los avances y progresos de los últimos años en lo que a las aguas de baño se 
refiere, estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la protección de la 
salud de los bañistas, siendo éste el objeto principal de este real decreto, así como 
conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en complemento de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Asimismo la Directiva 2006/7/CE exige una coordinación estrecha con el resto de la 
legislación comunitaria en materia de aguas, como la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, y la mencionada 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000.
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Dada la importancia que supone el uso de las zonas de aguas de baño para la salud 
humana, se hace necesario el establecimiento a escala nacional de criterios sanitarios de 
calidad. Estos criterios se aplicarán a las aguas de baño y allí donde no exista una 
prohibición expresa de baño o recomendación de abstenerse del mismo de forma 
permanente.

Por otra parte, se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir en el punto de 
muestreo designado por la autoridad sanitaria. Estos valores se basan principalmente en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en motivos de salud pública, 
aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para asegurar un alto nivel de 
protección de la salud de los bañistas. Ante incumplimientos de los criterios de calidad que 
señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa subyacente y garantizar 
que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas para la protección de 
la salud de los bañistas.

Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad de 
las zonas de aguas de baño, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos 
aspectos que afecten a las zonas de aguas de baño y que puedan implicar un riesgo para la 
salud de los bañistas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo coordina el sistema de información nacional de 
zonas de aguas de baño, cuya unidad de información es la zona de aguas de baño que 
incluye la playa y sus aguas de baño, y elabora los informes nacionales anuales destinados 
a la información pública y, en cumplimiento con las obligaciones comunitarias, a la Comisión 
de la Unión Europea.

El carácter técnico de la materia regulada en este real decreto hace necesario la 
adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para 
completar y asegurar el cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la 
calidad de las aguas baño.

En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, 
consultadas las comunidades autónomas y ha emitido informe previo la Agencia Española 
de Protección de Datos.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la 
Constitución que reserva al Estado la exclusiva competencia, en la regla 16.ª sobre bases y 
coordinación general de la sanidad y en la regla 23.ª, sobre legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas, para establecer normas adicionales de protección.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y de la Ministra de Medio 
Ambiente, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 11 de octubre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto:
1. Establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de baño, para 

garantizar su calidad con el fin de proteger la salud humana de los efectos adversos 
derivados de cualquier tipo de contaminación.

2. Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en complemento al texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio.

3. Establecer disposiciones mínimas para el control, la clasificación, las medidas de 
gestión y el suministro de información al público sobre la calidad de las zonas de aguas de 
baño.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta disposición será de aplicación a las aguas de baño y su playa, tal como se 

definen en el artículo 3.
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2. Quedan excluidas del ámbito de la aplicación de este real decreto:
a) Las piscinas de natación y de aguas termales de estaciones balnearias y de 

balnearios urbanos.
b) Las aguas confinadas de forma natural o artificial, sujetas a un tratamiento o 

empleadas con fines terapéuticos.
c) Las aguas confinadas artificialmente y separadas de las aguas superficiales y de las 

aguas subterráneas, excepto las piscinas fluviales o similares.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) Aguas de baño: cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que 

puedan bañarse un número importante de personas o exista una actividad cercana 
relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición permanente de 
baño ni se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y 
donde no exista peligro objetivo para el público.

b) Aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas continentales, aguas de transición, 
aguas costeras, masa de agua superficial, masa de agua artificial, masa de agua muy 
modificada, cuenca hidrográfica y demarcación hidrográfica: se aplicarán a estos términos 
las definiciones que de los mismos se recogen en los artículos 16, 16 bis y 40 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio.

c) Autoridad competente:
1.º Autoridad sanitaria: la que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad 

autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios de este real 
decreto.

2.º Órgano ambiental: el órgano que tenga encomendado, en el ámbito de cada 
comunidad autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de las competencias 
ambientales e hidráulicas de este real decreto, y el Ministerio de Medio Ambiente, a través 
de los organismos de cuenca, para demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

3.º Autoridad autonómica: la que tenga encomendado, en el ámbito de cada comunidad 
autónoma, el cometido de garantizar el cumplimiento de las medidas de gestión previstas en 
este real decreto y que no estén contempladas en los párrafos 1.º y 2.º

4.º Administración local: la que corresponda, en su caso, en el ámbito de sus 
competencias.

d) Contaminación: la presencia de contaminación microbiana o de otros organismos, 
residuos o sustancias químicas, que afecten a la calidad de las aguas de baño y entrañen un 
riesgo para la salud de los bañistas, según lo previsto en el anexo I.

e) Contaminación de corta duración: la contaminación microbiana, por Escherichia coli o 
Enterococos intestinales, cuyas causas sean claramente identificables, y cuando se prevea 
que no va a afectar a la calidad de las aguas de baño por un período superior a 72 horas a 
partir del primer momento en que se detecte la contaminación y se haya visto afectada la 
calidad de las aguas de baño, y el órgano ambiental haya establecido procedimientos de 
predicción y gestión para la misma.

f) Evaluación de la calidad de las aguas de baño: el proceso de valoración anual de la 
calidad de las aguas de baño con arreglo al método de evaluación definido en el anexo II.

g) Medidas de gestión: aquellas acciones que se realicen para llevar a cabo lo descrito 
en los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13.

h) Número importante de bañistas: número mínimo de usuarios que la autoridad 
competente considere relevante, habida cuenta, en particular, de las pautas pasadas, de la 
existencia de infraestructuras o instalaciones, o de cualquier otra medida adoptada a fin de 
promover el baño.

i) Playa: margen, orilla o ribera que rodea las aguas de baño continentales o marítimas, 
en superficie casi plana que tenga o no vegetación, formada por la acción del agua o del 
viento o por otras causas naturales o artificiales.
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j) Prohibición de baño permanente o recomendación permanente de abstenerse del 
baño: cuando la prohibición o recomendación de carácter temporal tenga una duración, 
como mínimo, de una temporada de baño completa.

k) Proliferación de cianobacterias: Se entenderá por proliferación de cianobacterias una 
acumulación de cianobacterias en forma de floraciones algales, cenobios o espuma.

l) Público interesado: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación, 
según señala la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

m) Punto de control ambiental: el lugar designado por el órgano ambiental para efectuar 
la toma de muestras para el control de las causas de contaminación que pudieran afectar a 
las zonas de aguas de baño, atendiendo a los perfiles de cada una de ellas.

n) Punto de muestreo: el lugar designado por la autoridad sanitaria para efectuar la toma 
de muestras para el control de la calidad de las aguas de baño, ubicado donde se prevea 
mayor presencia de bañistas, teniendo en cuenta el mayor riesgo de contaminación según el 
perfil de las aguas de baño. Cada agua de baño deberá tener, al menos, un punto de 
muestreo.

ñ) Registro de zonas protegidas: registro en el que se deben declarar las aguas de baño 
y que formará parte del plan hidrológico de cuenca, establecido en el artículo 99 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas.

o) Serie de datos sobre calidad de las aguas de baño: los datos obtenidos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

p) Situaciones de incidencia: las que se describen a continuación:
1.º Situación anómala: un hecho o una combinación de hechos que afecten a la calidad 

de las aguas de baño del lugar de que se trate y cuya frecuencia previsible no supere una 
vez cada cuatro años.

2.º Circunstancia excepcional: una situación inesperada que tenga, o se presuma 
razonablemente que pueda tener, un efecto nocivo en la calidad de las aguas de baño y en 
la salud de los bañistas.

q) Temporada de baño: el período en que pueda preverse la afluencia de un número 
importante de bañistas.

r) Zona de acceso limitado: territorios en donde para llegar a sus playas exista una 
dificultad o limitación geográfica especial.

s) Zona de aguas de baño: área geográficamente delimitada de un término municipal 
compuesta por una playa y sus aguas de baño.

t) Zona protegida: zona declarada como agua de baño según lo establecido en el artículo 
99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 4.  Censo de zonas de aguas de baño.
1. A principios de cada año, la autoridad competente elaborará un listado provisional de 

zonas de aguas de baño, según lo definido en el artículo 3, párrafos a), h) y n), y lo 
comunicará a través del sistema de información nacional previsto en el artículo 14.

2. El 20 de marzo de cada año, como fecha límite, las autoridades competentes 
incorporarán el conjunto de información mínima del Censo de Zonas de Aguas de Baño, 
para que el Ministerio de Sanidad y Consumo cumpla con lo dispuesto en el artículo 14.1.

3. La información, prevista en el apartado anterior, constará al menos de:
a) La denominación de la zona de aguas de baño y sus puntos de muestreo, con la 

localización geográfica y el código que señale el sistema de información nacional previsto en 
el artículo 14.

b) La temporada de baño, su duración prevista y el calendario de control para cada uno 
de los puntos de muestreo.

c) Las situaciones especiales, como prohibición o recomendación de no baño durante 
toda la temporada, bajas, altas, cambios de códigos o de denominaciones, respecto a la 
temporada anterior.

d) El perfil de cada una de las zonas de aguas de baño, o su actualización o revisión, 
según lo dispuesto en el anexo III de este real decreto.
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e) Las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca con relación al uso de las aguas 
señaladas en los apartados anteriores.

f) La información sobre la presencia de infraestructuras o instalaciones que puedan 
afectar a la playa o a las aguas de baño.

g) Cualquier otra información que la autoridad competente considere oportuna.
4. Se considerará como Censo oficial inicial al correspondiente a la primera temporada 

de baño tras la publicación de este real decreto.
5. Las altas se notificarán antes del 20 de marzo de cada año a través del sistema de 

información que describe el artículo 14, y podrán ser consultadas por las autoridades 
competentes a efectos de la información y del registro de zonas protegidas, al amparo del 
artículo 99 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.

6. Toda baja de una zona de aguas de baño o de un punto de muestreo, deberá ser 
justificada por la autoridad competente con la documentación siguiente:

a) Informe que explique y documente la causa o causas que han motivado la baja del 
agua de baño del Censo.

b) Boletines de análisis de las dos últimas temporadas de baño, con los parámetros 
obligatorios: Escherichia coli y Enterococos intestinales.

c) Fotocopia de la resolución administrativa o publicación en el diario oficial de la 
comunidad autónoma, en su caso.

d) Pruebas gráficas, como fotografías u otras, que apoyen la justificación de los motivos 
de baja.

Estos documentos deberán ser comunicados a través del sistema de información que 
señala el artículo 14, antes del 20 de marzo de cada año.

7. Una zona de aguas de baño o un punto de muestreo podrá ser dado de baja en el 
censo por alguno de los siguientes motivos:

a) Como consecuencia de que se presenten las situaciones descritas en el artículo 12.4.
b) Cambios estructurales o hidrológicos en el punto de muestreo o en toda la zona de 

baño, que hagan que desaparezca físicamente la playa o el punto de muestreo o que 
puedan ocasionar problemas de seguridad al público interesado o hagan inviable su 
utilización con fines de baño.

c) Cuando cambien las circunstancias por las que fue designada como zona de aguas de 
baño.

Artículo 5.  La playa.
Las autoridades competentes deberán garantizar que la playa cumpla, a lo largo de cada 

temporada de baño, con toda aquella legislación que pudiera ser de aplicación, y en 
concreto deberán:

a) Mantener las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad de las playas.
b) Instalar carteles con información sobre la características de la playa y las medidas de 

seguridad, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, y en el texto refundido de la Ley de Aguas.

c) Vigilar los posibles puntos de vertido cercanos a la playa para que no faciliten en 
ningún momento la contaminación de las aguas de baño ni supongan riesgos para los 
usuarios que se encuentren en ella.

Artículo 6.  Control de la calidad de las aguas de baño.
1. En las aguas de baño se controlarán analíticamente, al menos, los parámetros que 

figuran en el anexo I. Mediante inspección visual se determinará la transparencia del agua y 
si existe contaminación o presencia de medusas, de residuos alquitranados, de cristal, de 
plástico, de caucho, de madera, materias flotantes, sustancias tensioactivas, restos 
orgánicos, y cualquier otro residuo u organismo. Asimismo, se controlarán aquellos otros 
parámetros que la autoridad competente considere necesarios.
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Todos estos controles se realizarán con la frecuencia que se describe el anexo IV y las 
especificaciones del anexo V, y sus resultados se utilizarán para construir la serie de datos 
sobre calidad de las aguas de baño.

2. Cuando el perfil de las aguas de baño muestre propensión a la proliferación de 
macroalgas o de fitoplancton marino, se llevarán a cabo las investigaciones y controles 
necesarios para determinar su aceptabilidad y se comunicarán a la autoridad sanitaria, que 
evaluará los riesgos para la salud.

Asimismo, cuando el perfil de las aguas de baño muestre propensión a la proliferación de 
cianobacterias, se llevará a cabo un control adecuado que permita su identificación y se 
comunicará a la autoridad sanitaria, que evaluará los riesgos para la salud.

Caso de que se determine o presuma la existencia de un riesgo para la salud, se 
adoptarán inmediatamente medidas de gestión adecuadas, incluyendo la información al 
público.

3. En la primera temporada siguiente a la entrada en vigor de este real decreto se 
realizarán los controles conforme a lo que en él se especifica. Subsiguientemente y al inicio 
de cada temporada de baño, la autoridad competente establecerá un calendario de control 
para cada zona de aguas de baño, debiéndose realizar el correspondiente control, a más 
tardar, a los cuatro días de la fecha establecida en dicho calendario. A efectos de la 
clasificación anual de las aguas de baño, la temporada finalizará el último fin de semana de 
noviembre.

Artículo 7.  Métodos de análisis.
1. El análisis de los parámetros obligatorios del anexo I, deberá ser realizados con los 

métodos de referencia que señala el anexo V.
2. No obstante, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá autorizar el empleo de otros 

métodos oficiales, tras la comprobación de su equivalencia mediante ejercicios oficiales de 
equivalencia. Estos métodos alternativos serán comunicados a la Comisión de la Unión 
Europea.

Artículo 8.  Actuación ante situaciones de contaminación de corta duración y situaciones de 
incidencia.

1. Cuando se produzca una contaminación de corta duración, conforme a lo definido en 
el artículo 3.e), y mientras dure dicha situación, se realizarán tomas de muestras sucesivas 
en intervalos no mayores de 72 horas, hasta que se obtenga una muestra que, conforme a lo 
establecido en el anexo IV.3.d), se ajuste a los valores que se hayan determinado en función 
del riesgo para la salud, momento en el que se cerrará dicha situación.

La autoridad competente comunicará al resto de las autoridades competentes la 
situación de contaminación de corta duración para que se lleven a cabo las medidas 
correctoras necesarias, así como para que se informe de esta situación al público 
interesado.

2. Cuando se produzca una situación anómala, conforme a lo definido en el artículo 
3.p).1.º, la autoridad competente comunicará esta incidencia para que se proporcione la 
correspondiente información al público y, si fuera necesario, prohibirá temporalmente el 
baño.

En esta situación de incidencia, podrá suspenderse el calendario de control. En cuanto 
dicha situación finalice, el control se reanudará lo antes posible y se seguirá lo dispuesto en 
el apartado 3 del anexo IV.

En el caso de aguas continentales, el órgano ambiental informará a la autoridad 
competente cuando el caudal de las aguas de baño sea inferior o superior al caudal del 
periodo de retorno de cuatro años, para designar la incidencia como situación anómala.

3. Cuando se produzca una circunstancia excepcional, conforme a lo definido en el 
artículo 3.p).2.º, la autoridad competente velará para que se adopten las medidas de gestión 
necesarias y adecuadas, e informará inmediatamente a la autoridad sanitaria a fin de que 
evalúe el riesgo para la salud de los bañistas.

4. Cuando una situación anómala o una circunstancia excepcional provoque, o se 
presuma razonablemente que pudiera provocar, algún efecto nocivo en la calidad de las 
aguas y en la salud de los bañistas, aparte de las medidas de gestión señaladas en el 
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apartado anterior, deberá proporcionarse la oportuna información al público y, si fuera 
preciso, podrá establecerse una prohibición temporal del baño.

Artículo 9.  Prohibiciones de baño o recomendación de abstenerse del baño.
Las autoridades competentes podrán prohibir o realizar una recomendación de 

abstenerse temporalmente del baño, en los siguientes supuestos:
a) Por razones de protección de la salud de los bañistas como consecuencia de una 

sospecha o detección de una calidad sanitaria deficiente de las aguas de baño.
b) Cuando en la playa o en las aguas de baño se incumplan los requisitos de calidad de 

este real decreto.
c) Como consecuencia de la existencia de manifiesta peligrosidad o impracticabilidad 

para el uso de la zona de aguas de baño, de obras de acondicionamiento de la playa o por 
imposibilidad de su mantenimiento según lo previsto en el artículo 5, párrafos a), b) y c).

d) Como consecuencia de necesidades de protección ambiental reguladas por la 
normativa vigente.

Artículo 10.  Perfil de las aguas de baño.
1. A partir del inicio de la temporada de baño siguiente a la entrada en vigor de este real 

decreto, el órgano ambiental establecerá un perfil de las aguas de baño, conforme a lo 
dispuesto en el anexo III. Cada perfil podrá abarcar una sola o varias zonas de aguas de 
baño siempre que sean contiguas.

Estos perfiles se revisarán cada año antes del comienzo de la temporada y se 
actualizarán de acuerdo con el contenido del citado anexo.

2. Al establecer, revisar y actualizar los perfiles de las zonas de aguas de baño, se 
tendrán en cuenta, de forma adecuada, los datos obtenidos como consecuencia de los 
controles y evaluaciones realizados de acuerdo con lo que establece el texto refundido de la 
Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como los 
controles realizados en las aguas de baño por la autoridad competente.

3. La autoridad competente garantizará que los perfiles de cada una de las zonas de 
aguas de baño se determinen por primera vez al inicio de la temporada correspondiente al 
año 2009.

Artículo 11.  Evaluación anual de la calidad de las aguas de baño.
1. La autoridad sanitaria garantizará que se recopilen series de datos sobre calidad de 

las aguas de baño mediante el control de los parámetros obligatorios que figuran en el anexo 
I.

2. La autoridad sanitaria procederá a una evaluación anual de la calidad de las aguas de 
baño:

a) Para cada uno de los puntos de muestreo de las aguas de baño.
b) Tras la finalización de la temporada de baño.
c) En función de la serie de datos sobre calidad de las aguas de baño recopilados en 

relación con la temporada de baño considerada y las tres temporadas anteriores.
d) De conformidad con el procedimiento descrito en el anexo II.
3. La serie de datos sobre aguas de baño utilizada para la evaluación de la calidad 

constará siempre de al menos 16 muestras, o 12 muestras en los casos especiales previstos 
en el anexo IV, párrafos b) y c) del apartado 3.

4. La serie inicial de datos sobre las aguas de baño será la que corresponde a la primera 
temporada de baño tras la entrada en vigor de este real decreto. La primera evaluación se 
realizará con los datos de al menos cuatro temporadas.

Artículo 12.  Clasificación anual y estado de la calidad de las aguas de baño.
1. A raíz de la evaluación de la calidad de las aguas, se clasificarán anualmente las 

aguas de baño para un periodo no menor a una temporada completa, de acuerdo con el 
anexo II, como de calidad:
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a) «Insuficiente».
b) «Suficiente».
c) «Buena».
d) «Excelente».
2. Las autoridades competentes aplicarán las medidas necesarias para que, a finales de 

la temporada de baño del año 2015, todas las aguas de baño sean al menos de calidad 
«suficiente». Se adoptarán las medidas realistas y proporcionadas que se consideren 
adecuadas para aumentar el número de aguas de baño clasificadas como de calidad 
«excelente» o «buena».

3. No obstante, las aguas de baño podrán clasificarse temporalmente como de calidad 
«insuficiente» y, pese a ello, seguir estando en conformidad con este real decreto. En dicho 
caso, la autoridad competente velará para que, en los supuestos de aguas de baño 
clasificadas como de calidad «insuficiente», se adopten las siguientes medidas con efectos a 
partir de la temporada de baño que siga a su clasificación:

a) Medidas de gestión adecuadas, que incluirán la prohibición del baño o la 
recomendación de abstenerse del mismo, para evitar la exposición de los bañistas a la 
contaminación.

b) Determinación de las causas y motivos por los que no alcanzan el estado de calidad 
«suficiente».

c) Medidas adecuadas para prevenir, reducir o eliminar las causas de contaminación.
d) Advertencia al público interesado de la calidad insuficiente de las aguas de baño, las 

causas de la contaminación y de las medidas de gestión adoptadas.
Se instalará una señal sencilla y clara en la playa, con información de las causas de la 

contaminación y las medidas adoptadas.
4. Si las aguas de baño son clasificadas como de calidad «insuficiente» durante cinco 

años consecutivos, la autoridad competente dispondrá que se dicte una prohibición 
permanente de baño o recomendación de abstenerse del mismo. No obstante, podrá 
dictarse asimismo una prohibición permanente del baño o recomendación de abstenerse del 
mismo al término del segundo año con calidad «insuficiente», cuando se considere que las 
medidas necesarias para alcanzar la calidad «suficiente» son inviables o 
desproporcionadamente costosas.

Artículo 13.  Información al público.
1. Todas las administraciones públicas tienen la obligación de informar, de acuerdo con 

la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

2. Durante la temporada de baño las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, difundirán al público interesado de forma activa, rápida y a través de 
mecanismos de fácil acceso, la información sobre la calidad de las aguas de baño y, en su 
caso, de la playa. Así mismo en un lugar de fácil acceso en las inmediaciones de cada zona 
de aguas de baño se facilitará la siguiente información:

a) Censo de las zonas de aguas de baño y descripción general de las aguas de baño y 
su playa, con indicación de las características y dotaciones de infraestructuras de la playa en 
lenguaje claro que no tenga carácter técnico.

b) Clasificación vigente de las aguas de baño, así como cualquier prohibición de baño o 
recomendación de abstenerse del mismo, mediante una señal o símbolo sencillo y claro.

c) Calidad de las aguas de baño durante la temporada, basada en los resultados de la 
inspección visual de la playa y del agua y en los resultados analíticos de los parámetros 
obligatorios.

d) En el caso de las aguas de baño expuestas a contaminación de corta duración:
1.º La notificación de que las aguas de baño están expuestas a contaminación de corta 

duración.
2.º La indicación del número de días en que se prohibió el baño o se recomendó 

abstenerse del mismo durante la temporada de baño precedente debido a dicha 
contaminación.
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3.º Un aviso cuando dicha contaminación se haya previsto o cuando esté presente.
e) Información sobre la naturaleza y la duración prevista de las situaciones de incidencia.
f) Siempre que se prohíba el baño o se recomiende abstenerse del mismo, una 

advertencia en la que se informe al público interesado indicando los motivos.
g) Cuando exista una prohibición permanente de baño o una recomendación de 

abstenerse del mismo, información de que las aguas de la zona afectada han dejado de 
considerarse aguas de baño, indicando los motivos.

h) Una indicación de fuentes para obtener información más completa.
3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, recurrirán a los 

medios y tecnologías adecuados, incluida Internet, para difundir de forma activa y sin 
demora la información sobre las aguas de baño a que se refiere al apartado 2, incluyendo en 
varias lenguas, en su caso, al menos la siguiente información:

a) Censo de las zonas de aguas de baño.
b) Clasificación de las aguas de baño en los últimos tres años.
c) Perfil de las aguas de baño.
d) Resultados de los controles efectuados desde la última clasificación.
e) En caso de aguas de calidad insuficiente, información sobre las causas de la 

contaminación y las medidas adoptadas para evitar la exposición de los bañistas a la 
contaminación y atajar sus causas.

f) En caso de contaminación de corta duración:
1.º Condiciones que pueden dar lugar a situaciones de contaminación de corta duración.
2.º Probabilidad de que se produzca dicha contaminación y duración probable.
3.º Causas de la contaminación y medidas adoptadas para evitar la exposición de los 

bañistas a la contaminación y atajar sus causas.
El Censo mencionado en el párrafo a) estará disponible antes del inicio de la temporada, 

y los resultados citados en el párrafo d) estarán disponibles en Internet a la conclusión de los 
informes analíticos.

4. La información a que se refieren los apartados 2 y 3 se difundirá en Internet en cuanto 
esté disponible, a partir del inicio de la quinta temporada de baño después de la entrada en 
vigor de este real decreto.

5. Siempre que sea posible, las Administraciones públicas facilitarán al público 
información basada en tecnologías georreferenciales y la presentarán de forma clara y 
coherente, en particular con el empleo de signos y símbolos.

Artículo 14.  Intercambio de información y sistema de información nacional de aguas de 
baño.

1. Antes del 30 de marzo de cada año, el Ministerio de Sanidad y Consumo notificará a 
la Comisión Europea el censo anual de todas las aguas de baño del territorio nacional para 
la temporada que se inicia, con la indicación del motivo de cualquier cambio que pudiera 
haberse introducido con respecto al censo que se hubiera notificado el año anterior.

2. Asimismo, con los datos recogidos durante la temporada de baño en el sistema de 
información nacional que se crea en el apartado 4 de este artículo, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo elaborará un informe nacional de síntesis que remitirá a la Comisión Europea 
antes del 31 de diciembre de cada año, en cumplimiento de la normativa comunitaria.

3. A efectos de poder dar cumplimiento a la obligada notificación a la Comisión Europea, 
la autoridad competente notificará al Ministerio de Sanidad y Consumo toda suspensión del 
calendario de control, indicando los motivos y la documentación gráfica adecuada, a través 
del sistema de información establecido en el apartado siguiente.

4. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los apartados 
anteriores, el Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá y coordinará un sistema de 
información de aguas de baño, denominado «Náyade», desarrollado mediante una 
aplicación informática a través de Internet que le dará soporte.

La unidad de información de dicho sistema es la zona de aguas de baño y su uso será 
obligatorio para toda persona o entidad pública o privada que realice el control de la calidad 
de las aguas de baño o gestione las aguas de baño.
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Las características principales del sistema de información se describen en el anexo VI.

Artículo 15.  Participación del público.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, aplicarán lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. En particular, se proporcionará la información necesaria para que el público 
interesado conozca el proceso de participación y se adoptarán las medidas oportunas para 
que puedan realizar sugerencias, observaciones o quejas sobre la materia regulada en este 
real decreto. En especial, se aplicarán estas previsiones en relación con el censo anual de 
las zonas de aguas de baño.

Disposición adicional primera.  Métodos de análisis.
1. Los laboratorios que controlen los parámetros del anexo I deberán tener al comienzo 

de la primera temporada de baño tras la entrada en vigor de este real decreto:
a) Los métodos de análisis referidos en el anexo V instaurados en sus laboratorios.
b) Los métodos de referencia del anexo V validados, verificando su exactitud y precisión 

y calculando el límite de cuantificación y de detección.
2. Los laboratorios deberán contar con la acreditación para los métodos de referencia 

utilizados en los parámetros obligatorios, expedida por una entidad oficial de acreditación, 
perteneciente a alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, que garantice el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de la serie a la que pertenece la 
UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futuro la sustituya, que sea de aplicación, en función 
de su ámbito de actuación, para el inicio de la temporada del año 2010.

Disposición adicional segunda.  Responsabilidad comunitaria.
En el ámbito de este real decreto resultará de aplicación lo preceptuado sobre 

responsabilidad comunitaria en el artículo 121 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Disposición adicional tercera.  Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Las referencias hechas a los órganos o autoridades competentes de las comunidades 

autónomas, se entenderán hechas también a las ciudades con estatuto de autonomía, con el 
alcance previsto en sus respectivos estatutos de autonomía y reales decretos de traspaso de 
competencias.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en este real decreto, y en particular el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por 
el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño.

Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante ese real decreto se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 

2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE.

Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente para modificar los 

anexos de este real decreto según los avances de los conocimientos científicos y técnicos, y 
adaptarlos a las modificaciones introducidas por la normativa comunitaria.
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Disposición final tercera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 16.ª y 23.ª del artículo 

149.1 de la Constitución, que reservan al Estado, respectivamente, la competencia sobre 
bases y coordinación general de la sanidad y sobre la legislación básica de protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Parámetros obligatorios y valores para la evaluación anual

Agua continental

Calidad UnidadSuficiente ** Buena * Excelente *
01 Enterococos intestinales. 330 400 200 UFC o NMP/100 ml.
02 Escherichia coli. 900 1.000 500 UFC o NMP/100 ml.

Agua costera y de transición

Calidad UnidadSuficiente ** Buena * Excelente *
01 Enterococos intestinales. 185 200 100 UFC o NMP/100 ml.
02 Escherichia coli. 500 500 250 UFC o NMP/100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II.

ANEXO II
Evaluación y clasificación de las aguas de baño

1. Calidad insuficiente:Las aguas de baño se clasificarán como de calidad «insuficiente» 
cuando, en la serie de datos sobre calidad de las aguas de baño correspondientes al último 
período de evaluación (a), los valores del percentil (b) de las enumeraciones microbiológicas 
sean peores (c) que los valores de «calidad suficiente» que figuran en el anexo I.

2. Calidad suficiente: Las aguas de baño se clasificarán como de calidad «suficiente»:
1) Cuando, en la serie de datos sobre calidad de las aguas de baño correspondientes al 

último período de evaluación, los valores del percentil de las enumeraciones microbiológicas 
sean iguales o mejores (d) que los valores de «calidad suficiente» que figuran en el anexo I, 
y

2) cuando las aguas de baño estén expuestas a contaminación de corta duración, a 
condición de que:

i. Se adopten medidas adecuadas de gestión, incluidas la vigilancia, sistemas de alerta 
rápida y controles, para evitar la exposición del de los bañistas mediante una advertencia o, 
cuando sea necesario, una prohibición de baño,

ii. se adopten medidas adecuadas de gestión para prevenir, reducir o eliminar las causas 
de contaminación, y

iii. se cumpla con lo señalado en el anexo IV. 3.d) 1.º
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3. Calidad buena:Las aguas de baño se clasificarán como de calidad «buena»:
1) Cuando, en la serie de datos sobre calidad de las aguas de baño correspondientes al 

último período de evaluación, los valores del percentil de las enumeraciones microbiológicas 
sean iguales o mejores (d) que los valores de «calidad buena» que figuran en el anexo I, y

2) cuando las aguas de baño estén expuestas a contaminación de corta duración, a 
condición de que:

i. Se adopten medidas adecuadas de gestión, incluidas la vigilancia, sistemas de alerta 
rápida y controles, para evitar la exposición del de los bañistas mediante una advertencia o, 
cuando sea necesario, una prohibición de baño,

ii. se adopten medidas adecuadas de gestión para prevenir, reducir o eliminar las causas 
de contaminación, y

iii. se cumpla con lo señalado en el anexo IV. 3.d) 1.º
4. Calidad excelente: Las aguas de baño se clasificarán como de calidad «excelente»:
1) cuando, en la serie de datos sobre calidad de las aguas de baño correspondientes al 

último período de evaluación, los valores del percentil de las enumeraciones microbiológicas 
sean iguales o mejores (d) que los valores de «calidad excelente» que figuran en el anexo I, 
y

2) cuando las aguas de baño estén expuestas a contaminación de corta duración, a 
condición de que:

i. Se adopten medidas adecuadas de gestión, incluidas la vigilancia, sistemas de alerta 
rápida y controles, para evitar la exposición de los bañistas mediante una advertencia o, 
cuando sea necesario, una prohibición de baño,

ii. se adopten medidas adecuadas de gestión para prevenir, reducir o eliminar las causas 
de contaminación, y

iii. se cumpla con lo señalado en el anexo IV. 3.d) 1.º
Notas:
(a) Por «último período de evaluación» se entiende las tres últimas temporadas de baño 

y la temporada de baño considerada.
(b) Partiendo de la evaluación del percentil de la función normal de densidad de 

probabilidad log10 de los datos microbiológicos obtenidos en unas aguas de baño 
determinadas, se deduce el valor del percentil del siguiente modo:

i) Tómese el valor log10 de todas las enumeraciones bacterianas de la secuencia de 
datos evaluada. (Si se obtiene un valor cero, tómese en su lugar el valor log10 de límite 
mínimo de detección del método analítico utilizado.),

ii) calcúlese la media aritmética de los valores log10 (μ),
iii) calcúlese la desviación típica de los valores log10 (s).
El punto superior del percentil 90 de la función de densidad de probabilidad de los datos 

se deduce de la siguiente ecuación: punto superior del percentil 90 = antilog (μ + 1,282 s).
El punto superior del percentil 95 de la función de densidad de probabilidad de los datos 

se deduce de la siguiente ecuación: punto superior del percentil 95 = antilog (μ + 1,65 s).
(c) «Peor» significa que sus concentraciones expresadas en UFC o NMP/100 ml son 

superiores.
(d) «Mejor» significa que sus concentraciones expresadas en UFC o NMP/100 ml son 

inferiores.

ANEXO III
Perfil de las aguas de baño

1. El perfil de las aguas de baño a que se refiere el artículo 10 consistirá en:
a) Una descripción de las características físicas de las aguas de baño, geográficas e 

hidrológicas de las aguas de baño, así como de otras aguas superficiales en la demarcación 
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hidrográfica de las aguas de baño de que se trate, que pudieran ser fuente de 
contaminación, que sean pertinentes a los efectos de esta disposición y estén contempladas 
en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio;

b) la determinación y evaluación de las causas de contaminación que pudieran afectar a 
las aguas de baño y a la salud de los bañistas;

c) una evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias;
d) una evaluación de la propensión a la proliferación de medusas, macroalgas o 

fitoplancton;
e) en caso de que la evaluación con arreglo al párrafo b) revele un riesgo de 

contaminación de corta duración, la siguiente información:
1.º La naturaleza, frecuencia y duración previsibles de la contaminación de corta 

duración esperada;
2.º los pormenores de cualesquiera causas residuales de contaminación, con indicación 

de las medidas de gestión adoptadas y el calendario para su eliminación;
3.º las medidas de gestión adoptadas durante una contaminación de corta duración, así 

como la identidad y las señas de los organismos responsables de tales medidas;
f) el emplazamiento del punto de control ambiental y punto de muestreo.
2. En el caso de aguas de baño clasificadas como de calidad «buena», «suficiente» o 

«insuficiente», el perfil de las aguas de baño deberá revisarse periódicamente para evaluar 
si ha variado alguno de los aspectos que figuran en el apartado 1. Si fuere necesario, deberá 
actualizarse. La frecuencia y el alcance de la revisión se determinarán en función del 
carácter y la gravedad de la contaminación. No obstante, la revisión deberá abarcar al 
menos las disposiciones del cuadro que figura a continuación y tener lugar al menos con la 
frecuencia fijada en dicho cuadro.

Clasificación de la calidad de las aguas de baño «Buena» «Suficiente» «Insuficiente»
Las revisiones deberán tener lugar al menos cada 4 años 3 años 2 años
Aspectos que deberán revisarse (párrafos del apartado 1) a) a f) a) a f) a) a f)

En el caso de aguas de baño que anteriormente hubieran sido clasificadas como de 
calidad «excelente», el perfil de las aguas de baño deberá revisarse, y de ser necesario 
actualizarse, sólo en el caso de que la clasificación cambie por la de calidad «buena», 
«suficiente» o «insuficiente». La revisión deberá abarcar todos los aspectos mencionados en 
el apartado 1.

3. Si se ha realizado obras o cambios importantes en las infraestructuras de una zona de 
baño o en sus inmediaciones, deberá actualizarse el perfil de las aguas de baño antes del 
inicio de la siguiente temporada de baño.

4. Los datos mencionados en el apartado 1, párrafos a) y b), deberán facilitarse en un 
mapa detallado, siempre que sea factible.

5. Podrá adjuntarse o incluirse otra información pertinente si las autoridades 
competentes lo consideran oportuno.

ANEXO IV
Frecuencia de muestreo

1. Muestreo inicial:En todos los puntos de muestreo de las aguas de baño censadas se 
tomará una muestra de las aguas de baño para su control, antes del comienzo de la 
temporada, de tal forma que a su comienzo se informe al público interesado del resultado de 
la misma.

2. Control programado:Durante toda la temporada de baño se tomarán, al menos, ocho 
muestras. Las fechas de muestreo deberán distribuirse a lo largo de toda la temporada de 
baño y el intervalo entre las fechas de los muestreos nunca podrá exceder de un mes.

3. Casos especiales:
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a) Cuando la autoridad sanitaria considere que la calidad de un agua de baño a lo largo 
de una temporada no conlleva un riesgo para la salud de los bañistas, se podrá disminuir la 
frecuencia de muestreo hasta un mínimo de 4 muestras durante la temporada más el 
muestreo inicial. El intervalo entre las fechas de los muestreos nunca podrán exceder de un 
mes.

b) Cuando la temporada de baño sea menor o igual a 8 semanas, el muestreo será de al 
menos 4 muestras por temporada.

c) Cuando las aguas de baño se encuentren en zonas de acceso limitado, previstas en el 
artículo 3.q), el muestreo será de al menos 4 muestras por temporada.

d) Cuando se haya producido una contaminación de corta duración:
1.º Se podrá descartar para la serie de datos un número de muestras que no represente 

más del 15 por 100 del número total de muestras previstas en los calendarios de control 
fijados para ese período por punto de muestreo, o no más de una muestra por cada 
temporada de baño, teniendo siempre en cuenta el valor más alto.

2.º Se obtendrá una muestra adicional para confirmar el final del incidente. Esta muestra 
no formará parte de la serie de datos sobre la calidad de las aguas de baño.

3.º Si fuera necesario reemplazar una muestra descartada, se tomará una muestra de 
sustitución antes de que haya transcurrido, como máximo, una semana desde el final de la 
contaminación de corta duración.

e) Cuando se haya presentado una situación anómala, se obtendrán nuevas muestras 
antes de una semana tras el final de la situación anómala, en sustitución de las 
desestimadas con motivo de dicha situación.

ANEXO V
Metodología del muestreo y análisis

1. Toma de la muestra:En lo posible, las muestras se tomarán 30 cm por debajo de la 
superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad no sea inferior a 1 m.

2. Recipientes para la muestra de aguas de baño:
a) Las muestras se recogerán en recipientes esterilizados por cualquiera de los 

siguientes procedimientos:
1.º Se someterán a esterilización en autoclave durante al menos 15 minutos a 121 ºC, o
2.º se someterán a esterilización en seco durante al menos 1 hora con una temperatura 

de 160 ºC a 170 ºC, o
3.º serán recipientes irradiados directamente por el fabricante.
b) El volumen del recipiente dependerá de la cantidad de agua necesaria para el análisis 

de cada parámetro. El contenido mínimo será en general de 250 ml.
c) Los recipientes para las muestras deberán ser transparentes e incoloros (de vidrio, 

polietileno o polipropileno).
d) Con el fin de evitar la contaminación accidental de la muestra, la persona que obtenga 

las muestras empleará técnicas asépticas para mantener la esterilidad de los recipientes de 
muestreo. No serán necesarios otros equipos estériles (como guantes quirúrgicos estériles, 
pinzas o varetas) si se procede adecuadamente.

e) La muestra deberá identificarse claramente con tinta indeleble en la muestra y en el 
formulario de la muestra.

3. Almacenamiento y transporte de las muestras antes de su análisis:
a) Las muestras de agua deberán estar protegidas de la exposición a la luz, 

especialmente a la luz solar directa, en todas las fases del transporte.
b) Las muestras deberán conservarse a una temperatura de aproximadamente 4º C, en 

una caja térmica o en un refrigerador (dependiendo del clima), hasta su llegada al 
laboratorio. Será obligatorio el transporte en un refrigerador cuando sea probable que el 
transporte al laboratorio supere las 4 horas.
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c) El lapso de tiempo entre la toma de muestras y su análisis deberá ser lo más corto 
posible. Se aconseja realizar el análisis el mismo día hábil en que se obtengan las muestras. 
Si ello no fuera posible por motivos prácticos, deberán procesarse las muestras en un plazo 
máximo de 24 horas. Entretanto se conservarán en la oscuridad y a una temperatura de 4 ºC 
± 3 ºC.

4. Métodos de análisis de referencia:Para la determinación del Enterococo intestinal los 
métodos de referencia serán:

UNE EN ISO Detección y recuento de Enterococos intestinales.
7899-1 Número más probable.
7899-2 Por filtración de membrana.

Para la determinación de la Escherichia coli los métodos de referencia serán:

UNE EN ISO Detección y recuento de Escherichia coli.
9308-3 Número más probable.
9308-1 Por filtración de membrana.

ANEXO VI
Sistema de información nacional de aguas de baño

1. El uso de la aplicación del sistema a través de Internet implica a:
a) La autoridad autonómica;
b) el órgano ambiental;
c) el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Medio Ambiente;
d) los laboratorios de control;
e) cualquier otro organismo público o privado que esté relacionado con la gestión de las 

aguas de baño;
f) la administración local.
2. La información que recoge el sistema de información nacional de aguas de baño es, 

entre otras, la siguiente:
a) Localización geográfica y administrativa de la zona de aguas de baño y sus puntos de 

muestreo;
b) laboratorios de control de la calidad de las aguas de baño;
c) datos del muestreo, la inspección visual y resultados analíticos de los parámetros 

obligatorios;
d) características de la playa;
e) inspecciones sanitarias;
f) información sobre las situaciones de incidencia y contaminación de corta duración;
g) perfiles y datos ambientales de cada zona de agua de baño.
3. La información contenida en el sistema debe ser actualizada puntualmente durante la 

temporada de baño. Será obligatorio cumplimentar, al menos, los datos que aparecen en 
cada uno de los formularios y a efectos de poder dar cumplimiento a los apartados 1, 2 y 3 
del artículo 14 de la presente normativa. Los organismos titulares de la información son 
responsables de la veracidad de los datos cargados por las personas que han designado 
como usuarios profesionales de su entidad.

4. El acceso al sistema en internet se realizará a través del portal del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. En dicha dirección se encontrarán, a disposición de los usuarios, el 
manual del usuario y los procedimientos técnicos actualizados, así como otros documentos 
de interés.

5. Se entenderá como acceso profesional al restringido para el personal vinculado 
profesionalmente a las entidades públicas o privadas que gestionan las aguas de baño, las 
que vigilan la calidad de las aguas de baño y los laboratorios de control, a la administración 
sanitaria, al órgano ambiental, al Ministerio de Sanidad y Consumo, al Ministerio de Medio 
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Ambiente, así como a otros organismos públicos con competencias en la gestión de las 
aguas de baño.

6. Los perfiles iniciales de usuarios en el acceso profesional serán:
a) Administrador de la aplicación;
b) administrador autonómico;
c) usuario ministerial;
d) usuario autonómico / provincial / de unidad territorial de sanidad / hidrológico;
e) usuario municipal;
f) usuario de laboratorio.
7. Previamente al alta en el sistema, las autoridades competentes deberán comunicar de 

forma oficial y por escrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, un listado de las personas 
dependientes de ellos, que solicitarán el acceso profesional como administradores 
autonómicos o usuarios ministeriales, con sus nombres, apellidos y Documento Nacional de 
Identidad (DNI).

De igual forma, un responsable de cada organismo o entidad deberá comunicar de forma 
oficial y por escrito, al administrador autonómico, un listado de las personas dependientes de 
ellos, que solicitarán el acceso profesional al sistema, con sus nombres, apellidos, DNI, 
funciones que desempeñarán, perfiles de usuario y territorio de actuación.

8. Para registrarse como usuario profesional en el sistema, se requerirá:
a) Figurar en alguno de los listados contemplados en el apartado anterior;
b) tener instalado el certificado digital personal, clase 2CA de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre, o cualquier otro certificado electrónico admitido por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en el navegador de Internet del ordenador utilizado para conectarse al 
sistema;

c) registrarse como usuario del sistema, desde la propia aplicación.
d) el registro como usuario profesional en el sistema tendrá una validez ilimitada salvo 

que el responsable del organismo comunique la baja por escrito a su administrador. La 
comunicación de la baja deberá ir acompañada del nombre del usuario al que se le deben 
transferir la titularidad de los datos cargados.

9. El Ministerio de Sanidad y Consumo adoptará en todo momento las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

10. La carga de información de boletines de análisis puede realizarse mediante ficheros 
XML. Se realizan las mismas validaciones de datos y de privilegios de usuario que en la 
entrada de información por formulario.

Las características funcionales de la descarga de información a través de fichero XML 
son: los usuarios pueden descargarse todos los datos a los que tiene acceso; y los controles 
de acceso a la información están implícitos en la conexión del usuario.

11. En el momento del lanzamiento del sistema, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
realizará una carga inicial del nuevo censo oficial, con la información básica remitida por las 
comunidades autónomas de los datos de localización de las aguas de baño, que deberá ser 
completado por parte de las comunidades autónomas.

12. Los boletines de análisis de las aguas de baño deberán ser cargados con un plazo 
máximo de una semana tras la elaboración del informe de los resultados analíticos.

13. El público interesado podrá consultar información general sobre cualquier zona de 
baño que esté dada de alta en el sistema, en una funcionalidad distinta al acceso profesional 
y a través del portal del Ministerio de Sanidad y Consumo.

14. El tratamiento de los datos de carácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y sus 
disposiciones de desarrollo.
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§ 13

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 244, de 11 de octubre de 2013

Última modificación: 11 de enero de 2023
Referencia: BOE-A-2013-10580

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la obligación de las 
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La citada ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control por las 
administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en 
concreto el uso de instalaciones de piscinas, parques acuáticos, centros de hidromasaje o 
usos terapéuticos.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la protección de la 
salud de la población como una de las obligaciones de las administraciones públicas, con la 
identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud que 
puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores 
ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales que 
afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las políticas de cualquier 
sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.

A nivel estatal la normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de mayo de 1960 
sobre piscinas públicas. Esta orden fue modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 por la 
que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 1960, 
reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que este real 
decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de 
piscinas en el ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso de estas piscinas para 
la salud humana.

Los criterios básicos que describe este real decreto, se aplicarán a todas las piscinas 
que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 
gestión de la calidad de las aguas de baño.

Se fijan parámetros, valores paramétricos a cumplir en el agua de los vasos de estas 
piscinas y su frecuencia mínima de muestreo. Estos valores se basan principalmente en 
motivos de salud pública y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
aplicándose, en algunos casos, el principio de precaución para asegurar un alto nivel de 
protección de la salud de los usuarios. Ante incumplimientos de los criterios de calidad que 
señala esta disposición, será necesaria la investigación de la causa subyacente y garantizar 
que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas para la protección de 
la salud de los usuarios.
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Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire en 
aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, por lo 
que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de la piscina, 
para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.

Además, el público deberá recibir información suficiente y oportuna sobre la calidad del 
agua de la piscina, las medidas correctoras y preventivas, así como todos aquellos aspectos 
que afecten a situaciones de incidencias y que puedan implicar un riesgo para la salud de los 
usuarios o que sean de su interés.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará el informe nacional 
anual con los datos que una vez al año remitan las comunidades autónomas que servirán de 
instrumento para el seguimiento de la aplicación de la norma y futuras políticas sanitarias así 
como para la información pública.

El carácter técnico y básico de la materia regulada en este real decreto hace necesario la 
adopción de esta disposición reglamentaria, como instrumento normativo idóneo para 
unificar criterios, actualizar la norma a los conocimientos científicos y técnicos y asegurar el 
cumplimiento de la regulación básica aplicable a la gestión de la calidad de las aguas de 
piscinas.

La utilización de un real decreto como instrumento legislativo viene justificada por el 
objeto y finalidad de esta norma, que no es otra que la protección de la salud de los usuarios 
de piscinas, mediante el establecimiento de criterios básicos técnico-sanitarios de la calidad 
del agua, del aire, evitando los posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados 
del uso de las mismas, resultando un complemento necesario para garantizar la consecución 
de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas 
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la citada directiva.

En la elaboración de este real decreto han sido oídos los sectores afectados, 
consultadas las comunidades autónomas y ha informado el Consejo de Consumidores y 
Usuarios.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la 
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 
de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios básicos técnico-sanitarios de la 

calidad del agua y del aire de las piscinas con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las 
mismas.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:
1. Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, 

al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones 
complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser 
descubiertas, cubiertas o mixtas.

2. Piscina de uso público: Aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo definido de 
usuarios, no destinada únicamente a la familia e invitados del propietario u ocupante, con 
independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:
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a) Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, 
como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos o spas.

b) Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en 
el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, camping o terapéuticas en centros 
sanitarios, entre otras.

3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e 
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas 
para uso familiar.

a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, 
colegios mayores o similares.

b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.
4. Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o 

continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al 
movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño.

5. Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido 
declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada 
químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para tratamientos 
médico-termales.

6. Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos en 
el apartado 1.

Los vasos podrán ser:
a) Polivalentes, de enseñanza, de chapoteo, de recreo o de natación.
b) Fosos de saltos.
c) De hidromasaje: Con chorros de aire o agua.
d) Terapéuticos: Para usos médicos o rehabilitación.
7. Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular 

su temperatura.
8. Titular: Persona física o jurídica, pública o privada o comunidad de propietarios que 

sea propietaria de la piscina, responsable del cumplimiento de este real decreto. En el caso 
de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica diferente del propietario, será 
titular a los efectos de la explotación en relación con este real decreto quien asuma dicha 
explotación.

9. Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin medición en 
continuo de ningún parámetro.

10. Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos 
químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la 
medición en continuo de algún parámetro.

11. Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplicará a cualquier piscina de uso público instalada en el 

territorio español o bajo bandera española.
2. En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como mínimo, lo 

dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente podrá exigir 
el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal caso, deberá 
comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes de los 12 meses 
siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.

3. Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 
13.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real decreto:
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a) Las piscinas naturales.
b) Los vasos termales o mineromedicinales.

Artículo 4.  Actuaciones y responsabilidades.
1. El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 

competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 
modificación de la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.

2. Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una responsabilidad 
exclusiva del titular que deberá, por tanto, observar y cumplir las exigencias derivadas de 
esta norma y demás disposiciones vigentes sin perjuicio de que la administración 
competente establezca las medidas de vigilancia que estime pertinentes.

3. El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones 
de incidencias e incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente 
en soporte informático.

4. La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada a su 
territorio para el diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un 
programa de vigilancia sanitaria de las piscinas para su ámbito territorial.

Artículo 5.  Características de la piscina.
1. Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación constructiva 

del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá seguir lo 
dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se regirá por 
cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.

2. El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los elementos 
adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las 
instalaciones.

Artículo 6.  Tratamiento del agua.
1. Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de cada 

vaso cumpla con lo dispuesto en este real decreto.
2. El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada 

antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de 
distribución pública.

3. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua deberá 
circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.

En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio 
vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando 
un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

Artículo 7.  Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.
1. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las 

incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada 
y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.

2. El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada vaso, 
estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados 
químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.

3. En el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, la dosificación 
de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará con sistemas 
automáticos o semiautomáticos de tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 6.3.
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Artículo 8.  Personal.
El personal para la puesta a punto, el mantenimiento y la limpieza de los equipos e 

instalaciones de las piscinas deberá contar con la formación requerida y necesaria para la 
actividad que desempeña dentro del mismo, siempre y cuando sean actuaciones operativas 
y que pudieran incidir sobre la calidad del agua de la piscina.

Artículo 9.  Laboratorios y métodos de análisis.
1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina deberán tener 

implantado un sistema de garantía de calidad.
2. Los laboratorios donde se realicen las determinaciones analíticas en muestras de 

agua de piscina, y no tengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE EN 
ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de 
análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de 
trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del anexo I, 
con determinación de su incertidumbre y límites de detección y cuantificación.

3. Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la norma 
UNE-ISO 17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de 
ensayo listos para usar en el análisis del agua» u otra norma o estándar análoga que 
garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.

4. El titular de la piscina deberá disponer de los procedimientos escritos de los métodos 
de análisis in situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites de 
detección o de cuantificación.

Artículo 10.  Criterios de calidad del agua y aire.
1. El agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en una 

cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y deberá 
cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo I. El agua del vaso deberá contener 
desinfectante residual y tener poder desinfectante.

2. El aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos y en las salas técnicas, no deberá 
entrañar un riesgo para la salud de los usuarios y no deberá ser irritante para los ojos, piel o 
mucosas y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo II.

Artículo 11.  Control de la calidad.
1. El titular de la piscina deberá controlar en cada vaso, como mínimo, los parámetros 

establecidos en los anexos I y II.
2. Los controles a efectuar serán los siguientes:
a) Control inicial: se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua de 

aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros 
contemplados en los anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura de 
la piscina.

Asimismo, este control inicial se llevará a cabo, en todo caso, después de tener el vaso 
cerrado más de 2 semanas o después de cierres temporales que puedan suponer 
variaciones significativas de los parámetros de control del agua o aire.

b) Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del tratamiento 
del agua de cada vaso; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.

c) Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento del 
agua de cada vaso con lo dispuesto en los anexos I y II; se controlará conforme a lo descrito 
en el anexo III.

3. En piscinas cubiertas o mixtas se asegurará una buena renovación del aire y se 
realizarán, al menos, los controles en aire que señala el anexo II conforme a lo descrito en el 
anexo III.

4. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos de cada vaso y del 
circuito. Al menos se deberá disponer de:
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a) Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes de la 
entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados 
para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito, y

b) Uno en el propio vaso, en la zona más alejada a la entrada del agua al vaso.
5. El titular de la piscina deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de la 

piscina, que siempre estará en la propia piscina a disposición del personal de mantenimiento 
y de la autoridad competente, debiendo actualizarlo con la frecuencia necesaria en cada 
caso. Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Tratamiento del agua de cada vaso.
b) Control del agua.
c) Mantenimiento de la piscina.
d) Limpieza y desinfección.
e) Seguridad y buenas prácticas.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de proveedores y servicios.
6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos 

históricos de esa piscina, la autoridad competente podrá requerir al titular de la misma que 
incluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos 
complementarios, y otros criterios de calidad que considere necesarios o incrementar la 
frecuencia de muestreo o establecer valores más estrictos que los señalados en este real 
decreto que crea oportunos para salvaguardar la salud de los usuarios.

Artículo 12.  Situaciones de incumplimiento.
1. Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo 

dispuesto en el anexo I, II o III. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular 
investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las medidas correctoras 
oportunas y en su caso las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. La autoridad 
competente, si así lo dispone, será informada del incumplimiento. Dicha comunicación podrá 
ser realizada por medios electrónicos.

2. El titular realizará una comprobación de que los motivos del incumplimiento se han 
corregido correctamente. En su caso lo comunicará a los usuarios y autoridad competente.

3. El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al menos, 
en las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente un 
riesgo para la salud de los usuarios.

b) Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de cierre 
del vaso contempladas en el anexo I.

c) Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos 
orgánicos visibles.

Artículo 13.  Situaciones de incidencia.
1. Las situaciones de incidencia son las descritas en el apartado 7 del anexo V.
2. Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones 

oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas.
3. La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. Dicha 

comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.
4. La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por medio 
electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V.

Artículo 14.  Información al público.
El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y 

fácilmente visible, al menos, la siguiente información:
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a) Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), 
señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de muestra. Estos análisis 
se expondrán al público en cuanto el titular de la piscina obtenga los resultados.

b) Información sobre situaciones de incumplimiento del anexo I o II, las medidas 
correctoras así como las recomendaciones sanitarias para los usuarios en caso de que 
hubiera un riesgo para la salud.

c) Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos 
craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de las piscinas no cubiertas además 
dispondrá de material sobre protección solar.

d) Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
e) Información sobre la existencia o no de socorrista y las direcciones y teléfonos de los 

centros sanitarios más cercanos y de emergencias.
f) Las normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios de la 

misma.

Artículo 15.  Remisión de Información.
1. Las piscinas de uso público definidas en el artículo 2 punto 2, deberán notificar los 

datos relativos al anexo IV del año anterior, en el sistema de información SILOE (https://
siloe.sanidad.gob.es), antes del 30 de abril de cada año. En el caso de no variar la 
información de la piscina relativa a las partes A y B del anexo IV, su notificación será, al 
menos, cada 5 años.

2. La autoridad competente, definida en el artículo 2 punto 11, velará para que la 
administración local y los titulares de las instalaciones cumplan con lo descrito en el punto 1.

Artículo 16.  Régimen sancionador.
Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar aplicable, el incumplimiento de las 

disposiciones de este real decreto podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública.

Disposición adicional primera.  Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
a) Elaborará un informe técnico anual sobre la calidad de las piscinas en España, en 

base a la información remitida por cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla, 
que pondrá a disposición del ciudadano y las administraciones en su página web.

b) Elaborará material divulgativo sobre protección solar y prevención de ahogamientos, 
traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares; guías sobre las buenas prácticas en 
el mantenimiento de las piscinas; así como una guía para el diseño del programa de 
autocontrol.

c) Planificará, coordinará y evaluará programas nacionales destinados a prevenir riesgos 
específicos por el uso de piscinas y sus instalaciones.

Disposición adicional segunda.  Instalaciones del Ministerio de Defensa.
Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y 

organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán 
aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autoridades sanitarias autonómicas, las 
acciones que sean necesarias.

Disposición adicional tercera.  Formación de personal.
El personal propio o de la empresa de servicio a terceros que desempeña su actividad 

relativa al programa de tratamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del Real 
Decreto 830/2010, de 25 de junio, deberá estar en posesión de la cualificación profesional 
relativa al mantenimiento de piscinas y otras instalaciones acuáticas (SEA757_2), recogida 
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en el Real Decreto 46/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen y Sonido, Informática y 
Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente y Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales o un certificado de profesionalidad que acredite las unidades de competencia 
correspondientes a la formación establecida en dicha cualificación, o cualquiera de las 
acreditaciones recogidas en el artículo 4.1 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el 
que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con 
biocidas, antes del 2 de enero de 2026.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1960 sobre piscinas públicas y la Orden de 

12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la de 31 de 
mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas instalaciones de carácter público, así 
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
real decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

El artículo 10 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, queda modificado como 
sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 que queda redactado como sigue:
«4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el 

artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades 
indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I».

Dos. Se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:
«5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones 

interiores deberán cumplir con:
a) El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación en particular, con lo señalado en la Sección HS4. 
Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada 
de los edificios.

b) La norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de 
los edificios. Criterios básicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento del 
agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o estándar análogo 
que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si los 
aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.

Los fabricantes tendrán un periodo de dos años para adecuarse a lo dispuesto en 
este apartado.»

Tres. Se incluye un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:
«6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de 

tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los responsables de las 
instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los 
grifos, deberán estar en posesión de la documentación del fabricante conforme 
señalan los apartados 5.a) y b).»
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Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto, y para modificar los anexos del 
mismo según los avances de los conocimientos científicos y técnicos.

Disposición final tercera.  Desarrollo del contenido formativo.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá en el plazo máximo 

de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los contenidos formativos para la 
obtención del certificado o título que capacite para la puesta a punto, el mantenimiento y la 
limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas previsto en el artículo 8.

Disposición final cuarta.  Título competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Parámetros indicadores de calidad del agua

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0  
Cuando los valores estén fuera del rango 
se determinará el Indice de Langelier que 
deberá estar entre - 0,5 y + 0,5

Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se 
cerrará el vaso hasta normalización del valor.

Temperatura 24 - 30°C
≤ 36ºC en hidromasaje ºC Solo en el caso de vasos climatizados Cuando en vasos climatizados los valores superen 40°C se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor.

Transparencia Que sea bien visible el 
desagüe de fondo   Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de 

Secchi

Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV.  
Se medirá cuando los desinfectantes 
sean distintos del cloro o del bromo y sus 
derivados

 

Tiempo de 
recirculación

Tiempos según las 
especificaciones y 
necesidades de la piscina 
para cumplir con los 
parámetros de calidad.

(horas)   

Turbidez ≤ 5 UNF  Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor

Desinfectante residual:

Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 
derivados del cloro como desinfectante.

En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Cloro combinado 
residual ≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o 

derivados del cloro como desinfectante.

En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo 
como desinfectante.

En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire.

Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen 
derivados del Ac. Tricloroisocianúrico.

En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor.

Otros desinfectantes   Según lo dispuesto por la autoridad 
competente Según lo dispuesto por la autoridad competente

Indicadores microbiológicos

Escherichia coli 0 UFC o NMP en 
100 ml  

En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor 
paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras 
oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas.

Pseudomonas 
aeruginosa 0 UFC o NMP en 

100 ml  

Legionella spp <100 UFC / L Solo en caso de vasos con 
aerosolización y climatizados.
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ANEXO II
Parámetros indicadores de calidad del aire

Se medirá en aire, en el caso de piscinas cubiertas:

Parámetro Valor paramétrico
Humedad relativa < 65%

Temperatura 
ambiente

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se 
mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de 
hidromasaje y terapéuticos.

CO2
La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más 
de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.

 

ANEXO III
Frecuencia mínima de muestreo

Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben 
realizarse los controles

Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en 
el artículo 11.2.a)

En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

Rutina

pH,desinfectante residual, 
turbidez, transparencia, 
temperatura, tiempo de 
recirculación

Todos

Al menos 1 vez por día y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4 por la mañana 
antes de abrir las piscinas al 
público

In situ y en los 
contadores de la piscina.

Periódico Todos Todos
Al menos una vez al mes * y 
según lo señalado en el 
artículo 11.4

En laboratorio y en los 
contadores de la piscina.

* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del 
Control Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y control 
periódico hayan cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.

ANEXO IV
Información básica periódica por piscina

Parte A. Instalación
– Provincia:
– Municipio:
– Localidad:
– Código postal:
– Dirección postal:
– Coordenadas geográficas:
– Denominación de la piscina:
– Tipo de piscinas: Tipo 1, Tipo 2.
– Agua de alimentación: a) red pública, b) no de red pública, c) agua de mar.
– Tipo de vaso:

 Polivalente Enseñanza Chapoteo Recreo Natación Foso de 
saltos Hidromasaje Terapéutico

Número         
Vaso 
descubierto         

Vaso cubierto         
Vaso mixto         
Capacidad 
(m3)         
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 Polivalente Enseñanza Chapoteo Recreo Natación Foso de 
saltos Hidromasaje Terapéutico

Lámina (m2)         

Parte B. Tratamiento del agua de los vasos de la piscina
– Filtración: Por arena, por diatomeas, por zeolitas, microfiltración, nanofiltración, 

ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible, resinas, otro tipo de filtración:
– Superficie filtrante:
– Velocidad de filtración máxima:
– Desinfección: Hipoclorito sódico o cálcico, Dióxido de cloro, Cloraminas, Ácido 

Tricloroisocianúrico, Biguanidas, Bromoclorodimetilhidantoína, Ozono, Bromo, Ultravioleta, 
Electrolisis, otros:

– Floculantes:
– Corrector de pH:
– Otros tratamientos:

Parte C. Muestreos por vasos
Temporada: Apertura-cierre:
Parámetro:
Muestreos realizados (n.º):
Muestreos conformes con los valores paramétricos (n.º):
Valor medio, Valor máximo, Valor mínimo:
Unidad:
Número de días con incumplimiento en la temporada:

ANEXO V
Notificación de incidencias en piscinas

1. Comunidad Autónoma:
2. Provincia:
3. Municipio:
4. Tipo de piscina:
a) Tipo 1:
b) Tipo 2:
c) Tipo 3A:
d) Tipo 3B:
5. Denominación de la piscina (*):
6. Dirección postal (*):
7. Tipo de incidencia:
a) Ahogamientos:
b) Ahogamientos con resultado de muerte:
c) Lesiones medulares:
d) Traumatismos craneoencefálicos:
e) Quemaduras graves:
f) Electrocución:
g) Intoxicación por productos químicos:
h) Otras:
– Especificar:
8. Fecha de la incidencia:
9. Número de afectados:
10. Sexo:
11. Edad:
12. Acciones:
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a) Sin cierre de la piscina:
b) Con cierre temporal de la piscina:
c) Con cierre definitivo de la piscina:
13. Fecha de la notificación:
14. Organismo que notifica:

(*) No aplica a las piscinas tipo 3B
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§ 14

Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la 
sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario 
derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 
climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público 
colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos 
laborales en episodios de elevadas temperaturas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 113, de 12 de mayo de 2023
Última modificación: 29 de junio de 2023

Referencia: BOE-A-2023-11187

[ . . . ]
TÍTULO II

Medidas en materia de aguas

Artículo 20.  Ámbito temporal y territorial de aplicación de las medidas urgentes para paliar 
los efectos de la sequía.

1. Las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, contempladas 
en el presente título, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. El ámbito territorial de aplicación de las medidas previstas en este título queda 
restringido a las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Ebro y del Duero.

Por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico podrán delimitarse otros ámbitos territoriales afectados por similares 
circunstancias, en orden a la aplicación de las medidas previstas en este real decreto-ley.

3. Se incluye asimismo el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas del 
Guadiana y del Segura, a los efectos del desarrollo de actuaciones de ejecución inmediata 
incluidas en el anexo I.

4. Se incluye, por último, al ámbito territorial de las demarcaciones del Júcar, Cuencas 
Internas de Cataluña, y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, a los efectos del desarrollo de 
actuaciones prioritarias incluidas en el anexo II.

Artículo 21.  Exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua 
recogidos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas a los usuarios que han 
sufrido reducciones en las dotaciones por efecto de la sequía.

1. Para el periodo impositivo de 2023, en el ámbito territorial establecido en el artículo 
20.2, se concede a los titulares de derechos al uso de agua para riego beneficiarios directos 
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de las obras hidráulicas que hayan tenido una reducción en los suministros respecto a lo 
establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes 
exenciones sobre el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua establecidos en el 
artículo 114.1 y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas:

a) El 50% de reducción de la cuota para las explotaciones agrarias en las que se haya 
producido una reducción de la dotación superior al 40% e inferior al 60%.

b) El 100 % de reducción de la cuota para las explotaciones agrarias en las que se haya 
producido una reducción de la dotación igual o superior al 60%.

En el caso de los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del 
Guadalquivir, se concede a los titulares de derechos al uso del agua una reducción del 50 % 
de la cuota correspondiente al ejercicio de 2023 del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua establecidos en el artículo 114.1 y 2 del texto refundido de la Ley de 
Aguas.

2. Los sujetos pasivos de las exacciones señaladas en el apartado anterior que hubieran 
satisfecho total o parcialmente las cuotas correspondientes tendrán derecho a la devolución 
de las cantidades ingresadas que correspondan.

Artículo 22.  Actuaciones de ejecución inmediata y prioritarias en las cuencas afectadas por 
la sequía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en el anexo I 
«actuaciones de ejecución inmediata» y en el anexo II «actuaciones prioritarias», llevarán 
implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y 
expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación, 
establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación 
Forzosa.

Artículo 23.  Medidas administrativas excepcionales.
En el ámbito territorial definido en el artículo 20.2 se modifican temporalmente las 

condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título 
habilitante que haya dado derecho a esa utilización, y en particular las relativas a:

a) Reducir o suspender las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para 
racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos.

b) Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos 
del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º 
del texto refundido de la Ley de Aguas.

c) Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por 
otros de distinto origen y calidad adecuada para el uso al que dichos caudales están 
destinados, para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen 
de caudales ecológicos establecido en el plan hidrológico.

d) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la 
salud pública, el estado de los recursos, el medio ambiente hídrico y el de los sistemas 
terrestres asociados.

e) Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las 
necesidades con el fin de compatibilizarlos con otros usos.

Artículo 24.  De la Comisión Permanente de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

1. La Comisión Permanente de Sequía, conforme establece el Plan Especial de Sequía 
de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, estará integrada por los siguientes 
miembros:

a) El Presidente del organismo de cuenca, que presidirá la Comisión.
b) El Director de la Oficina Técnica de Sequía, que actuará como secretario con voz y 

voto.
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c) Los siguientes vocales:
1.º El Comisario de Aguas, el Director Técnico, el Secretario General y el Jefe de la 

Oficina de Planificación Hidrológica.
2.º Un representante de la Dirección General del Agua, y otros dos de entre los 

representantes del resto de Ministerios participantes en la Junta de Gobierno.
3.º Representantes de las comunidades autónomas en la Junta de Gobierno 

relacionados con la gestión de las aguas y el uso de los recursos hidráulicos: dos 
representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un representante de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, un representante de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.º Representantes de los usuarios: un representante de abastecimiento, un 
representante del regadío y un representante del uso industrial, elegidos entre quienes 
representan a estos sectores en la Junta de Gobierno.

También formarán parte de la Comisión los siguientes vocales, con voz y sin voto:
1.º Un representante de las Administraciones locales, elegido por ellos mismos entre 

quienes ostentan esta representación en la Junta de Gobierno.
2.º Un representante de las organizaciones sindicales, otro de las organizaciones 

empresariales y otro de las organizaciones que actúan en defensa de los intereses 
ambientales, elegidos entre quienes representan a estos sectores en el Consejo del Agua de 
la Demarcación.

2. Corresponde a la Comisión Permanente de Sequía el estudio y valoración de las 
medidas administrativas excepcionales a proponer a la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, reguladas en el artículo 23.

3. La Comisión Permanente de Sequía se regirá de forma supletoria por las normas 
previstas para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, su 
funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios 
asignados al organismo público en el que se integra, sin que suponga en ningún caso 
incremento de gasto público.

Artículo 25.  Puesta en servicio y ejecución de sondeos de la cuenca del Guadalquivir.
1. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir queda facultada 

para autorizar la ejecución y puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier 
sondeo u obra de captación, cuente con instalación elevadora o no, que permita la 
aportación provisional de nuevos recursos. Esta facultad incluye la puesta en servicio de 
sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos, en la medida en que sean 
imprescindibles para obtener los caudales que puedan satisfacer las demandas más 
urgentes, así como la imposición temporal de servidumbres de acueducto destinadas a 
hacer efectivo el correspondiente aprovechamiento. Para ello será suficiente resolución 
motivada, previa audiencia de los titulares de predios sirvientes.

Su explotación no supondrá una merma en la calidad actual de las aguas subterráneas 
ni en las circulantes por los cauces que las hagan inadecuadas para los usos a los que se 
destinan.

Dejarán de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en todo caso, 
a la finalización del plazo de vigencia del presente título. En ningún caso generarán nuevos 
derechos en favor de quienes hayan obtenido la citada autorización del organismo de 
cuenca.

Las extracciones desde estos sondeos y obras de captación se efectuarán de manera 
que no comprometan los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el 
Plan Hidrológico de la Demarcación, incluyendo la posible justificación del deterioro temporal 
de las masas de agua conforme a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

2. Conforme dispone el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, los que se 
beneficien de obras hidráulicas de captación de aguas subterráneas y transporte hasta los 
lugares de aplicación, financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, abonarán en los 
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términos del artículo 21 de este real decreto-ley la «tarifa de utilización del agua» que 
corresponda, destinada a compensar los costes de inversión soportados por la 
Administración y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, la ocupación temporal, así como la expropiación de bienes y derechos realizados con 
el objeto de garantizar el abastecimiento de las poblaciones, tendrán la consideración de 
utilidad pública.

4. Las expropiaciones que sean precisas se llevarán a cabo mediante el procedimiento 
de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
Expropiación Forzosa, previa autorización del aprovechamiento por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, a petición de la Administración local, diputación provincial, 
comunidad autónoma o entidad competente en el abastecimiento que corresponda.

Artículo 26.  Contratos de cesión de derechos de usos de agua.
1. En el ámbito territorial definido en el artículo 20.2, el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, podrá autorizar, con carácter temporal y excepcional, cesiones 
de derechos de uso de agua que no respeten el orden de preferencia definido en el plan 
hidrológico de la demarcación o en el artículo 60.3 de dicha ley, respetando en todo caso la 
supremacía del uso consignado en su párrafo 1.º, siempre que se mantenga el régimen de 
caudales ecológicos y se garantice el abastecimiento de la población.

2. En el ámbito territorial definido en el artículo 20.2, los titulares de derechos al uso del 
agua adscritos a las zonas regables de iniciativa pública cuyas dotaciones brutas máximas 
figuren en los planes hidrológicos de cuenca podrán, previo informe del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, celebrar los contratos de cesión a los que se 
refiere el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de las 
formalidades exigidas en el artículo 68.2.

3. Los títulos jurídicos de derechos al uso del agua que se refiere el párrafo anterior se 
considerarán incluidos en el ámbito del artículo 189.3.a) del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Aguas.

4. Los títulos jurídicos en virtud de los cuales cada parte haya adquirido el derecho al uso 
del agua objeto del contrato deberán estar debidamente inscritos en el Registro de Aguas. 
En caso de no estarlo, deberá instarse su inscripción previa o simultáneamente a la solicitud 
de autorización del contrato ante el órgano competente. El órgano competente para la 
inscripción calificará el título presentado por el solicitante. En el caso de que el titulo 
aportado se encuentre incluido en los supuestos a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo, se extenderá una inscripción provisional, a los solos efectos de la autorización, en 
su caso, del contrato de cesión. La inscripción definitiva se tramitará conforme a lo previsto 
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Artículo 27.  Carácter no indemnizable de las medidas adoptadas.
Las medidas establecidas en este título, incluidas las limitaciones en el uso del dominio 

público hidráulico, no darán derecho a indemnización.

Artículo 28.  Tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas 
excepcionales.

1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas 
excepcionales previstas en este título tendrán carácter de urgencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El organismo de cuenca, cuando lo estime necesario, procederá a la modificación de 
las condiciones de utilización del dominio público hidráulico reconocidas a los titulares de 
derechos, con sujeción al siguiente procedimiento:

a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, notificándose a los 
interesados el acuerdo de inicio.
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b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte de la 
Comisaría de Aguas y deberá ser informada por la Oficina de Planificación Hidrológica.

c) El plazo para realizar la audiencia de los interesados se reducirá a cinco días.
d) La aprobación de la propuesta de resolución corresponderá al Presidente del 

organismo y será motivada en todo caso.
e) La Presidencia de la confederación hidrográfica adoptará las medidas precisas para 

hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del dominio 
público hidráulico.

3. La resolución adoptada, que será dictada en los términos del artículo 88 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, determinará la modificación de las condiciones de utilización del 
dominio público hidráulico mientras se mantenga vigente el presente real decreto-ley o no 
sea expresamente revocada. Tal revocación deberá realizarse cuando se aprecie que las 
circunstancias que motivaron la resolución han desaparecido.

Artículo 29.  Régimen sancionador.
1. El incumplimiento por los usuarios de las condiciones de utilización del dominio 

público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante, modificadas temporalmente en 
virtud del presente título constituirá infracción tipificada en el artículo 116.3.c) del texto 
refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda se valorará en atención a su 
especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico.

2. La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la 
correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, constituye una infracción 
administrativa del artículo 116.3.b) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que 
corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y 
aprovechamiento del dominio público hidráulico.

3. El incumplimiento de las restantes medidas adoptadas por el organismo de cuenca 
correspondiente, en aras de garantizar la finalidad del presente título, constituirá infracción 
tipificada en el artículo 116.3.g) del texto refundido de la Ley de Aguas y la sanción que 
corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y 
aprovechamiento del dominio público hidráulico.

[ . . . ]

Información relacionada

• El Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, ha sido convalidado por Acuerdo de la Diputación 
Permanente del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 7 de junio de 2023. 
Ref. BOE-A-2023-13661

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 14  Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía  [parcial]

– 212 –

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-13661


§ 15

Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales 

decretos que regulan la gestión del agua. [Inclusión parcial]

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
«BOE» núm. 256, de 23 de octubre de 2024

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2024-21701

[ . . . ]
REGLAMENTO DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y fines.
1. El objeto del presente reglamento es el desarrollo del régimen jurídico de la 

reutilización del agua establecido en el capítulo III del título V del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA).

2. Asimismo, completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del 
agua, aplicando las disposiciones sobre gestión del riesgo en el riego agrícola al resto de 
usos de agua regenerada.

3. La finalidad del presente reglamento es garantizar que las aguas regeneradas sean 
seguras para los usos establecidos y, de esta forma, garantizar un alto nivel de protección 
del medio ambiente, de la salud humana y de la sanidad animal; promover la economía 
circular; apoyar la adaptación al cambio climático; y contribuir a la satisfacción sostenible de 
las demandas de agua, a la consecución de los objetivos medioambientales y de protección 
del dominio público hidráulico (DPH) al hacer frente a la escasez de agua y a las presiones 
de los recursos hídricos.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de la presente norma, se entiende por:
a) «agente peligroso»: agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el 

potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota 
terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general;

b) «aguas depuradas»: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de 
tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable;
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c) «aguas grises»: aguas residuales domésticas, exceptuando las provenientes de 
inodoros y urinarios;

d) «aguas regeneradas»: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido 
sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su 
calidad según su uso o destino;

e) «aguas residuales domésticas»: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas;

f) «aguas residuales industriales»: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas;

g) «aguas residuales urbanas»: según se define en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas;

h) «alimento», «empresa alimentaria»: según se definen, respectivamente, en el artículo 
2 y artículo 3, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria;

i) «autocontrol»: programa de control sobre el funcionamiento del sistema de reutilización 
realizado por el titular de la autorización de producción y suministro, o por el titular de la 
concesión de uso de aguas regeneradas;

j) «autoridad competente»: los organismos de cuenca en las demarcaciones 
hidrográficas intercomunitarias y las administraciones hidráulicas equivalentes de las 
comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

k) «barrera»: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana 
impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas 
directamente expuestas; o bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de 
microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto 
ingerido;

l) «estación depuradora de aguas residuales»: conjunto de instalaciones en las que las 
aguas residuales, industriales o urbanas, son tratadas para su vertido a las aguas, en las 
condiciones previstas en la autorización de vertido;

m) «estación regeneradora de agua»: conjunto de instalaciones, independientes o 
integradas en una estación depuradora de aguas residuales, en las que las aguas son 
tratadas para ser reutilizadas para distintos usos o destinos, en las condiciones previstas en 
la autorización de producción y suministro;

n) «gestión del riesgo»: gestión sistemática que garantice de manera continuada que la 
reutilización del agua es segura en un contexto específico;

ñ) «infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: conjunto de estructuras y 
sistemas que transportan y almacenan agua regenerada más allá de la salida de la estación 
regeneradora de agua, antes de su suministro a otros actores de la cadena.

o) «medida correctiva»: acción o actividad apropiada a aplicar cuando ya ha ocurrido un 
suceso peligroso;

p) «medida preventiva»: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un 
riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;

q) «operador de la estación depuradora de aguas residuales»: persona física o jurídica 
que representa a una entidad privada o pública y que es responsable del funcionamiento de 
una estación depuradora de aguas residuales;

r) «operador de la estación regeneradora de aguas»: persona física o jurídica que 
representa a una entidad privada o a una autoridad pública y que es responsable del 
funcionamiento de una estación regeneradora de agua;

s) «operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: persona física 
o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública que, siendo 
productor y suministrador o usuario de agua regenerada, es responsable del funcionamiento 
de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución;
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t) «parte responsable»: agente del sistema de reutilización del agua que desempeña una 
función definida en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Incluye: operador de 
la estación regeneradora; operador estación depuradora, en su caso; el operador de las 
infraestructuras de almacenamiento y/o distribución.

u) «primer usuario»: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera 
utilización de las aguas derivadas;

v) «productor y suministrador»: entidad que produce y provee de aguas regeneradas 
para su uso por otros o para uso propio, y es titular de la autorización de producción y 
suministro;

w) «punto de cumplimiento de las aguas regeneradas»: punto geográfico en el que el 
operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente 
actor de la cadena. Es en este punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las 
condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas;

x) «punto de entrega de las aguas depuradas»: punto geográfico en el que el operador 
de la estación depuradora de aguas residuales entrega las aguas depuradas al operador de 
la estación regeneradora de aguas. En este punto las aguas deberán cumplir las condiciones 
exigidas en la autorización de vertido y, en su caso, las descritas en el Plan de gestión del 
riego del agua regenerada;

y) «punto de entrega de las aguas regeneradas»: punto geográfico en el que un 
operador entrega las aguas regeneradas a otro operador o usuario. Si este punto no coincide 
con el punto cumplimiento de las aguas regeneradas, las aguas deberán cumplir las 
condiciones exigidas en el Plan de gestión del riego del agua regenerada;

z) «recirculación de aguas»: es el uso de las aguas residuales tratadas en operaciones y 
procesos industriales dentro de la misma actividad, que las genera, provenientes de la propia 
instalación, complejo industrial o instalaciones conectadas a las mismas estaciones de 
tratamiento y regeneración de agua;

aa) «reutilización del agua»: utilización para un nuevo uso privativo, antes de su 
devolución al DPH o al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), de las aguas que, 
habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite 
adecuar su calidad al uso al que se van a destinar;

bb) «riesgo»: probabilidad de que agentes peligrosos detectados causen daño en un 
plazo determinado, incluida la gravedad de las consecuencias;

cc) «sistema de reutilización del agua»: infraestructura y otros elementos técnicos 
necesarios para producir, suministrar y utilizar aguas regeneradas, con la dotación y calidad 
definidas según los usos o destinos previstos; comprende todos los elementos desde el 
punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales hasta el lugar de uso de las 
aguas regeneradas, con inclusión, en su caso, de la infraestructura de distribución y 
almacenamiento;

dd) «suceso peligroso»: acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se 
ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o 
una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que 
viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra 
eliminarlo del medio ambiente humano;

ee) «usuario final del agua regenerada»: persona física o jurídica pública o privada que 
utiliza el agua regenerada para el uso previsto.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. El presente reglamento se aplica a la producción y suministro, así como al uso de las 

aguas regeneradas antes de su devolución, en su caso, al DPH o al DPMT, conforme a los 
requisitos especificados en los anexos I y II de este reglamento.

2. Con carácter general quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento:
a) la utilización de agua de lluvia y de las aguas grises tratadas en el ámbito privado 

antes de su recogida en los propios sistemas colectores;
b) el aprovechamiento de escorrentía pluvial en sistemas urbanos de drenaje sostenible;
c) el aprovechamiento de aguas freáticas procedentes de infraestructuras subterráneas 

urbanas;
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d) el aprovechamiento de aguas almacenadas en tanques de tormenta en sistemas 
separativos;

e) la utilización de los retornos de agua procedentes del regadío;
f) la recirculación, dentro de los procesos propios de una actividad industrial, de aguas 

que provengan de la propia instalación o instalaciones conectadas a las mismas estaciones 
de tratamiento y regeneración de agua. Así como, la utilización de agua regenerada dentro 
de las instalaciones de la estación de tratamiento de aguas;

g) la utilización de las aguas residuales tratadas en el ámbito privado para autoconsumo 
de forma previa a su recogida en sistemas colectores.

3. El empleo de las aguas regeneradas para la recarga artificial de acuíferos, así como 
para satisfacer las necesidades hídricas de humedales y otros ecosistemas acuáticos serán 
considerados, a efectos de este Reglamento, no como usos sino como destinos ambientales, 
y su tramitación se realizará conforme a lo establecido en el RDPH, estando sujeto a los 
requisitos de calidad especificados en los anexos I y II de este reglamento.

4. Los proyectos de investigación o piloto quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
este reglamento siempre que se presente ante la autoridad competente una declaración 
responsable, que se trasladará a la autoridad sanitaria y cumplan con los siguientes 
requisitos:

a) No se llevarán a cabo en una masa de agua utilizada para la captación de aguas 
destinadas a la producción de agua de consumo humano ni en las correspondientes zonas 
de protección que se establezcan con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

b) Estarán sujetos a un seguimiento adecuado.
c) Cualquier exclusión en virtud de lo dispuesto en el presente apartado se limitará a un 

período máximo de cinco años.
d) En el caso de que las aguas regeneradas se destinen al riego agrícola, no se 

introducirá en el mercado ningún cultivo resultante de un proyecto de investigación o piloto 
que sea objeto de exclusión en virtud del presente apartado.

e) Los requisitos que las autoridades competentes o sanitarias hayan fijado previamente, 
por razones medioambientales o sanitarias.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Uso de las aguas regeneradas

[ . . . ]
Artículo 12.  Usos admitidos de las aguas regeneradas.

1. Las aguas regeneradas podrán utilizarse para los usos indicados en el anexo I.A. o 
para cualesquiera otros que reúnan las condiciones de calidad exigidas por la autoridad 
competente de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2.

2. Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos:
a) Para el consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de catástrofe, de 

conformidad con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En 
estos casos la autoridad sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas 
aguas.

b) En el ámbito de la empresa alimentaria para aquellos usos y condiciones distintos de 
los especificados en el apartado B del punto 3 del anexo I.A.

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otras instalaciones médicas.
d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.
e) Para el uso recreativo como agua de baño en instalaciones artificiales.
3. Las autoridades sanitarias, ambientales y agrarias podrán establecer, de forma 

motivada, la prohibición de otros usos que consideren un riesgo para la salud de las 
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personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se 
aprecie dicho riesgo o perjuicio.

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Requisitos de calidad y evaluación de la conformidad

Artículo 16.  Requisitos de calidad.
1. Las aguas regeneradas deberán cumplir los requisitos de calidad por uso o destino 

recogidos en el anexo I.A y I.B, así como los que, en su caso, se determinen en el Plan de 
gestión del riesgo.

2. En los supuestos de reutilización del agua para usos no contemplados en el anexo I, 
la autoridad competente, previo informe preceptivo y vinculante de la autoridad sanitaria, 
exigirá las condiciones de calidad que se adapten al uso más semejante de los descritos en 
el mencionado anexo. Será necesario, en todo caso, motivar la reutilización del agua para un 
uso no contemplado en el mismo.

3. Si el agua regenerada está destinada a varios usos, serán de aplicación las 
condiciones de calidad más exigentes de las requeridas para los usos previstos, a no ser 
que el Plan de gestión del riesgo prevea un tratamiento o barrera adicional por parte de un 
agente distinto al operador de la estación regeneradora.

[ . . . ]
ANEXO I

Requisitos de calidad para el uso de las aguas regeneradas
Los requisitos de calidad del agua regenerada vendrán determinados por los niveles 

máximos admisibles especificados en este anexo para cada uso.
El nivel de calidad exigido para cada uso se considera alcanzado en la producción si se 

verifica en el punto de cumplimiento.
Igualmente se considera alcanzado cuando el agua producida es de una clase menor de 

calidad si se añaden barreras adicionales suficientes para asegurar el mismo nivel de riesgo. 
Las combinaciones permitidas de clases de calidad en producción y número de barreras, así 
como la tipificación de las barreras acreditadas, se establecen en la parte D del anexo III. En 
este caso, el nivel de calidad que deberá alcanzar la producción en el punto de cumplimiento 
se establecerá en el Plan de gestión de riesgo.

En cualquiera de los casos la autorización de producción y suministro establecerá el 
nivel a alcanzar en el punto de cumplimiento y será comprobado de acuerdo con los criterios 
establecidos en el anexo II.

Los requisitos que en su caso se puedan establecer para las barreras adicionales que 
aseguren el mismo nivel de riesgo se incluirán en el Plan de gestión de riesgo y en la 
autorización que corresponda y serán objeto del control necesario para asegurar su 
operatividad tal como se haya determinado en el Plan de gestión del riesgo del agua 
regenerada.

Las partes responsables mantendrán la calidad que en su caso haya previsto el Plan de 
gestión del riesgo del agua regenerada en otros puntos diferentes al punto de cumplimiento.

Se distinguen cinco grandes grupos de clases de calidad de agua regenerada en función 
de la concentración de E.Coli: A+, A, B, C y D que deberán respetarse atendiendo a su uso o 
destino. Cuando la reutilización del agua sea para un uso no contemplado en este anexo se 
exigirán condiciones de calidad que se adapten al uso más semejante de los descritos.

Acrónimos de este anexo:

DARU Directiva del Consejo 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas

E. coli Escherichia coli.
SS Sólidos en suspensión.

UFC Unidades formadoras de colonias.
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DARU Directiva del Consejo 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas

UFP Unidades formadoras de placas.
UNT Unidades nefelométricas de turbidez.
VMA Valor máximo admisible.

Parte A. Requisitos de calidad de las aguas regeneradas según los usos
Cuando el agua regenerada esté destinada a varios usos, se aplicarán las condiciones 

de calidad más exigentes.
Podrá ser necesario el cumplimiento de condiciones más estrictas a las previstas por uso 

debiendo quedar en ese caso recogidos los valores máximos en el Plan de gestión del riesgo 
del agua regenerada.

1. Uso urbano
a) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el uso urbano.

Tabla I-1. Valor máximo admisible para uso urbano

Clase de calidad/Uso urbano E. coli
(UFC/100 mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

Nematodos 
intestinales
(huevo/10L)

Bacteriófagos
(UFP/100mL)

Legionella
spp.

(UFC/L)
Contaminantes

Calidad U. A+.
– Riego de jardines privados.
– Descarga de aparatos sanitarios.

Ausencia 5 10 1
100

cuando existe riesgo de 
aerosolización

Ver observaciones Ver observaciones

Calidad U. A.
– Estanques y caudales circulantes ornamentales 
accesibles al público.

10 5 10 1
100

cuando existe riesgo de 
aerosolización

Ver observaciones Ver observaciones

Calidad U. B.
– Baldeo de calles.
– Riego de zonas verdes urbanas (parques y 
similares).
– Sistemas contra incendios.
– Lavado industrial de vehículos.

100 – Conforme
DARU – – Ver observaciones Ver observaciones

Calidad U. C.
– Estanques y caudales circulantes ornamentales no 
accesibles al público.

1.000 – Conforme 
DARU – – – Ver observaciones

b) Observaciones.
(1) Riego de jardines privados y descarga de aparatos sanitarios: Su autorización estará 

condicionada a la obligatoriedad de la presencia doble circuito señalizado en todos sus 
tramos hasta el punto de uso.

(2) Nematodos intestinales: Se controlarán, al menos, los géneros Ancylostoma, Trichuris 
y Ascaris. Cuando el tratamiento incluya ultrafiltración no es necesario el control de los 
Nematodos intestinales.

(3) Bacteriófagos: Se recomienda el control de colífagos totales. No obstante, si no es 
posible el análisis de los mismos se analizará, al menos, uno de ellos (Colífagos F-
específicos o somáticos).

(4) Conforme a DARU: deben cumplirse los requisitos de calidad para el parámetro 
previstos en la Directiva del Consejo 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991 sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

(5) Legionella spp.: la concentración del parámetro debe cumplir con los requisitos de 
calidad establecidos en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen 
los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

(6) Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en 
la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua 
regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
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ambiental y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

(7) Se considerará que existe ausencia de Escherichia Coli cuando su concentración sea 
menor de 1 UFC /100 mL.

2. Uso agrícola
a) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el uso agrícola.

Tabla I-2. Clases de calidad de las aguas regeneradas para uso agrícola y método de riego permitido

Clase de calidad 
mínima de las aguas 

regeneradas
Método de riego Categoría de cultivo

Calidad A. A. Todos los métodos de riego.
– Cultivos de alimentos que se consumen crudos en los que la parte comestible está en contacto directo con las aguas 
regeneradas.
– Cultivos de tubérculos que se consumen crudos.

Calidad A. B. Todos los métodos de riego. – Cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce por encima del nivel del suelo y no está 
en contacto directo con las aguas regeneradas.
– Cultivos de alimentos transformados.
– Cultivos no alimenticios, incluidos los cultivos utilizados para alimentar a animales productores de carne o leche.
– Cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana.
– Cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto directo del agua regenerada con las producciones.

Calidad A. C.

Riego por goteo u otro 
método de riego que evite el 
contacto directo con la parte 
comestible del cultivo.

Calidad A. D. Todos los métodos de riego. ∙ Cultivos destinados a la industria no alimentaria, producción de energía y de semillas.

Tabla I-3. Valor máximo admisible para uso agrícola

Clase
E. coli

(UFC/100 
mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

Nematodos intestinales
(huevo/L)

Legionella spp.
(UFC/L)

T. saginata y T. solium
(huevo/L) Contaminantes

Calidad A. A 10 5 10 10 1 para el riego de pastos o 
forraje

< 1.000 cuando existe riesgo de 
aerosolización – Ver observaciones

Calidad A. B 100 – Conforme 
DARU

Conforme 
DARU

1 para el riego de pastos o 
forraje

< 1.000 cuando existe riesgo de 
aerosolización

1 para pastos de 
animales productores de 

carne
Ver observaciones

Calidad A. C 1.000 – Conforme 
DARU

Conforme 
DARU

1 para el riego de pastos o 
forraje

< 1.000 cuando existe riesgo de 
aerosolización

1 para pastos de 
animales productores de 

carne
Ver observaciones

Calidad A. D 10.000 – Conforme 
DARU

Conforme 
DARU

1 para el riego de pastos o 
forraje

< 1.000 cuando existe riesgo de 
aerosolización – Ver observaciones

b) Observaciones.
(1) Los cultivos pertenecientes a una determinada categoría se regarán con aguas 

regeneradas de la clase de calidad mínima de aguas regeneradas que corresponda, tal 
como figura en la tabla I-3, a menos que se utilicen las barreras adicionales adecuadas 
mencionadas en el artículo 22.2.c) lo que resultará en el cumplimiento de los requisitos de 
calidad indicados en la tabla I-3.

(2) Riego por goteo: Sistema de microrriego capaz de suministrar el agua en gotas o 
pequeños chorros a los vegetales y consiste en un goteo de agua sobre el suelo o 
directamente bajo la superficie en cantidades muy pequeñas (2-20 litros/hora) con un 
sistema de tubos de plástico de pequeño diámetro provistos de unos orificios denominados 
goteros de riego.

En el caso de métodos de riego que imitan la lluvia, debe prestarse especial atención a 
la protección de la salud de los trabajadores o los transeúntes. A tal efecto, se aplicarán las 
medidas preventivas adecuadas.

(3) Nematodos intestinales: Se controlarán, al menos, los géneros Ancylostoma, Trichuris 
y Ascaris. Cuando el tratamiento incluya ultrafiltración no es necesario el control de los 
Nematodos intestinales.

(4) Legionella spp.: Se deberá, en su caso, cumplir además con lo previsto en el Real 
Decreto 487/2022, de 21 de junio.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 15  Reglamento de reutilización del agua  [parcial]

– 219 –



(5) T. saginata y T. solium: Taenia saginata y Taenia solium.
(6) Conforme DARU: la concentración del parámetro cumple con los requisitos de 

conformidad previstos en la Directiva 91/271/CEE, excepto para calidad A que se fija en 
10mg/L.

(7) Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en 
la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua 
regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.

3. Uso industrial
a) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el uso industrial, excepto en la 

empresa alimentaria.

Tabla I-4.1. Valor máximo admisible para uso industrial, excepto en la empresa alimentaria

Uso industrial, excepto en la empresa alimentaria E. coli
(UFC/100 mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

Legionella spp.
(UFC/L) Contaminantes

Calidad I. A+.
– Torres de refrigeración y condensadores evaporativos en agua de aporte a la torre. Ausencia 5 10 Ver observaciones Ver observaciones

Calidad I. C.
– Aguas de proceso: aquellas que están en contacto directo en algún momento con materias primas, 
materiales, productos intermedios o productos finales de un proceso industrial.
– Aguas de limpieza: aguas destinadas a la limpieza de equipos, objetos, materiales, tuberías y 
superficies en áreas industriales, excepto en la empresa alimentaria.
– Otros usos industriales.

1.000 – Conforme 
DARU Ver observaciones Ver observaciones

b) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el uso en la empresa 
alimentaria.

Tabla I-4.2. Valor máximo admisible para uso en la empresa alimentaria

Uso en la empresa alimentaria E. coli
(UFC/100 mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

Legionella spp.
(UFC/L) Contaminantes

Calidad Ia. A+.
Aguas de limpieza de materias primas y de superficies, materiales 
y objetos destinados al contacto con los alimentos.

La calidad Ia. A+ en la empresa alimentaria deberá cumplir con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto 
3/2023.

Calidad Ia. A.
– Aguas de limpieza: las destinadas a ese fin, distintas de las 
utilizadas en la limpieza de las superficies, materiales y objetos 
que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no 
supongan una fuente de contaminación para los alimentos.

10 5 10 Ver observaciones Ver observaciones

Calidad Ia. B o Ia. C.
– Aguas de proceso: las utilizadas durante el proceso de 
fabricación de los alimentos, con fines de refrigeración, o 
producción de vapor o agua caliente, en circuito cerrado, y que no 
entran en contacto con los alimentos.

100 ó 1.000 – Conforme DARU Ver observaciones Ver observaciones

c) Observaciones.
(1) El operador de la empresa alimentaria garantizará, bajo su responsabilidad, en el 

marco de los procedimientos basados en los principios del análisis de peligros y puntos de 
control crítico, que el agua utilizada en la empresa para el lavado de materias primas y de 
superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos, no supone una 
fuente de contaminación y que no pone en riesgo la seguridad del producto final. El agua 
utilizada en la etapa de enjuague final deberá ser agua de consumo humano, tal y como se 
define en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

(2) El almacenamiento y distribución de agua regenerada no debe comprometer su 
calidad.
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(3) Las aguas regeneradas en el ámbito de la empresa alimentaria que no cumplan con 
la calidad Ia.A+, deberán circular por una red separada y debidamente señalizada.

(4) Las aguas regeneradas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento 
adicional o complementario que permite adecuar su calidad para su uso en la limpieza de 
materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los 
alimentos, deberán tener un origen controlado, no pudiendo proceder de industrias no 
alimentarias y, en ningún caso, suponer una fuente de contaminación que ponga en riesgo la 
seguridad del producto final.

(5) En la empresa alimentaria, la gestión de riesgos a los que se refiere el capítulo V de 
este real decreto deberá estar contemplada en el sistema de análisis de peligros y puntos 
críticos de control, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, así 
como con lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 3/2023.

(6) También deberán tenerse en cuenta las «Directrices para el uso y la reutilización 
inocuos del agua en la producción y elaboración de alimentos» (CXG 100-2023) del Codex 
Alimentarius (FAO/OMS).

(7) En aguas de proceso de la empresa alimentaria la calidad exigida será B o C a tenor 
del resultado del Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico (APPCC).

(8) Para usos previstos en otros apartados de este anexo, aun aplicándose en una 
industria se aplicará la calidad correspondiente a dichos usos (ejemplo: para uso en 
sistemas contraincendios o riego de jardines, correspondería la calidad prevista especificada 
para uso urbano), a no ser que el Plan de gestión del riesgo prevea un tratamiento o barrera 
adicional por parte de un actor distinto al operador de la estación regeneradora.

(9) Conforme DARU: la concentración del parámetro cumple con los requisitos de 
conformidad previstos en la Directiva 91/271/CEE.

(10) Legionella spp.: Se deberá cumplir con lo previsto en el Real Decreto 487/2022, de 
21 de junio.

(11) Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en 
la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua 
regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.

(12) En relación con la tabla I-4.1 (Valor máximo admisible para uso industrial, excepto 
en la empresa alimentaria), se considerará que existe ausencia de Escherichia Coli cuando 
su concentración sea menor de 1 UFC/100 mL.

4. Otros usos
a) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para otros usos.

Tabla I-5. Valor máximo admisible para otros usos

Otros usos E. coli
(UFC/100 mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

Nematodos 
intestinales
(huevo/10L)

Bacteriófagos
(UFP/100mL)

Legionella spp.
(UFC/L) Contaminantes

Calidad O. A+.
– Ganadería: sistemas de refrigeración (cooling en 
granjas).

Ausencia 5 10 – – Ver observaciones Ver observaciones

Calidad O. A.
– Acuicultura. 10 5 10 1 – Ver observaciones Ver observaciones

Calidad O. B.
– Recreativo: riego de campos de golf u otros 
campos deportivos.

100 10 20 1 100 cuando existe 
riesgo de aerosolización Ver observaciones Ver observaciones

Calidad O. C.
– Ganadería: aguas destinadas a la limpieza de 
equipos, objetos, materiales, tuberías y superficies en 
granjas pecuarias.

1.000 – Conforme DARU – – Ver observaciones Ver observaciones

Calidad O. D.
– Silvicultura. 10.000 – Conforme DARU – – Ver observaciones Ver observaciones

b) Observaciones.
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(1) Acuicultura: Incluye el cultivo de especies acuáticas animales y vegetales excepto 
moluscos filtradores.

(2) Nematodos intestinales: Se controlarán, al menos, los géneros Ancylostoma, Trichuris 
y Ascaris. Cuando el tratamiento incluya ultrafiltración no es necesario el control de los 
Nematodos intestinales.

(3) Bacteriófagos: Se recomienda el control de colífagos totales. No obstante, si no es 
posible el análisis de los mismos se analizará, al menos, uno de ellos (Colífagos F-
específicos o somáticos).

(4) Conforme DARU: la concentración del parámetro cumple con los requisitos de 
conformidad previstos en la Directiva 91/271/CEE.

(5) Legionella spp.: Se deberá cumplir con lo previsto en el Real Decreto 487/2022, de 
21 de junio.

(6) Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en 
la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua 
regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.

(7) Se considerará que existe ausencia de Escherichia Coli cuando su concentración sea 
menor de 1 UFC /100 mL.

Parte B. Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el destino ambiental
a) Requisitos de calidad de las aguas regeneradas para el destino ambiental.

Tabla I-6. Valor máximo admisible para el destino ambiental

Destino ambiental E. coli
(UFC/100 mL)

Turbidez
(UNT)

SS
(mg/L)

Nematodos 
intestinales
(huevo/10L)

Bacteriófagos
(UFP/100mL) Contaminantes

Calidad R. A+.
– Recarga artificial de acuíferos por inyección directa. Ausencia 5 10 1 100 Solo cuando el acuífero sea 

para abastecimiento Ver observaciones

Calidad R. C.
– Recarga artificial de acuíferos por percolación localizada 
a través del terreno.

1.000 – Conforme DARU – – Ver observaciones

Calidad por definir.
– Aporte de recursos hídricos a humedales y otros 
ecosistemas acuáticos.

Se estudiará caso por caso

b) Observaciones.
(1) La aplicación ambiental de las aguas regeneradas se autorizará garantizando el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 92 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

(2) La recarga artificial de acuíferos se autorizará atendiendo a lo previsto en el 
Reglamento del Dominio Público, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y en 
particular, lo recogido en el artículo 273 quater. Al no ser un uso, no está sujeto al régimen 
jurídico establecido en el presente reglamento. Tal y como se dispone en el artículo 273 
quater, la recarga artificial de acuíferos queda sometida a una autorización sujeta a los 
requisitos establecidos en la tabla I-6.

(3) Nematodos intestinales: Se controlarán, al menos, los géneros Ancylostoma, Trichuris 
y Ascaris. Cuando el tratamiento incluya ultrafiltración no es necesario el control de los 
Nematodos intestinales.

(4) Bacteriófagos: Se recomienda el control de colífagos totales. No obstante, si no es 
posible el análisis de los mismos se analizará, al menos, uno de ellos (Colífagos F-
específicos o somáticos).

(5) Conforme DARU: la concentración del parámetro cumple con los requisitos de 
conformidad previstos en la Directiva 91/271/CEE.

(6) Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en 
la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua 
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regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.

(7) Se considerará que existe ausencia de Escherichia Coli cuando su concentración sea 
menor de 1 UFC /100 mL.

Parte C. Tratamientos indicativos por clases de calidad de las aguas regeneradas
Según las 5 clases de calidad de agua regenerada: A+, A, B, C y D, el tratamiento 

indicativo asociado a cada clase de calidad varía según la exigencia de los valores máximos 
admisibles de los parámetros indicados anteriormente. En la tabla I-7 se recoge el 
tratamiento indicativo que permite alcanzar los requisitos de cada clase de calidad de agua 
regenerada:

Tabla I-7. Tratamiento indicativo asociado a las clases de calidad de las aguas regeneradas

Clase de calidad Tratamiento indicativo
A+, A Tratamiento secundario, filtración, ultrafiltración y desinfección.

B Tratamiento secundario, filtración y desinfección.
C, D Tratamiento secundario y desinfección.

[ . . . ]
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§ 16

Real Decreto-ley de 25 de abril de 1928, que aprueba el Estatuto 
sobre la explotación de manantiales de aguas minero-medicinales

Presidencia del Consejo de Ministros
«Gaceta de Madrid» núm. 117, de 26 de abril de 1928

Última modificación: 24 de julio de 1973
Referencia: BOE-A-1928-4246

EXPOSICIÓN
SEÑOR: Designada por Real Orden de 7 de marzo último una Comisión interministerial, 

encargada de refundir y recopilar en un solo texto legal toda la legislación vigente que sobre 
balnearios y aguas minero-medicinales existía, completando las lagunas que se observaban 
en lo legislado e introduciendo aquellas modificaciones que estimara pertinente proponer, ha 
realizado su misión, elevando al Gobierno el trabajo que es adjunto.

Era patente la necesidad de realizar dicho trabajo; la legislación que rige actualmente 
sobre balnearios y aguas minero-medicinales data del año 1874, y de entonces acá sólo 
accidentalmente y de una manera incompleta y a retazos se había legislado, sin que en las 
diversas disposiciones que se dictaran presidiera el criterio de unidad que hubiera sido de 
desear.

El trabajo que se ha elevado a la consideración del Gobierno, y que ha merecido su 
aprobación, contiene una nueva estructuración de la materia, que responde al concepto de la 
función social que a todas las fuentes de la riqueza corresponde hoy llenar, tomando al 
efecto todo lo aprovechable de los materiales legislativos existentes, desechando los que el 
tiempo ha demostrado inservibles, completando en muchos puntos lo deficientemente 
previsto y proveyendo por vez primera a lo que carecía de previsión o reglamentación legal.

Condensa el primero de los siete títulos en que el Estatuto se divide los principios 
fundamentales que se adoptan en cuanto a la propiedad de las aguas minero-medicinales y 
sus privilegios y limitaciones, derivados aquéllos y éstas de sus especiales naturaleza y fin; 
y, en consecuencia, se sienta el principio nuevo de atribuir al descubridor del manantial 
oculto la propiedad de éste, en lugar de al dueño del terreno admitiéndose la posibilidad, si 
bien condicionada, limitada y plena de garantías, de que el propietario de un predio haya de 
tolerar con la debida indemnización las investigaciones geológicas que un tercero, solvente 
científicamente, pretenda realizar en él.

Se parte del principio, desconocido por la legislación anterior, de que la utilidad pública 
de un manantial es algo objetivo, que afecta a la fuente o manantial, y no a la persona que la 
solicita, y, en consecuencia, se establece que la declaración de utilidad pública podrá 
solicitarla cualquier persona –a la que se otorgarán convenientes preferencias para 
explotarlo–, tenga o no la calidad de dueño, y se prevé asimismo que al cambiar el manantial 
de propietario no se necesitará repetir el expediente declaratorio de aquélla; preceptos 
ambos en discordancia con lo legislado hasta ahora.
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No era ni muy explícita ni muy generosa la legislación anterior al ocuparse de la materia 
referente a expropiación en favor de los dueños de manantiales y determinación de macizos 
o perímetros de expropiación, hasta que, sin puntualización suficiente, se llegó al Real 
Decreto de 18 de abril de 1927, y en él, y en cambio brusco de posición, se regulan los 
perímetros de protección –que a veces alcanzarán varios kilómetros cuadrados– en forma tal 
de privilegio para los manantiales, que en dichas zonas, y según el precepto legal, no 
podrán, no ya realizarse obras de riego algunas, pero ni siquiera labrar y abonar el terreno y 
ni aún transitar; representativo todo ello de una verdadera servidumbre por causa de utilidad 
pública a favor de un particular, que ni siquiera se determinaba si sería o no indemnizable, y 
que podía llegar a hacer poco menos que ilusorio el derecho de los propietarios; en cambio, 
no se regulaba la solución que se propone, que seguramente dará satisfacción a los 
propietarios de manantiales y al propio tiempo dejará a salvo importantes riquezas agrícolas 
e industriales, a veces, en conjunto más importantes para la economía nacional que el 
mismo manantial, y que, al menos, es neta y clara en cuanto a delimitación de derechos de 
unos y otros se refiere. Se establece una «zona de expropiación» y un «perímetro de 
protección». Aquélla se fija en un cuadrado de 300 metros cuadrados, equivalente a 9 
hectáreas, cuyo punto centro será el manantial, en el que, dueño absoluto el de éste, 
construirá ampliamente dependencias y parques y salvaguardará la integridad de su fuente. 
El perímetro de protección, variable, constará en una carta geográfica, y producirá, a 
semejanza de lo que con las minas sucede, y también previo pago de un canon por año y 
hectárea, en favor del dueño del manantial, el derecho de que si dentro de dicho perímetro 
apareciese otro manantial de agua minero-medicinal que merezca ser declarado de utilidad 
pública, le pertenecería su propiedad pagando únicamente el valor de la expropiación del 
predio en que fué descubierto. Con ello se quita estímulo a la codicia ajena de nuevos 
descubrimientos dentro de la zona geológica asignada al manantial, se garantiza su pacífica 
y segura explotación, se deja plena libertad en su dominio y en su disfrute a las demás 
industrias y a la agricultura, y si el caso llegara en que de una manera patente y efectiva se 
demostrara que una instalación de agua comprendida dentro del perímetro de protección, 
mermaba notablemente el caudal del manantial minero-medicinal, un expediente pleno de 
garantías, que llegaría a la Presidencia del Consejo de Ministros, resolvería por Real decreto 
el caso posible de expropiación que se planteara, atendiendo a la comparación entre las 
riquezas cuya existencia fuese incompatible.

Se deroga en el título II lo legislado para balnearios sobre marcas y envases, poniéndolo 
de nuevo en armonía con nuestra Ley de Propiedad industrial y los Tratados internacionales, 
declarando terminantemente que el lugar de procedencia no puede ser privativo de nadie y 
salvaguardando hasta en sus más nimios detalles las marcas y envases registrados con 
prohibiciones especiales que alcanzan a aquellos que en un sitio en que hay un manantial en 
explotación, descubran otro, a fin de evitar que con una ilícita competencia se aprovechen 
los últimos de parecidas forma, color, etc., de la marca anterior; prohibiciones que alcanzan 
al color y tipo de las etiquetas y a la forma y tamaño de las botellas de agua minero-
medicinal.

Simplificando en parte el procedimiento para solicitar la declaración de utilidad pública, 
se hace extensivo éste a aquellos manantiales en que sólo se explote la venta embotellada 
de aguas, por no existir ninguna razón moral ni de conveniencia pública para excluirles, 
siendo así que los existentes en tales condiciones sin este amparo legal, vienen rindiendo a 
la economía nacional y a la salud pública ventajas, si cabe, más considerables que los 
balnearios por la difusión, cada día mayor, del consumo de agua minero-medicinal 
embotellada, artículo hoy de consumo generalizado que debe aspirarse a que lo sea cada 
vez más, poniendo coto a la carestía injustificada con que llega al público.

El asunto de la asistencia médica en los balnearios, que ha suscitado ante el Gobierno, 
después de nombrada esta Comisión, la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, 
solicitando lo que ellos llaman «libertad balnearia», está hoy planteado en los siguientes 
términos:

Existe un Cuerpo de Directores de Baños, compuesto por un pequeño número de 
Médicos ya ancianos, que ingresaron por oposición, y una gran mayoría, que también 
realizaron ejercicios de oposición en algunos Rectorados de España, y que, con derechos 
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limitados primero, obtuvieron en 1924 una asimilación plena a los primeros, formando con 
ellos un escalafón en el que van cubriendo las vacantes por rigurosa antigüedad.

A su vez de los balnearios de España puede hacerse una doble clasificación en 
cóngruos e incóngruos; y de los que existen abiertos en la actualidad, una mitad, 
aproximadamente, se halla atendida con Médicos del Cuerpo, y la otra mitad, por tratarse de 
balnearios de rendimiento escaso, se cubre anualmente con Médicos libres que nombra la 
Dirección por hallarse excedente el resto del personal de Médicas de Baños y ser mayor el 
número de balnearios que el de funcionarios de dicho Cuerpo. Estos tienen, según la 
asistencia a los balnearios, un ingreso mínimo asegurado de 10 pesetas por bañista, que, 
aunque sea portador de prescripción detallada de su médico de confianza, ha de presentarla 
obligatoriamente al médico oficial para que éste la vise y cobre por este concepto la 
expresada cantidad.

Además, y hasta ahora, los Médicos de Baños ejercían exclusivamente de hecho la 
función inspectora en los balnearios con obligación de cursar a la Dirección denuncias de las 
infracciones higiénicas y sanitarias.

El público, por su parte, parece que ha de tener derecho a acudir al Médico que prefiera, 
resida o no en el Balneario, y que debería ser bastante la prescripción del de su confianza 
para que, sin necesidad de pago de visado, pudiera tomar las aguas.

El ejemplo, a su vez, de algunos países extranjeros muestra la posibilidad de regular 
esta materia sin mantener un Cuerpo pagado por el público, quiera o no, que asista al 
balneario.

Y como lo interesante en este caso es que la asistencia médica esté garantizada y que 
ésta sea, además, competente, estando, como están, deseosos de contratarla por sí mismos 
los dueños de los balnearios, se accede a su pretensión, si bien con las restricciones y 
condicionamientos siguientes:

1.ª Respeto a los derechos adquiridos por los Médicos de baños. A este fin, y partiendo 
de la existencia de dos categorías de balnearios, según sus rendimientos, se dividen éstos, 
reservando a los primeros la anterior organización, cuyas vacantes irán cubriendo los 
Médicos del Cuerpo, y en cuanto a los incóngruos, siendo la actual realidad la de que no son 
servidos por Médicos del Cuerpo, se parte de la situación actual de hecho; pero 
mejorándola, puesto que al público que a ellos acuda no tendrá que abonar la cuota de 
visado, y además se exigirá a los dueños de balnearios que los contratados hayan aprobado 
las asignaturas de Hidrología médica y Análisis químicos.

2.ª A medida que vayan desapareciendo los Médicos del Cuerpo de Baños (los 
colocados y los excedentes) irán pasando los Balnearios de una clase a otra, hasta que 
gradualmente se haya llegado a la absoluta «libertad balnearia».

3.ª La función inspectora queda encomendada a los Inspectores provinciales de Sanidad, 
que no podrán ser contratados como Médicos de Baños, separando así aquélla de la función 
clínica.

4.ª Existirá plena libertad para el ejercicio de la Medicina en los Balnearios y un trato de 
igualdad absoluta entre los Directores y contratados y los demás Médicos que acudan al 
Establecimiento.

Esta gradual transición permitirá estudiar prácticamente cuál es el sistema que produce 
mejores resultados, sin lesionar derechos adquiridos por parte de los Médicos del Cuerpo de 
Baños a ocupar las plazas cóngruas de su especialidad.

Se regula de nuevo toda la materia de la inspección de los establecimientos balnearios, 
que, como queda dicho, pasa a depender de las Inspecciones provinciales de Sanidad; se 
trata en el título VI de la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, en el que se 
contienen algunos preceptos para el fomento y protección de la riqueza minero-medicinal, y 
se atiende, desde el punto de vista del fomento del turismo, a la mejor de las explotaciones 
existentes. En el último título, sobre multas y sanciones, se provee de una manera bastante 
completa a esa materia; y, en fin, se encomienda a un Comité competente el estudio de las 
especialidades en cuanto a envases, portes y fletes reducidos, precios máximos de venta, 
exención de impuestos, etc., con vista a organizar la exportación a América y demás países 
extranjeros de nuestras aguas minero-medicinales, y a su venta en condiciones 
excepcionales a los Establecimientos de beneficencia.
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Tales son, Señor, las líneas salientes del proyecto de Decreto-ley que, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tengo el honor de someter a la aprobación de V. M.

Madrid, 25 de abril de 1928.
SEÑOR:

A. L. R. P. de V. M.,
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja

REAL DECRETO-LEY
Núm. 743

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único.  
Queda aprobado el adjunto Estatuto sobre la explotación de manantiales de aguas 

minero-medicinales.

Estatuto sobre la explotación de manantiales de aguas minero-medicinales

TÍTULO I
De la propiedad de las aguas minero-medicinales y de sus derechos y 

obligaciones

Téngase en cuenta que este título queda derogado, en cuanto se oponga, por la disposición 
final.5.b) de la Ley 22/1973, de 21 de julio. Ref. BOE-A-1973-1018.

Artículo 1.  
La propiedad de las aguas minero-medicinales es de carácter especial y se regirá por las 

prescripciones contenidas en este Estatuto en cuanto modifican las leyes comunes y las 
anteriores y regulan privilegios y obligaciones especiales derivados del interés que entrañan 
para la salud pública.

Artículo 2.  
Las aguas minero-medicinales, a los efectos de la determinación de la propiedad, se 

dividen en dos grupos: A) Manantiales que brotan espontáneamente en la superficie de la 
tierra; B) Manantiales descubiertos a virtud de investigaciones subterráneas practicadas al 
efecto.

Artículo 3.  
La propiedad de los manantiales comprendidos en el apartado A) del artículo anterior, 

corresponde al dueño del predio en que emerjan. Si declarada su utilidad pública por 
cualquier persona que la haya instado, no quisiera explotar el manantial el dueño del terreno 
o no optase por hacerlo durante el plazo de un año a partir de la fecha en que fué declarada, 
tendrá derecho a explotarlo, previa expropiación, aquel que obtuvo la Real orden declaratoria 
de utilidad pública.

Artículo 4.  
La propiedad de los manantiales comprendidos en el apartado B) del artículo 2.º 

pertenece al descubridor.
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Si el descubridor del manantial no quisiera explotarle podrá hacerlo por sí mismo 
cualquier persona que haya instado y obtenido la declaración de utilidad pública. El 
descubridor del manantial tendrá el plazo de un año para optar, a partir de la fecha en que 
fué publicada la Real orden declaratoria de la utilidad pública.

Nadie podrá hacer calas, desmontes ni otras investigaciones geológicas para descubrir 
manantiales en terrenos de propiedad privada sin expreso consentimiento del dueño del 
terreno, y si, no obstante, los practicase, en ningún caso originarían a su favor derecho 
alguno.

Si alguien pretendiera realizar obras encaminadas al descubrimiento de manantiales de 
aguas minero-medicinales en terrenos de propiedad ajena y no lograse llegar a un acuerdo 
sobre las condiciones en que había de efectuarlas y compensaciones que había de otorgar 
al propietario del terreno, podrá solicitar de la Dirección general de Sanidad que, previo el 
depósito de la fianza a que pudieran ascender los perjuicios de todas clases que se 
irrogasen al propietario, envíe una Comisión oficial compuesta de dos Ingenieros de Minas 
que determinen sobre las probabilidades del éxito del descubrimiento proyectado; y si este 
informe fuese notablemente favorable, la Dirección general de Sanidad podrá autorizar las 
calas o excavaciones, previo justiprecio de los perjuicios que se originen y abono de los 
mismos al propietario de la tierra.

En terrenos de dominio público podrán hacerse libremente toda clase de calas 
encaminadas al expresado objeto, solicitando previamenta autorización del Estado o las 
Corporaciones a que los terrenos pertenezcan y abonando además los perjuicios que se 
originen.

Artículo 5.  
La quieta y pacífica posesión en concepto de dueño del predio en que se descubrió un 

manantial de aguas minero-medicinales hasta el momento del descubrimiento de las aguas, 
dará a su poseedor de buena fe o al que de él lo adquiera derecho a la propiedad de las 
aguas minero-medicinales que descubra y se declaren de utilidad pública 
independientemente de los litigios que posteriormente se inicien sobre la propiedad de la 
tierra, que para éste caso se considerará desligada del manantial descubierto.

Artículo 6.  
El Gobierno por sí, por iniciativa de los funcionarios o a solicitud de cualquier persona, y 

los Gobernadores y Alcaldes dentro de sus respectivas demarcaciones jurisdiccionales, 
podrán incoar expedientes de declaración de utilidad pública de aguas minero-medicinales.

Artículo 7.  
Toda declaración de utilidad pública de un manantial de agua minero-medicinal 

prescribirá a favor del Ayuntamiento en que se halle enclavado por el transcurso de cinco 
años, a partir de la publicación de la Real orden declaratoria, sin haber dado comienzo a su 
explotación.

Artículo 8.  
El propietario de aguas minero-medicinales tendrá derecho, una vez que se compruebe y 

declare la utilidad pública de la explotación, a la expropiación forzosa de los terrenos 
necesarios para llevarla a efecto y defender la pureza e integridad del manantial, y además a 
un perímetro de protección variable en cada caso, según la constitución del terreno, dentro 
del cual las aguas minero-medicinales que emerjan en lo futuro serán propiedad del dueño 
del manantial a cuyo favor se haya establecido.

Tendrá, asimismo, derecho a la expropiación forzosa del terreno necesario para la 
construcción de un camino carretera que ponga en comunicación el manantial con la 
estación ferroviaria, núcleo de población o carretera más próximos.
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Artículo 9.  
La facultad de expropiación forzosa a que se refiere el artículo anterior, para la 

salvaguardia del manantial, construcción de las edificaciones y defensa de su explotación, se 
extenderá a una zona formada por un cuadrilátero de nueve hectáreas que, tomando como 
centro la fuente, pozo o manantial, se extienda 150 metros por cada uno de los puntos 
cardinales.

Si la zona resultante alcanzase a la parte urbanizada o comprendida en un plan de 
urbanización debidamente aprobado, de un núcleo de población, la zona expropiable se 
reducirá mediante acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario de las aguas. Si no se 
lograse aquél, determinaría la zona expropiable, previo expediente, el Ministerio de la 
Gobernación, oyendo a las partes interesadas, al Gobernador de la provincia y a los 
Directores de Administración y Sanidad.

Contra la resolución que recaiga no se dará recurso contencioso-administrativo ni otro 
alguno.

Artículo 10.  
El perímetro de protección de un manantial de aguas minero-medicinales se hará constar 

en un plano o carta geográfica, y dentro de él tendrán únicamente derecho los propietarios 
de las aguas a expropiar los manantiales de aguas minero-medicinales que, sea la que fuere 
su naturaleza, emerjan dentro de dicho perímetro de protección y sean declarados de 
utilidad pública, previo el pago del valor del predio en que radiquen y sin computar para nada 
en el justiprecio de éste el valor de las aguas minero-medicinales descubiertas. No podrán 
los dueños de manantiales de aguas minero-medicinales imponer ninguna prohibición ni 
servidumbre, ni siquiera en materia de aguas a los dueños de las propiedades enclavadas 
dentro del perímetro de protección, a título de defensa de dichos manantiales.

No obstante lo prescrito en el párrafo anterior, cuando las explotaciones de agua para 
otras industrias o para la agricultura, dentro del perímetro de protección, produjesen una 
notable y efectiva merma en el caudal del manantial minero-medicinal, podrá solicitarse por 
el dueño del balneario, como caso excepcional y extraordinario, la expropiación de la finca o 
industria de que se trate, a cuyo efecto, dirigirá petición razonada a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para que ordene al Gobernador de la provincia respectiva la instrucción 
de un expediente, en el cual, oyendo a todas las personas y representaciones oficiales de 
los intereses que pudieran resultar afectados por la resolución que se adopte, oyendo 
asimismo al Ayuntamiento y Diputación provincial respectivos, el dictamen de una Comisión 
de Ingenieros, .uno de Minas y otro Geólogo, y la tasación y estudio comparativo de lo que 
representen a la economía nacional los perjuicios que, según la resolución que se adopte, se 
irrogarían al balneario o a la industria o explotación que pudiera resultar afectada, proponga, 
después de oída la Asesoría jurídica de la provincia, la resolución que estime justa.

La Presidencia podrá recabar informes de la Dirección general de Sanidad y de los 
demás Centros oficiales que pudieran tener alguna relación o competencia sobre el 
expediente; y atendido lo excepcional de la calidad de las aguas y la intensidad de la 
explotación del balneario de una parte, y de otra los perjuicios que se originarían a la 
agricultura y a la industria que pudieran resultar afectadas por una medida extraordinaria de 
expropiación, resolverá el expediente por medio de Real decreto acordado en Consejo de 
Ministros, contra el cual no se dará recurso alguno.

Artículo 11.  
La declaración de utilidad pública del manantial, fuente o pozo será el título que autorice 

al que haya de explotar el manantial para proceder a la expropiación de toda o parte de la 
zona a que se refiere el artículo 9.º No obstante, transcurridos cinco años desde que se 
otorgó la Real orden declaratoria de la utilidad pública, se extinguirá para el dueño del 
manantial el derecho a adquirir la parte de le zona expropiable, cuyo expediente de 
expropiación no se hubiera iniciado en aquella fecha.
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Artículo 12.  
La expropiación de los terrenos a que se refiere el artículo 9.º se llevará a efecto, salvo lo 

dispuesto en este Estatuto, con sujeción a lo que prescriben las leyes especiales que 
regulan dicha materia.

Artículo 13.  
El perímetro de protección se determinará en cada caso por medio de un expediente en 

el que, previa solicitud dirigida al Gobernador de la provincia del dueño de las aguas, se 
designarán dos Ingenieros, uno de Minas y otro Geólogo, que levanten un plano detallado 
del que, a su juicio, deba proponerse, emitiendo una memoria-informe justificativa del mismo; 
el importe de cuyos trabajos será de cuenta del solicitante.

La Memoria-informe y la extensión y límites del perímetro que se proponga se publicará 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Alcaldía del 
Ayuntamiento respectivo, dándose un plazo de treinta días para oír las reclamaciones de 
todas las personas interesadas, incluso del mismo solicitante.

Concluso el expediente, se remitirá al Ministerio de la Gobernación, el que, después de 
oír al Real Consejo de Sanidad, otorgará o modificará el perímetro propuesto, sin ulterior 
recurso.

El concesionario del perímetro pagará al Estado, en concepto de canon por el derecho 
que le otorga, la cantidad de cuatro pesetas por año y hectárea.

Artículo 14.  
Los propietarios de manantiales con autorización para explotarlos podrán enajenar, 

arrendar y disponer libremente de su propiedad por los medios admitidos en derecho. Serán 
anejas en todo caso a la cesión o transmisión las obligaciones y derechos especiales que en 
este Estatuto se regulan, pero con la salvedad de que no podrán dedicarse las obras 
realizadas y propiedades adquiridas a fines distintos de la explotación de las aguas minero-
medicinales.

Artículo 15.  
Si la explotación de un manantial decayera al extremo de no convenir a su propietario 

continuar con ella, ni tampoco le fuera posible enajenarla para que se siguiera por otra 
persona, podrá solicitar de la Dirección general de Sanidad autorización para cesar en el 
negocio y cerrar el manantial.

Antes de accederse a la petición, la Dirección general de Sanidad convocará a subasta 
pública por medio de la Gaceta, «Boletín Oficial» e inserción del anuncio en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento a que el establecimiento pertenezca, por un plazo de treinta 
días, a partir del de publicación de los anuncios, fijando el precio límite en las cantidades en 
que fueron adquiridas las tierras y justipreciados los edificios al abrirse la explotación, 
excepción hecha del valor del manantial y del incremento del valor de tierras y edificios.

Si no hubiera postor en la primera subasta, se celebrará con las mismas solemnidades y 
plazos una segunda por un precio equivalente a los dos tercios del de la tasación anterior; y 
si tampoco en esta segunda subasta hubiera postor, la Dirección general de Sanidad 
autorizará al propietario del balneario a la enajenación de tierras y edificios para su libre 
utilización, declarando clausurado definitivamente el balneario, sin derecho a nueva 
denuncia o expropiación.

Tanto en la primera como en la segunda subasta el Ayuntamiento del lugar en que esté 
enclavado el balneario o explotación, tendrá derecho al tanteo para subrogarse en el del 
mejor postor.

Artículo 16.  
En los casos que pudieran surgir colisión de derechos por el descubrimiento de una mina 

en la zona expropiada de un manantial en explotación, y a la inversa por el descubrimiento 
de un manantial que se declare de utilidad pública en las pertenencias de una mina 
explotada, si no fuera compatible la utilización y aprovechamiento conjunto de ambas 
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riquezas, los titulares de ellas representarán sus derechos y aspiraciones, respectivamente, 
a los Ministerios de la Gobernación y Fomento, los cuales, con su razonada opinión, 
elevarán el asunto a la Presidencia del Consejo de Ministros. Contra la resolución que 
recaiga no se dará recurso alguno.

TÍTULO II
Del uso de las marcas, envases y etiquetas en la explotación de aguas minero-

medicinales

Artículo 17.  
Para la explotación de las aguas minero-medicinales, ya sea por establecimiento 

balneario o por venta de las mismas embotelladas, es obligatorio el uso de una marca, que 
deberá ser registrada en el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial. Igualmente 
deberá ser registrado el envase o marca-envase que se emplee para la venta de agua 
embotellada, en el mencionado Registro.

Artículo 18.  
Las marcas destinadas a distinguir aguas minero-medicinales deberán ser 

denominativas, y si el propietario desea que la marca sea gráfica, deberá ésta ser 
susceptible de ser denominada. La marca registrada servirá para distinguir el balneario, 
fuente, manantial, pozo, etc., de donde procedan las aguas.

Artículo 19.  
La marca deberá contener como elemento principal la denominación adoptada y el signo 

gráfico y denominativo en forma tal que se destaque de toda otra inscripción o leyenda.

Artículo 20.  
Toda etiqueta empleada para señalar las aguas minero-medicinales deberá contener, en 

primer lugar, la marca registrada; en segundo lugar, el análisis de las aguas; después, el 
lugar de procedencia, y, por último, la fecha de declaración de utilidad pública. Además, y en 
el gollete de la botella o en otro sitio visible, irá colocada una etiqueta suplementaria con la 
denominación de la naturaleza química de las aguas.

El texto de indicaciones terapéuticas y de análisis de las aguas minero-medicinales 
necesitará el visto bueno de la Dirección general de Sanidad.

Artículo 21.  
Cuando en una misma localidad, comarca, población, término municipal, etc., se hiciera 

alumbramiento o emergiesen aguas minero-medicinales cuya aplicación terapéutica sea 
igual o distinta de otra anteriormente en explotación, deberá adoptarse como marca una 
denominación que no induzca a confusión ni visual ni fonética con la anteriormente 
registrada; el envase que las contenga deberá ser de forma y tamaño distintos de la primera, 
y las etiquetas a que se refiere el artículo anterior, de color y tamaño diferentes y tipo de letra 
distintos.

Artículo 22.  
En la propaganda y explotación de aguas minero-medicinales deberá ser empleada la 

marca tal y como haya sido registrada en el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, 
y en caso contrario será considerado como un caso de competencia ilícita, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial y Comercial. Asimismo será considerado como 
caso de competencia ilícita el anuncio y propaganda de las aguas minero-medicinales en los 
cuales figure como elemento principal y visible el nombre de la región geográfica o lugar de 
procedencia de las mismas.
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Artículo 23.  
Para el registro de las marcas, marcas-envases y modelos de envases empleados para 

la explotación de las aguas minero-medicinales, se sujetará a las disposiciones contenidas 
en la ley de Propiedad industrial y comercial, y la obtención del correspondiente certificado-
título se incoará ante el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.

Artículo 24.  
A la solicitud de declaración de utilidad pública o de concesión de explotación y venta de 

aguas minero-medicinales, se acompañará un certificado, expedido por el Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial, en el que se haga constar haberse obtenido la concesión 
de la marca correspondiente o, por lo menos, haber sido solicitada. En este último caso, en 
el expediente de declaración de utilidad pública se inscribirá la denominación que el 
propietario haya solicitado, con carácter provisional, que se hará definitivo una vez que la 
marca haya sido concedida. A la certificación mencionada irá unido un diseño de la marca.

Artículo 25.  
El lugar de procedencia pertenece por igual a todos los propietarios de aguas minero-

medicinales que emerjan en el mismo lugar, comarca, población, etc.

Artículo 26.  
La propiedad de las aguas minero-medicinales lleva consigo la de la marca 

correspondiente, y, por tanto, la transmisión de derechos dimanantes de dichas aguas 
llevará consigo la de la marca y envase o marca-envase adoptado.

TÍTULO III
Del expediente sobre declaración de utilidad pública y demás trámites que han 

de preceder a la explotación de aguas minero-medicinales

Téngase en cuenta que este título queda derogado, en cuanto se oponga, por la disposición 
final.5.b) de la Ley 22/1973, de 21 de julio. Ref. BOE-A-1973-1018.

Artículo 27.  
La declaración de utilidad pública de un manantial será requisito previo e indispensable 

para proceder a su explotación como establecimiento balneario por medio de venta 
embotellada de sus aguas o en ambas formas.

Una vez declarado de pública utilidad, se entenderá autorizada la explotación del 
manantial.

Artículo 28.  
Para concederse la declaración de utilidad pública de un manantial, se instruirá un 

expediente ante el Gobernador de la provincia en que radiquen las aguas, en el que se 
llenarán las siguientes diligencias:

1.ª Solicitud de la persona que tenga interés en el otorgamiento de la declaración de 
utilidad pública, con expresión del nombre que ha de llevar el manantial y del certificado del 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial en el que se haga constar haberse registrado 
la marca y el modelo de envase correspondiente, o, por lo menos, haber sido solicitada. En 
este último caso se procederá en la forma que prevé el artículo 24 de este Estatuto. A la 
petición se acompañará el justificante de haber hecho depósito de 5.000 pesetas, a 
disposición del Gobernador de la provincia, para responder de los gastos del expediente.
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El solicitante tendrá derecho a recabar certificado de no haberse presentado con 
antelación en dicho Gobierno análoga petición, referente al mismo manantial.

2.ª Dos ejemplares de los planos de construcciones y dependencias que se llevarían a 
cabo para la explotación que se proyecte, en cuyos planos, construidos en la escala de 1 : 
500, con la debida orientación y firmados por Arquitecto, conforme a la legislación vigente, 
se marcarán como detalles, por lo menos en la escala de 1 : 200, las plantas de los edificios, 
y en la de 1 : 100 los alzados, apareciendo dibujadas con tinta negra las construcciones 
existentes y con carmín todas las que se proyecten.

Si la explotación proyectada se refiriese únicamente a la venta embotellada de las 
aguas, no será necesaria la presentación de los planos de los edificios que se proyecten y sí 
sólo del terreno en que la fuente emerja, pero se entenderá condicionada la autorización de 
explotación al levantamiento de las dependencias necesarias para realizar, con sujeción a 
las reglas higiénicas propias del caso las operaciones de envase, cierre y almacenamiento 
de las botellas, y a la aprobación de las instalaciones.

3.ª Análisis químico, cualitativo, cuantitativo y bacteriológico, hecho por persona 
competente, que habrá de ser comprobado en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso 
XIII, por el de Comprobación o por otro oficial, de reconocida solvencia científica.

4.ª Memoria histórico-científica detallando el caudal del venero y las indicaciones 
terapéuticas.

5.ª Informes del Subdelegado de Medicina del partido, del Inspector provincial de 
Sanidad, Juntas municipales y provinciales de Sanidad en pleno e Ingeniero jefe de Minas 
del distrito.

En este estado el expediente, se anunciará la pretensión en la Gaceta de Madrid y 
«Boletín Oficial» de la provincia, concediendo el término de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio, para presentar reclamaciones ante el Gobierno de 
la provincia, transcurridos los cuales se pasará el expediente a dictamen de la Asesoría 
Jurídica provincial por un plazo de cinco días y dentro de los diez siguientes el Gobernador 
elevará el expediente, con su informe, a la Dirección General de Sanidad.

Artículo 29.  
El Ministerio de la Gobernación, oyendo al Real Consejo de Sanidad, podrá, si estima 

que el expediente necesita alguna ampliación o subsanar algún defecto, ordenar que se 
practique así, y en vista del resultado que arroje lo actuado y si apareciere legalmente 
justificada la pretensión y por los análisis de las aguas conveniente su explotación a los 
intereses de la salud pública, hará la declaración solicitada, publicándose la Real Orden 
correspondiente en la Gaceta de Madrid y «Boletín Oficial» de la provincia respectiva.

Artículo 30.  
Declarada la utilidad pública y levantados los edificios proyectados para la explotación, 

se enviará al Gobernador de la provincia liquidación justificada documentalmente de los 
gastos de establecimiento y pagos efectuados por adquisición de inmuebles y por 
expropiaciones y nuevos edificios, cuyo total importe, previas las comprobaciones 
necesarias, será aprobado por la Autoridad gubernativa provincial y servirá de tipo para la 
subasta cuando por la Dirección general de Sanidad haya de procederse, según este 
Estatuto dispone, a su celebración.

Artículo 31.  
Las edificaciones, hoteles, dependencias e instalaciones de toda explotación de aguas 

minero-medicinales serán visitados por un Delegado de la Dirección general de Sanidad, 
antes de su apertura, para confrontar si en su ejecución se han sujetado a los planos que al 
incoar el expediente de declaración de utilidad pública hubieron de presentarse por los 
solicitantes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, y si caso de existir alguna diferencia 
esta es fundamental o empeora las condiciones del proyecto para autorizar si procede desde 
luego la apertura del establecimiento. La inspección se extenderá, asimismo, a las 
instalaciones hidroterápicas y a las dependencias y establecimientos del embotellado de 
aguas cuando el manantial se explote conjunta o únicamente en esta forme.
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Aprobados edificios e instalaciones por la Dirección general de Sanidad, se autorizará su 
apertura al público y el comienzo de la explotación.

Artículo 32.  
Los propietarios de manantiales de aguas minero-medicinales no podrán utilizar para su 

explotación los nuevos veneros o manantiales que se descubran dentro del perímetro de 
protección que tengan asignado, sin obtener previamente la declaración de utilidad pública 
de dichos manantiales, a cuyo fin habrán de solicitarla siguiendo los trámites marcados en el 
presente título, como si se tratara de un nuevo expediente.

Cada pozo o manantial tendrá derecho, declarada que sea su utilidad pública, a una 
zona de expropiación y perímetro de protección independiente de los asignados a los 
anteriores.

Artículo 33.  
No podrá tramitarse ningún expediente sobre declaración de utilidad pública de pozo o 

manantial que se halle a menor distancia de 150 metros de otro pozo o manantial sobre el 
que con anterioridad se haya promovido la declaración de utilidad pública, mientras no se 
resuelva el expediente primeramente incoado. Si la resolución de éste fuese declaratoria de 
la utilidad pública, tendrá a su favor integros los derechos que se prescriben para los 
manantiales que gozan de dicha declaración, y podrá proceder a la expropiación de los que 
se hallen dentro de la zona de expropiación, así como a la de los que se encuentren 
enclavados en el perímetro de protección que se le asigne y que merezcan la expresada 
declaración de utilidad pública.

TÍTULO IV
De la asistencia médica en los Establecimientos balnearios de aguas minero-

medicinales y del régimen de éstos

Artículo 34.  
Los Establecimientos balnearios de aguas minero-medicinales se dividen, a los efectos 

de la asistencia médica, en dos grupos:
a) Balnearios que en la actualidad se hallan servidos por Médicos del Cuerpo de Baños.
b) Balnearios que en la actualidad no se hallan servidos por Médicos del expresado 

Cuerpo.
Ambos grupos se publican relacionados anexos a este Estatuto.

Artículo 35.  
Los balnearios del grupo a) seguirán, a los efectos de la asistencia médica, 

desempeñados por sus actuales Médicos directores; tendrán éstos derecho al percibo de 10 
pesetas por bañista en concepto de honorarios por la prescripción facultativa; y si de esta 
prescripción fuesen ya portadores los pacientes, tendrán derecho a visarla y a percibir, como 
hasta ahora, los honorarios citados.

Artículo 36.  
Los Médicos del Cuerpo de Baños, cuyo escalafón aprobó la Real orden de 27 de Junio 

de 1925, tendrán derecho a ocupar las vacantes que surjan en los balnearios del grupo a), 
con los derechos consignados en el artículo anterior.

Para la provisión de las vacantes se anunciará anualmente concurso, y los que en él 
deseen tomar parte lo solicitarán de la Dirección general de Sanidad, presentando al mismo 
tiempo tres copias de una Memoria científica por cada una de las vacantes que soliciten, que 
versará sobre el tratamiento hidroterápico de las enfermedades para las que son indicadas 
las aguas del balneario o balnearios que soliciten y demás extremos pertinentes de la 
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especialidad de las aguas, que pongan de relieve la profundidad y extensión de sus 
conocimientos.

Entre los que obtengan la aprobación de la Memoria se proveerá la vacante o vacantes 
ocurridas, por riguroso turno de antigüedad en el escalafón.

Artículo 37.  
Anunciadas las vacantes por la Dirección, se dará un plazo mínimo de dos meses para la 

presentación de solicitudes, a fin de que en el expresado lapso de tiempo puedan redactar 
sus Memorias los concursantes.

El Tribunal para juzgar las Memorias se compondrá de los Catedráticos de Hidrología 
Médica y Análisis Químicos de la Facultad de Madrid y será presidido por un miembro del 
Real Consejo de Sanidad: actuará como Secretario, con voz y voto, un funcionario de la 
Dirección general de Sanidad.

El expresado Tribunal se limitará a aprobar o desaprobar las Memorias, y para juzgarlas 
seguirá un turno de rigurosa antigüedad en el escalafón de los solicitantes, fallando sólo 
sobre las necesarias, para cubrir las vacantes anunciadas, después de oír, si lo estimara 
oportuno, las aclaraciones verbales procedentes.

Las que no sean objeto de fallo se devolverán a los concursantes.

Artículo 38.  
Los dueños de Establecimientos balnearios de agua minero-medicinales a que se refiere 

el apartado b) del artículo 34 tendrán la obligación de subvenir a la asistencia médica de sus 
Establecimientos por medio de contratos con Licenciados en Medicina que tengan 
aprobadas las asignaturas de Análisis Químico e Hidrología Médica.

Los Médicos de los expresados balnearios no podrán exigir a las personas que a ellas 
concurran cantidad alguna en concepto de visado de prescripción facultativa, ni será 
obligado en los bañistas la consulta previa sobre la toma de las aguas. A este efecto podrán 
proveerse de prescripción facultativa acudiendo al Médico que les acomode y a su llegada al 
balneario presentarán la expresada prescripción, que será entregada para su examen y 
archivo al Médico del Establecimiento.

Artículo 39.  
Tanto en los balnearios del apartado a), como en los del apartado b) del artículo 34, será 

obligación de los dueños de los establecimientos facilitar a cuantos Médicos deseen ejercer 
en el establecimiento su profesión, no sólo la visita de los pacientes, sino también el manejo 
y aplicación de las instalaciones hidro-medicinales.

Artículo 40.  
Los contratos celebrados entre Médicos y propietarios de balnearios serán enviados por 

triplicado a la Dirección general de Sanidad, firmados por ambas partes y ésta devolverá dos 
de los ejemplares con el visto bueno de la Dirección; mientras el aprobado no se sustituya 
por nuevo contrato se reputará vigente a los efectos de considerar que en el desempeño de 
sus funciones se halla sometido el Médico contratado a la Autoridad de la Dirección y a los 
Reglamentos y prescripciones sobre la materia.

Artículo 41.  
Todo Establecimiento balneario de aguas minero-medicinales, tendrá instalado un 

botiquín de urgencia, con los medicamentos y utensilios necesarios, que sólo serán usados 
cuando no sea posible acudir a las farmacias más próximas.

Artículo 42.  
Los Médicos del Cuerpo de Baños tienen derecho a jubilación por imposibilidad física 

debidamente justificada, a cuyo efecto propondrán a un Médico del Cuerpo para que les 
supla en sus funciones al frente de la plaza que dirijan cuando soliciten la jubilación y con 
derecho a cobrar la mitad de los ingresos reglamentarios. Al cumplir los setenta años serán 
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reconocidos anualmente por dos Médicos que no pertenezcan al Cuerpo, uno de ellos 
funcionario de la Dirección general de Sanidad y otro de la Beneficencia, los cuales 
expedirán certificaciones de actitud o inutilidad para los efectos correspondientes de 
jubilación forzosa.

Artículo 43.  
También podrán solicitar y obtener la excedencia en sus destinos conservando su 

número en el escalafón y sus derechos para lo futuro. La plaza del excedente saldrá a 
concurso en las condiciones ordinarias.

Artículo 44.  
Quedan prohibidas las permutas entre Médicos del Cuerpo de Baños, así como 

igualmente poner sustitutos en las plazas, a no ser por causa de jubilación.

Artículo 45.  
Podrán proponer nombramientos de Auxiliares cuando el trabajo que tengan que 

ejecutar sea excesivo, pero con obligación por su parte de permanecer en su balneario 
durante toda la temporada y de que dichos nombramientos han de recaer en Médicos del 
Cuerpo de Baños precisamente.

Artículo 46.  
En caso de enfermedad durante la temporada oficial tendrán derecho a una licencia por 

término de un mes, en cuyo caso la Dirección general de Sanidad nombrará al Médico que 
haya de sustituirle, reservándole la mitad de los emolumentos reglamentarios. Si persistiese 
la enfermedad y en la temporada siguiente tuviese igualmente necesidad de licencia, será 
declarado excedente forzoso.

Artículo 47.  
Tanto los Médicos del Cuerpo de Baños como los contratados tendrán obligación de 

presentarse en sus Establecimientos respectivos seis días antes del comienzo de la 
temporada oficial, y residirán en el mismo sin ausencias que pudieran motivar el abandono 
de la asistencia facultativa que les esté encomendada.

Artículo 48.  
Tendrán obligación de prestar asistencia gratuita a los pobres de solemnidad y a los 

individuos de tropa, los cuales presentarán las prescripciones correspondientes acerca del 
empleo de las aguas firmada por un Médico con ejercicio y patente.

Artículo 49.  
Los Médicos del Cuerpo de Baños, como los contratados, tendrán los siguientes 

deberes:
1.º Informar en los asuntos que se les señalen por la Dirección general de Sanidad 

relacionados con el trabajo de su profesión.
2.º Redactar, de acuerdo con los propietarias de balnearios, el Reglamento de régimen 

interior del Establecimiento, el cual se pondrá en sitio aparente y a la vista de los bañistas. 
Cuando el dueño del Establecimiento no esté conforme con alguna de las disposiciones que 
contenga, hará su impugnación por escrito, la cual se someterá a la resolución del 
Gobernador, y en caso de no conformarse, podrá alzarse a la Dirección general, la cual 
resolverá sin ulterior recurso.

3.º Igualmente les corresponde el nombramiento y separación del personal auxiliar de 
bañeros y desinfectores.

4.º Señalar horas de consulta con tiempo suficiente para atender a todos los bañistas 
que se presenten. Si la concurrencia fuese tan numerosa que no pudiese atenderla 
personalmente, nombrarán los Auxiliares necesarios.
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5.º Llevarán un libro copiador con todas las disposiciones que se dicten por la 
Superioridad, tanto de carácter general como particular, acerca del establecimiento 
respectivo y serán responsables del archivo de documentos, que deberán cuidar y conservar 
esmeradamente.

6.º Todos los años en el mes de Diciembre presentarán a la Dirección general de 
Sanidad una Memoria circunstanciada, en la cual figurarán las novedades que se hayan 
observado en el establecimiento, número de enfermos concurrentes y resultados 
observados, siendo responsables de la falta de veracidad en los conceptos emitidos o en los 
datos de la concurrencia.

7.º Poner en conocimiento del Gobernador civil y de la Jefatura correspondiente de la 
Dirección general de Sanidad el domicilio donde se proponga residir fuera de la temporada 
oficial.

Artículo 50.  
Cuando por cualquier motivo resultase abandonado un establecimiento por el Médico 

que tenga asignado, el Alcalde jurisdiccional lo pondrá en conocimiento del Gobernador, a fin 
de que nombre al que crea conveniente para sustituirle; y mientras esta autoridad resuelve, 
el Alcalde procurará que la asistencia médica no quede abandonada, encargando de ella al 
Médico más inmediato, que será retribuído a cuenta del dueño del establecimiento, si se 
tratara de un Médico contratado o percibirá los emolumentos reglamentarios si la sustitución 
fuese de un Médico del Cuerpo de Baños.

Artículo 51.  
Los Médicos Directores no podrán ser separados sino en virtud de expediente 

gubernativo, oyendo al interesado y con informe del Real Consejo de Sanidad.

Artículo 52.  
Si sacadas a concurso las vacantes que vayan surgiendo de los balnearios regidos por 

Médicos Directores del Cuerpo de Baños se declarasen aquéllas desiertas, quedarán desde 
aquel momento dichos balnearios en situación de libertad para contratar con cualquier 
médico que tenga aprobadas las asignaturas de Análisis Químico e Hidrología Médica, los 
servicios sanitarios del balneario, pasando éste a figurar entre los comprendidos en el anexo 
número 2 de los que con este Estatuto se publican.

Artículo 53.  
Los dueños de los establecimientos facilitarán, a los Médicos Directores del Cuerpo de 

Baños, como a los contratados, despacho y habitación dentro del Establecimiento y en el 
punto más a propósito para el servicio público; pero si necesitasen otras para su familia, las 
elegirá, guardando turno, a precio de tarifa.

Artículo 54.  
Quince días antes de la apertura de cada Establecimiento, los propietarios enviarán al 

Gobernador de la provincia tarifa detallada de precios por hospedaje y servicios balnearios.
Esta tarifa, con el visto bueno del Gobernador, se fijará en un sitio público del 

Establecimiento para conocimiento de los concurrentes al mismo y no podrá variarse en 
aquella temporada.

La expresada tarifa se publicará obligatoriamente señalando los precios mínimos y 
máximos de hospedaje y cielos servicios de aguas, en la «Guía Oficial Balnearia».

Los servicios balnearios no podrán tener precios distintos según los que los utilicen se 
hospeden o no en el hotel del establecimiento.

Artículo 55.  
De las faltas que observasen los bañistas en lo relativo a la administración de las aguas 

y al régimen higiénico o buen servicio del Establecimiento, deberán dar parte al Médico 
Director o al contratado, y si no fuesen subsanadas, al Inspector provincial de Sanidad.
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Artículo 56.  
El servicio de los baños de mujeres estará a cargo de personal femenino.

Artículo 57.  
El Ministro de la Gobernación dispondrá anualmente la publicación en la Gaceta, antes 

de abrirse la temporada oficial de los Establecimientos balnearios minero-medicinales, de un 
estado comprensivo de los mismos, clase a que pertenecen, clasificación química de sus 
aguas, temporada oficial para su uso, nombre del Médico Director y su domicilio y en su 
caso del Médico contratado, y concurrencia del año anterior; todo con arreglo a los datos que 
debe suministrar el Negociado de Balnearios y Aguas minero-medicinales de la Dirección 
general de Sanidad.

Artículo 58.  
Previa autorización del Ministerio de la Gobernación, podrán estar abiertos al público 

todo el año los Establecimientos balnearios cuya naturaleza o índole especial así lo permita.
Para esta autorización se necesita comprobar: primero, que las condiciones 

climatológicas de la localidad son favorables al uso y administración de las aguas y a la 
fijeza y permanencia de su naturaleza y virtudes; segundo, que el Establecimiento reúne los 
medios de precaución y comodidad indispensables para no contrariar los efectos y las 
circunstancias precisas, a fin de que las medicaciones hidro-minerales den el resultado 
apetecido.

En estos casos ha de estar todo el año asegurada la asistencia médica en el balneario.

Artículo 59.  
Ningún Establecimiento de baños y aguas minerales podrá estar abierto al público fuera 

de su temporada oficial sin que preceda la autorización del Gobierno, previa la tramitación 
expresada en el artículo anterior; pudiendo variarse las temporadas oficiales de un año para 
otro a propuesta de los Médicos de los Establecimientos o de sus propietarios, previo 
informe de la Junta provincial de Sanidad.

Excepcionalmente, y cuando en virtud de prescripción facultativa razonada, algún 
enfermo necesitare el inmediato uso o administración de las aguas minerales fuera de la 
temporada, podrá usarlas; pero sin que por esto tenga ningún derecho a reclamar del 
propietario las condiciones y medios que caracterizan la temporada oficial, ni del Médico la 
asistencia propia de aquella época.

Artículo 60.  
En cada balneario existirá a disposición del público un libro oficial de reclamaciones, que 

será visado y firmado semanalmente por el Médico del Establecimiento y por el Inspector 
provincial de Sanidad en todas las visitas que realice, dando a las quejas que allí se 
formulen la tramitación que corresponda.

TÍTULO V
De la inspección sanitaria en los Establecimientos de aguas minero-
medicinales y en el embotellamiento de las aguas y obligaciones relacionadas 

con éste

Artículo 61.  
La inspección sanitaria en los manantiales de aguas minero-medicinales quedará 

encomendada, a partir de la publicación de este Estatuto, a los Inspectores provinciales de 
Sanidad, los cuales, para el desempeño de su misión, podrán recabar el auxilio de los 
Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas demarcaciones.
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Artículo 62.  
Los Médicos directores del Cuerpo de Baños y los Médicos contratados tendrán la 

obligación de denunciar a la Inspección provincial de Sanidad todas aquellas deficiencias 
que crean deben motivar una intervención sanitaria, tanto en las instalaciones de los 
Establecimientos como en la localidad donde éstos radiquen.

Artículo 63.  
La Dirección general de Sanidad podrá enviar visitas extraordinarias de inspección a los 

Establecimientos de aguas minero-medicinales siempre que lo juzgue conveniente.

Artículo 64.  
Periódicamente visitarán los Inspectores provinciales de Sanidad los Establecimientos 

balnearios y de embotellamiento de aguas minero-medicinales, practicando en ellos las 
investigaciones que estimen oportunas en cuanto diga relación a la observancia de la 
higiene, y en especial al abastecimiento de aguas y evacuación de inmundicias, así como en 
cuanto a la extracción de agua y su aireación y embotellamiento.

La visita a los Establecimientos de embotellamiento de aguas se verificará, por lo menos, 
dos veces al mes, y bimensualmente la de los Establecimientos balnearios.

Del resultado de cada visita, se emitirá informe escrito duplicado que entregará al 
Gobernador y enviará a la Dirección general de Sanidad.

Artículo 65.  
La Inspección provincial de Sanidad redactará anualmente y la elevará a la Dirección, 

una Memoria sobre el estado en la provincia de los Establecimientos de aguas minero-
medicinales y propondrá las obras y mejoras que estime necesarias en cada 
Establecimiento.

Artículo 66.  
Todo manantial de agua minero-medicinal deberá ser objeto cada diez años de una visita 

de inspección extraordinaria girada por una Comisión compuesta de un Médico y un 
Químico, ambos del Instituto provincial de Higiene, y un Ingeniero de Minas de la Jefatura de 
la provincia, que dictaminará sobre el estado del balneario o del Establecimiento para el 
embotellamiento de aguas, análisis de éstas y determinación de su caudal; y del resultado 
de dicha visita dará conocimiento al Gobernador civil de la provincia y a la Dirección general 
de Sanidad, juntamente con las propuestas que en vista del estado del manantial y de las 
instalaciones juzgue pertinentes.

Los gastos que origine esta inspección serán de cuenta de los dueños de los estable-
cimientos.

Artículo 67.  
El tapón empleado para el embotellamiento de las aguas minero-medicinales, que no se 

alteren en contacto con la substancia orgánica será obligatoriamente el de corcho, 
convenientemente esterilizado, con la marca a fuego del manantial.

Por excepción, las aguas muy sulfatadas y otras que sufran descomposiciones se 
taponarán, previa autorización de la Dirección general de Sanidad, a base de cierres 
metálicos con disco de estaño o aluminio puros en contacto directo con el agua y 
asegurados con precintos de seguridad.

Artículo 68.  
Las aguas minero-medicinales que se dediquen a la venta fuera del balneario, cualquiera 

que sea su envase, irán provistas de una declaración jurada prestada por el propietario del 
manantial e intervenida por un Delegado oficial del Ayuntamiento respectivo.
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Artículo 69.  
La venta de aguas minero-medicinales que no se consuman dentro del balneario deberá 

hacerse precisamente embotellada dentro del Establecimiento con las garantías de asepsia 
que se consideren inexcusables por la Dirección general de Sanidad y los Gobernadores de 
las provincias.

Para la venta en otros envases será necesaria autorización especial de la Dirección 
General de Sanidad que sólo podrá otorgarla previo informe favorable del Real Consejo de 
Sanidad.

En ningún caso será permitida la venta al público de cantidades de agua inferiores a una 
botella o envase, que en todo caso han de venderse por unidades envasadas con todas las 
garantías que este Estatuto establece.

TÍTULO VL
De la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia y de la mejora y fomento 

de la riqueza hidra-medicinal

Artículo 70.  
Con el fin de facilitar y unificar la acción oficial, así como para el fomento de la industria 

balnearia, la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, constituída con carácter 
obligatorio por los dueños de manantiales de aguas minero-medicinales declaradas de 
utilidad pública, tendrá las atribuciones siguientes:

1.ª La propuesta razonada a las Autoridades provinciales y municipales y a la Dirección 
general de Sanidad de las medidas cuya adopción juzgue conveniente para el mejor logro de 
la reforma, mejora y expansión de la industria hidro-medicinal.

2.ª La denuncia de aquellas deficiencias que haya observado en cuanto se refiere al 
saneamiento de los locales y servicios destinados a establecimiento balnearios y de 
embotellamiento de aguas y de los lugares y poblados, donde radican.

3.ª Solicitar en los Centros oficiales la adopción de medidas sobre abaratamiento de 
transportes, construcción y conservación de caminos y fomento de concurrencia a los 
balnearios.

4.ª La organización de la publicidad de los establecimientos en orden al fomento del 
turismo y a la conquista de mercados de las aguas minero-medicinales.

5.ª Vigilar la venta embotellada a fin de llegar a una limitación racional de precios de 
venta al público, por los dueños de restaurantes, fondas y demás establecimientos en que se 
expendan, pudiendo al efecto constituirse en organización cooperativa,

6.ª Cuantas sugestiones crea conveniente formular a las Autoridades para la 
conservación, defensa y fomento de la riqueza hidra-medicinal de la nación.

Artículo 71.  
Corresponderá a la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, representación por 

medio de su Presidente o de Vocales designados por la Junta de gobierno en la Junta 
Central de Transportes, y en organismos análogos de carácter oficial de interés para las 
industrias balnearias y de explotación de los manantiales de aguas minero-medicinales.

Artículo 72.  
La Asociación se gobernará y administrará por una Junta de gobierno nombrada por los 

propios asociados en Asamblea anual con arreglo a los Estatutos aprobados por la Dirección 
general de Sanidad que aprobará además todo cambio de dichos Estatutos.

Artículo 73.  
El sostenimiento económico de la Asociación correrá exclusivamente a cargo de los 

asociados, los cuales quedan obligados a satisfacer las cuotas marcadas en los Estatutos; si 
no lo hicieran, intervendrá la Junta de gobierno de la Asociación, la cual queda facultada 
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para la imposición de multas iguales a las cuotas señaladas, pudiendo recurrir a la Autoridad 
judicial para su exacción, caso de rebeldía.

Artículo 74.  
La Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia editará y publicará bienalmente una 

«Guía Oficial de Balnearios y Manantiales», cuyo importe se sufragará por todos los dueños 
de manantiales de agua minero-medicinal en explotación, en proporción a la importancia e 
ingresos de cada Establecimiento y a la extensión que en dicha «Guía» ocupe cada uno.

Artículo 75.  
Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de los pueblos donde radiquen los 

Establecimientos de aguas minero-medicinales cuidarán de abrir vías de comunicación que 
faciliten su cómodo acceso y de mantenerlas en buen estado, procurando por todos los 
medios posibles la plantación y fomento del arbolado y demás condiciones de higiene y 
ornado público inexcusable en las estaciones balnearias.

Esta atención deberá ser preferentemente atendida cuando los dueños de los 
Establecimientos balnearios cooperen considerablemente a la construcción de carreteras y 
caminos y a la plantación y fomento del arbolado en la comarca.

Igual atención preferente deberán otorgar a los Establecimientos balnearios los 
organismos oficiales encargados o que se encarguen del fomento del turismo en España.

Artículo 76.  
Compatible con las concesiones de transportes mecánicos rodados, hoy vigentes, se 

concederá durante las temporadas oficiales a los propietarios de balnearios que lo soliciten, 
la autorización debida para establecer servicios de transporte de viajeros y equipajes desde 
Ias estaciones de ferrocarril que hagan el servicio a los balnearios hasta los respectivos 
Establecimientos, precisamente para el servicio de los bañistas o agüistas, quedando bajo la 
inspección de las Juntas de Transportes, que coordinarán estos servicios con los ya 
concedidos.

TÍTULO VII
Sobre multas y otras sanciones

Artículo 77.  
La dedicación de un manantial a usos distintos de los peculiares de su explotación, o su 

abandono y cierre, sin autorización de la Dirección general de Sanidad, con arreglo a lo 
dispuesto en este Estatuto, será, después de comprobado convenientemente, sancionado 
con la celebración de la subasta del balneario, sin sujeción a tipo, para continuar por el mejor 
postor su explotación, y si no hubiera postor, con la celebración de otra nueva subasta, 
también sin sujeción a tipo, de edificación y terrenos, con libertad plena de disposición de los 
mismos. El importe de lo que se obtenga será, deducidos los gastos que se ocasionen, un 
50 por 100 para el dueño y el otro 50 por 100, en concepto de multa, para el Estado.

Téngase en cuenta que este artículo queda derogado, en cuanto se oponga, por la 
disposición final.5.b) de la Ley 22/1973, de 21 de julio. Ref. BOE-A-1973-1018.

Artículo 78.  
Los dueños de balnearios, comprendidos en el apartado b) del artículo 34 que no 

subvengan a la asistencia médica de sus Establecimientos, incurrirán por la vez primera en 
una multa de 500 a 1.000 pesetas, impuesta por los Gobernadores respectivos; en caso de 
reincidencia de 1.000 a 5.000, impuesta por la Dirección general de Sanidad, y si por tercera 
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vez faltasen a este deber se procederá a la subasta del manantial en la forma y con los 
efectos que cuando el balneario es destinado a usos distintos de los peculiares de su 
explotación.

Si el abandono de la asistencia no fuese imputable al dueño del Establecimiento, sino al 
Médico, le será impuesta multa por el Gobernador o la Dirección general de Sanidad de 500 
a 1.000 pesetas, independientemente de las sanciones en que hubiera podido incurrir en el 
orden judicial, y perdería derecho a ser Médico contratado de balnearios.

Artículo 79.  
Cualquier infracción de los deberes señalados en este Estatuto, imputables a los 

Médicos contratados que no tengan determinada sanción especial, será castigada con 
multas de 500 a 1.000 pesetas la primera vez y con privación del derecho a ser Médico 
contratado la segunda vez.

Artículo 80.  
Toda infracción de los deberes sanitarios impuestos por este Estatuto imputable a los 

dueños o explotadores de balnearios o manantiales de aguas minero-medicinales, que no 
tengan señalada sanción especial, será castigable por los Gobernadores de provincias o la 
Dirección general de Sanidad con multas da 500 a 1.000 pesetas en concepto de sanción 
gubernativa independiente de la responsabilidad en que, lo mismo que los Médicos, pudieran 
haber incurrido en el orden judicial.

Artículo 81.  
El funcionamiento de balnearios clandestinos o la venta de aguas embotelladas sin la 

correspondiente autorización, serán castigados por los Gobernadores civiles o la Dirección 
general de Sanidad con multa de 500 a 1.500 pesetas y clausura de los Establecimientos, 
independientemente de las responsabilidades judiciales en que haya podido incurrir.

Artículo 82.  
Las sanciones que pueden imponerse a los Médicos Directores de Baños son las 

siguientes:
1.ª Apercibimiento.
2.ª Suspensión.
3.ª Separación del Cuerpo.
Las dos primeras podrán imponerse por la Dirección general de Sanidad, previa 

audiencia del interesado, la última requiere un expediente en el cual deberá oírse el 
dictamen del Real Consejo de Sanidad, y sólo se impondrá después de la tercera falta grave, 
o por causa que constituya delito.

Artículo 83.  
Son faltas graves a los efectos de este Reglamento:
1.ª No presentarse en el Establecimiento al comienzo de la temporada o ausentarse del 

mismo sin el oportuno permiso.
2.ª Faltar a la veracidad en los informes, memorias y datos que han de remitir a las 

Autoridades con arreglo a las disposiciones ya señaladas.
3.ª Abusos de autoridad en el Establecimiento y exigir más derechos de los que estén 

autorizados.
4.ª No dar parte de las deficiencias sanitarias observadas en el régimen interior del 

Establecimiento a los Inspectores provinciales y Autoridades oficiales.
Son faltas leves:
No presentar las memorias e informes a su debido tiempo, las negligencias o descuidos 

en el cumplimiento de sus deberes que no produzcan daño o perjuicio a la salud pública o al 
Establecimiento.
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Artículo 84.  
De las sanciones que los Gobernadores o la Dirección general de Sanidad impongan con 

sujeción a este Estatuto se dará recurso de alzada por término de treinta días al Ministerio 
de la Gobernación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  
Un Comité integrado por un representante de la Dirección general de Sanidad, otro de la 

propiedad balnearia y un tercero del Consejo de la Economía Nacional se encargará de 
proponer las particularidades que en cuanto a envases, portes y fletes, precios máximos de 
venta, exención de impuestos, etc., creyera conveniente para organizar la exportación a 
América y demás países extranjeros de nuestras aguas minero-medicinales y los precios 
especiales para los establecimientos benéficos.

Segunda.  
Las prescripciones de este Estatuto empezarán a regir desde el día siguiente a su 

publicación, salvo el nuevo régimen sobre la asistencia médica en los balnearios, que 
comenzará a regir a partir de 1.° de Enero próximo.

Tercera.  
Los dueños de manantiales de aguas minero-medicinales autorizados oficialmente para 

su venta embotellada por lo excepcional de su calidad, a virtud de expediente análogo al que 
se exige a los balnearios para su declaración de utilidad pública, se considerarán a partir de 
la publicación de este Decreto, como de utilidad pública y podrán, previa Real orden dictada 
por el Ministerio de la Gobernación declarándoles comprendidos en esta disposición 
transitoria, disfrutar de los derechos de expropiación y de perímetro de protección que en él 
se regulan.

Cuarta.  
Los dueños de balnearios de aguas minero-medicinales declarados de utilidad pública, 

podrán incoar, en un plazo de tres meses, a partir de la publicación de este Estatuto, el 
derecho a expropiar la parte de zona de nueve hectáreas que no posean, a que se refiere el 
artículo 9.º del Estatuto. Pasado dicho plazo, no podrán utilizar el expresado derecho.

Podrán, asimismo, en cualquier momento expropiar los terrenos necesarios para la 
construcción del camino carretero a que se refiere el articulo 8.º del Estatuto, que no posean 
en la actualidad.

El derecho a solicitar la fijación del perímetro de protección no prescribirá y lo podrán 
utilizar en cualquier momento los dueños de manantiales de aguas minero-medicinales.

Quinta.  
Cuando dentro de una misma comarca existan pozos, manantiales o fuentes 

pertenecientes a distintos propietarios de los comprendidos en este Estatuto y sus 
perímetros de protección puedan ser, en todo o en parte comunes, serán objeto de un 
reparto o prorrateo que en cada caso propondrán los Ingenieros que dictaminen en los 
expedientes respectivos y resolverá el Ministro de la Gobernación asignando a cada uno la 
porción equitativa de perímetro independiente, y si los manantiales estuviesen tan cercanos 
entre sí que no fuera posible la separación de perímetros, se fijaría uno común con 
comunidad de derechos y para el pago del canon respectivo.

Sexta.  
Los expedientes de perímetros de protección incoados al amparo del Real decreto de 18 

de Abril de 1927 y los que pudieran existir otorgados con sujeción al mismo, habrán de ser 
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revalidados y completados con las garantías y trámites que establecen en este Estatuto para 
gozar de los especiales derechos consignados en el mismo.

Si no lo hicieran así, no podrán concederse los expresados perímetros con sujeción a los 
trámites y con los efectos que en dicho Real decreto se consignan y los que haya 
concedidos se considerarán caducados.

Séptima.  
No se considerarán incursos en el caso de competencia ilícita que se cita en el artículo 

22 de este Estatuto, las marcas que, no ajustándose a las condiciones que en él se exigen, 
hayan sido concedidas con anterioridad mientras dure su período de vigencia legal, pero 
deberán ser modificadas a su renovación con las condiciones exigidas.

Octava.  
Los dueños de Establecimientos balnearios de aguas minero-medicinales, así como los 

propietarios explotadores de la venta embotellada de aguas minero-medicinales, deberán 
presentar, en el plazo de un año, a partir de la publicación de este Decreto-ley, liquidación 
justificada documentalmente de los gastos de establecimiento y pagos efectuados por 
adquisición de inmuebles y por expropiación de nuevos edificios, cuyo total importe, previas 
las comprobaciones necesarias, será aprobado por la Autoridad gubernativa provincial y 
servirá de tipo para la subasta, cuando por la Dirección general de Sanidad haya de 
procederse, según este Estatuto dispone, a su celebración.

DISPOSICIÓN FINAL
Queda derogada la legislación anterior sobre la materia, que sólo regirá en concepto de 

supletoria de este Estatuto.

ANEXOS QUE SE CITAN

Relación de los balnearios comprendidos en el apartado A) del artículo 34 del 
Estatuto

Alange (Badajoz).
Alceda Ontaneda (Santander).
Alhama de Aragón (Zaragoza).
Alhama Nuevo (Granada).
Alhama Viejo (Granada).
Alhama de Murcia (Murcia).
Alzola (Guipúzcoa).
Archena (Murcia).
Arnedillo (Logroño).
Arteijo (Coruña).
Bañolas (Gerona).
Belascoain (Navarra).
Bellús (Valencia).
Betelu (Navarra).
Boñar (León).
Buyeres de Nava (Oviedo).
Caldas de Besaya (Santander).
Caldas de Cuntis (Pontevedra).
Caldas de Malavella (Gerona).
Caldas de Montbuy (Barcelona).
Caldas de Oviedo (Oviedo).
Caldas de Reyes (Pontevedra).
Caldelas de Túy (Pontevedra),
Carballino (Orense).
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Carballo (Coruña).
Carlos III, Trillo (Guadalajara).
Carratraca (Málaga).
Cestona (Guipúzcoa).
Corconte (Burgos).
Cortegada (Orense).
Cucho (Burgos).
Fitero Nuevo (Navarra).
Fitero Viejo (Navarra).
Fortuna (Murcia).
Fuencatiente (Ciudad Real).
Fuente Amarga (Chiclana) (Cádiz).
Fuente Podrida (Valencia).
Graena (Granada).
Guitiriz (Lugo).
Hervideros de Cofrentes (Valencia).
Hervideros de Fuensanta (Ciudad Real).
Incio (Lugo).
Jabalcuz (Jaén).
Jarava (Zaragoza).
La Hermida (Santander).
La Isabela (Guadalajara).
La Muera (Vizcaya).
Lanjarón (Granada).
La Puda (Barcelona).
La Toja (Pontevedra).
Liérganes (Santander).
Lugo (Lugo).
Mantiel (Guadalajara).
Marmolejo (Jaén).
Medina del Campo (Valladolid).
Molinar de Carranza (Vizcaya).
Molgas (Orense).
Mondáriz (Pontevedra).
Montemayor (Cáceres).
Onteniente (Valencia).
Ormaiztegui (Guipúzcoa).
Panticosa (Huesca).
Paracuellos de Jiloca (Zaragoza).
Peñas Blancas (Córdoba).
Porvenir de Miranda (Burgos).
Puenteviesgo (Santander).
Retortillo (Salamanca).
San Hilario (Gerona).
Santa Cofoma de Farnés (Gerona).
Santa Teresa (Ávila).
Sobrón y Soportillo (Burgos).
Solares (Santander).
Tiermas (Zaragoza).
Tona (Barcelona).
Tona Roqueta (Barcelona).
Urberuaga de Ubilla (Vizcaya).
Valdeganga (Cuenca).
Vallfogona (Tarragona).
Verín (Orense).
Villar del Pozo (Ciudad Real).
Villaro (Vizcaya).
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Villavieja de Nules (Castellón).
Zaldívar (Vizcaya).
Zuazo (Alava).
Zújar (Granada).

Relación de los balnearios comprendidos en el apartado B) del articulo 34 del 
Estatuto

Alameda Guadarrama (Madrid).
Alfaro (Almería).
Alhama de Almería (Almería).
Alicún (Granada).
Almeida (Zamora).
Arechavaleta (Guipúzcoa).
Alaún (Guipúzcoa).
Belinchón (Cuenca).
Benimarfull (Valencia).
Bouzas (Zamora).
Busot (Alicante).
Cabreiroa (Orense).
Calabor (Zamora).
Caldas de Bohi (Lérida).
Caldas de Estrach y Titus (Barcelona).
Caldas de Luna (León).
Caldas de Nocedo (León).
Caldas de Orense (Orense).
Calzadillas del Campo (Salamanca).
Camareno de la Sierra (Teruel).
Cardó (Tarragona).
Castromonte (Valladolid).
Catoira (Pontevedra).
Chulilla (Valencia).
Cortezubi (Vizcaya).
Elgorriaga (Navarra).
Elejabeitia (Vizcaya).
El Molar (Madrid).
Elorrio (Vizcaya).
El Raposo (Badajoz).
Espluga de Francolí (Tarragona).
Frailes (Jaén).
Fuensanta de Gayangos (Burgos).
Fuente Agria, Villaharta (Córdoba).
Fuente Amargosa, Tolox (Málaga).
Fuente Nueva de Verín (Orense).
Fuente del Val (Pontevedra).
Grávalos (Logroño).
Guardias Viejas (Almería).
La Garriga (Barcelona).
La Herrería (Badajoz).
La Margarita, Loeches (Madrid).
La Malaha (Granada).
La Hijosa (Ciudad Real).
La Parrilla (Cáceres).
Martos (Jaén).
Molinell (Valencia).
Monasterio de Piedra (Zaragoza).
Montaje de Cebas (Burgos).
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Morgobejo (León).
Nuestra Señora de Avella (Castellón).
Nuestra Señora de los Ángeles (Coruña).
Nuestra Señora de Orito (Alicante).
Nuestra Señora de las Mercedes (Gerona).
Partevia (Orense).
Prelo (Oviedo).
Puertollano (Ciudad Real).
Rivas de Baños (Logroño).
Salinas de Rosío (Burgos).
Saltinetas de Novelda (Alicante).
Salinillas de Buradón (Álava).
Salugral (Cáceres).
Salvatierra de los Barros (El Charcón) (Badajoz).
Salvatierra de los Barros (El Moral) (Badajoz).
San Adrián (León).
San Andrés de Tona (Barcelona).
San José (Albacete).
San Juan de Azcoitia (Guipúzcoa).
San Juan de Campos (Baleares).
San Vicente (Lérida).
Santa Ana (Valencia).
Sierra Alamilla (Almería).
Sierra Elvira (Granada).
Solán de Cabras (Cuenca).
Valdelateja (Burgos).
Valle de Rivas (Gerona).
Venta del Hoyo (Toledo).
Villatoya (Albacete).
Yémeda (Cuenca).
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§ 17

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 176, de 24 de julio de 1973

Última modificación: 17 de octubre de 2014
Referencia: BOE-A-1973-1018

TÍTULO I
Ámbito de aplicación de la Ley y clasificación de los recursos

[ . . . ]
Artículo tercero.  

Uno. Los yacimientos minerales y demás recursos geológicos se clasifican, a los efectos 
de esta Ley, en las siguientes secciones:

A) Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercialización 
geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de 
obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de 
infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de 
arranque, quebrantado y calibrado.

B) Incluye, con arreglo a las definiciones que establece el capítulo primero del título IV, 
las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados 
como consecuencia de operaciones reguladas por esta Ley.

C) Comprende esta sección cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no 
estén incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamiento conforme a esta Ley.

D) Los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas 
bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés 
energético que el Gobierno acuerde incluir en esta sección, a propuesta del Ministro de 
Industria y Energía, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España.

Dos. Queda fuera del ámbito de la presente Ley la extracción ocasional y de escasa 
importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve 
a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de 
técnica minera alguna.

Tres. Los criterios de valoración precisos para configurar la sección A) serán fijados 
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del de Industria, previo 
informe del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de la Organización Sindical.

[ . . . ]

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

– 248 –



TÍTULO IV
Regulación de los aprovechamientos de recursos de la sección B)

CAPÍTULO I
De los recursos

Artículo veintitrés.  
Uno. A efectos de la presente Ley, las aguas minerales se clasifican en:
a) Minero-medicinales, las alumbradas natural o artificialmente que por sus 

características y cualidades sean declaradas de utilidad pública.
b) Minero-industriales, las que permitan el aprovechamiento racional de las sustancias 

que contengan.
Dos. Son aguas termales aquellas cuya temperatura de surgencia sea superior en cuatro 

grados C a la media anual del lugar donde alumbren.
Tres. Se entiende por estructura subterránea todo depósito geológico, natural o 

artificialmente producido como consecuencia de actividades reguladas por esta Ley, cuyas 
características permitan retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo 
que en él se vierta o inyecte.

Cuatro. Se consideran yacimientos incluidos en la sección B) aquellas acumulaciones 
constituidas por residuos de actividades reguladas por esta Ley que resulten útiles para el 
aprovechamiento de alguno o algunos de sus componentes.

CAPÍTULO II
Autorizaciones de aprovechamiento de recursos de la sección B)

Sección 1.ª Aguas minerales y termales

Artículo veinticuatro.  
Uno. La declaración de la condición de mineral de unas aguas determinadas será 

requisito previo para la autorización de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse 
de oficio o a solicitud de cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el 
Título VIII.

Dos. Esta declaración se efectuará mediante resolución del Ministerio de Industria a 
propuesta de la Dirección General de Minas, previo informe del Instituto Geológico y Minero 
de España y del Consejo Superior de dicho Departamento.

Tres. Para la clasificación y el aprovechamiento de las aguas a que se refiere el apartado 
a) del número 1 del artículo anterior, deberá emitir informe, que será vinculante, la Dirección 
General de Sanidad.

Cuatro. La resolución ministerial será notificada a los interesados y publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en los de las provincias correspondientes.

Artículo veinticinco.  
Uno. Salvo lo establecido en los artículos siguientes, el Estado concederá el derecho 

preferente al aprovechamiento de las aguas minerales a quien fuere propietario de las 
mismas en el momento de la declaración de su condición mineral, quien podrá ejercitarlo 
directamente en la forma y condiciones que en el presente título se determinan o cederlo a 
terceras personas.

Dos. El derecho preferente al aprovechamiento de los manantiales o alumbramientos 
que, regulados por esta Ley, se encuentren en terrenos de dominio público, corresponderá a 
la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición 
mineral de las aguas.
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Tres. El derecho preferente al aprovechamiento prescribirá al año de haberse efectuado 
la notificación de la resolución ministerial a que se refiere el artículo veinticuatro, sin haberlo 
ejercitado.

Artículo veintiséis.  
Uno. Para ejercitar los derechos a que se refiere el artículo anterior, deberá solicitarse la 

oportuna autorización de la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria, 
presentando a tal efecto, además de otros documentos que especifique el Reglamento, el 
proyecto general de aprovechamiento, el presupuesto de las inversiones a realizar y el 
estudio económico de su financiación con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. 
Se presentará, asimismo, la designación o justificación del perímetro de protección que se 
considere necesario, indicando el destino que se dará a las aguas.

Dos. La Delegación Provincial, previa determinación sobre el terreno del perímetro que 
resulte adecuado para garantizar la protección suficiente del acuífero en cantidad y calidad, 
elevará el expediente, con la propuesta que proceda, a la Dirección General de Minas, la 
cual autorizará el aprovechamiento, en su caso, aceptando o rectificando el perímetro 
propuesto, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España, y ordenando, si 
procede, la modificación del proyecto presentado.

Tres. Si se trata de aguas minero-medicinales, deberá informar, con carácter vinculante 
la Dirección General de Sanidad, en orden a la indicación de utilizar las aguas para los fines 
previstos. Asimismo, en todos los expedientes relativos a aguas minerales y termales, 
informarán los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura en relación con otros posibles 
aprovechamientos que se estimen de mayor conveniencia. De no existir conformidad entre 
los Departamentos citados y el de Industria, se resolverá el expediente por acuerdo del 
Consejo de Ministros.

Artículo veintisiete.  
Uno. Transcurrido el plazo a que se refiere el número tres el artículo veinticinco sin que 

se hubiese ejercitado el derecho preferente que dicho artículo establece, o denegada la 
solicitud previo el oportuno expediente, la persona o Entidad que hubiere incoado la 
declaración mencionada en el artículo veinticuatro gozará de un plazo de seis meses para 
solicitar a su favor la autorización de aprovechamiento.

Dos. Pasado este último plazo sin que se presente solicitud, o si esta se hubiese 
denegado, el Estado podrá sacar a concurso público el aprovechamiento en la forma que 
establece el artículo cincuenta y tres, que será de aplicación con las adaptaciones 
necesarias para ajustarlo a las características de esta clase de expedientes. Se procederá 
de igual forma en todos los casos en que caduque una autorización de aprovechamiento de 
aguas minerales.

Tres. En el supuesto del número dos del artículo veinticinco, el aprovechamiento se 
otorgará mediante concesión administrativa.

Artículo veintiocho.  
Uno. La autorización o concesión de aprovechamiento de aguas minerales otorga a su 

titular el derecho exclusivo de utilizarlas, así como el de impedir que se realicen en el 
perímetro de protección que le hubiere sido fijado trabajos o actividades que puedan 
perjudicar el normal aprovechamiento de las mismas. La realización de cualquier clase de 
trabajos subterráneos dentro del perímetro citado deberá contar previamente con la 
autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, sin perjuicio de las 
demás exigibles en cada caso. Si los trabajos afectaran al titular de la autorización o 
concesión quienes los realicen estarán obligados a indemnizar a aquél.

Dos. Será necesaria la previa autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria para la modificación o ampliación del aprovechamiento. Las modificaciones en las 
instalaciones inicialmente aprobadas, así como cualquier paralización que se produzca, 
deberán comunicarse a la citada Delegación en forma reglamentaria, para la resolución que 
proceda.
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Artículo veintinueve.  
Cuando las condiciones de la autorización o concesión afecten a derechos de terceros 

no previstos en el artículo anterior, el titular de la misma estará obligado a las 
indemnizaciones que correspondan. En caso de no avenencia, podrá solicitar la aplicación 
de la Ley de Expropiación Forzosa por causa de utilidad pública.

Artículo treinta.  
Las aguas termales que sean destinadas a usos terapéuticos o industriales se 

considerarán como aguas minerales a todos los efectos de esta sección primera del capítulo 
segundo.

[ . . . ]
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§ 18

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería. [Inclusión 

parcial]

Ministerio de Industria y Energía
«BOE» núm. 295, de 11 de diciembre de 1978

Última modificación: 17 de octubre de 2014
Referencia: BOE-A-1978-29905

[ . . . ]
TÍTULO IV

Regulación de los aprovechamientos de recursos de la Sección B)

CAPÍTULO PRIMERO
De los recursos

Artículo 38.  
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las aguas minerales se 

clasifican en:
a) Minero-medicinales: las alumbradas natural o artificialmente que por sus 

características y cualidades sean declaradas de utilidad pública. En función del uso o 
destino, éstas se clasifican en aguas minero-medicinales con fines terapéuticos, aguas 
minerales naturales y aguas de manantial.

b) Minero-industriales: las que permiten el aprovechamiento racional de las sustancias 
que contengan.

2. Son aguas termales aquellas cuya temperatura de surgencia sea superior, al menos, 
en cuatro grados centígrados a la media anual del lugar donde alumbren, siempre que, caso 
de destinarse a usos industriales, la producción calorífica máxima sea inferior a quinientas 
termias por hora.

3. A los efectos de la Ley de Minas y del presente Reglamento, se entenderá por 
estructuras subterráneas los depósitos geológicos que tengan un origen natural, así como 
aquellos que se hayan producido artificialmente como consecuencia de actividades 
reguladas en dicha Ley, siempre que por sus características permitan retener en profundidad 
cualquier producto o residuo que en los mismos se vierta o inyecte.

4. Se considerarán yacimientos incluidos en la Sección B) las acumulaciones 
constituidas por residuos de actividades reguladas por la Ley de Minas, o derivadas del 
tratamiento de sustancias que se hallen incluidas dentro de su ámbito, que resulten útiles 
para el aprovechamiento de alguno de sus componentes.
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CAPÍTULO II
Autorizaciones de aprovechamiento de recursos de la Sección B)

Sección primera. Aguas minerales y termales

Artículo 39.  
1. La declaración de la condición mineral de unas aguas determinadas será requisito 

previo para la autorización de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse de oficio 
o a solicitud de cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el título VIII.

2. Iniciado un expediente para la declaración de la condición de mineral de determinadas 
aguas, el acto de iniciación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia 
correspondiente, haciendo constar si el expediente ha sido iniciado de oficio o a instancia de 
parte interesada y con expresión de la situación, caracteristicas del acuífero o manantial y 
cuantos datos se consideren necesarios para su exacta determinación. Si el expediente se 
inicia a instancia de parte, deberán publicarse, asimismo, los datos personales del 
solicitante.

La iniciación del expediente deberá notificarse, además, al propietario de las aguas 
alumbradas o manantial por cualquiera de las formas previstas en el artículo 80 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, a fin de que pueda personarse en el expediente en el plazo 
que se determina.

La Delegación Provincial notificará a las partes interesadas la fecha en que se procederá 
a la toma de muestras, girando visita al lugar de emplazamiento del alumbramiento, con 
cargo al peticionario. La muestra se dividirá en tres partes, que serán lacradas y selladas, 
entregándose una de ellas al solicitante; otra se depositará en la Delegación Provincial, y la 
tercera se remitirá a la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción para su 
análisis por el Instituto Geológico y Minero de España. Se levantará acta de las operaciones 
realizadas, que firmarán todos los presentes y que, en unión del expediente y con el informe 
de la Delegación Provincial, se elevará a la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción.

En el supuesto de que el propietario de las aguas fuese distinto del solicitante de la 
declaración de minero-medicinales, la muestra se dividirá en cuatro partes, entregándose 
una de ellas al citado propietario, siguiéndose para las demás los trámites señalados en el 
párrafo anterior.

Si se tratase solamente de la comprobación de la termalidad de las aguas, se procederá 
en la forma que se señala en el artículo 45 de este Reglamento.

A la vista de las actuaciones realizadas y de los análisis obtenidos, la Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción, previo informe del Instituto Geológico y Minero de 
España y del Consejo Superior del Departamento, formulará propuesta que elevará al 
Ministro de Industria y Energía para su resolución.

3. Cuando se trate de clasificar como aguas minero-medicinales, previamente a la 
propuesta se remitirán las actuaciones al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social para que 
emita informe, que será vinculante.

La clasificación de un agua como minero-medicinal implicará su declaración de utilidad 
pública.

4. La resolución ministerial se notificará a los interesados y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en los de las provincias correspondientes.

Artículo 40.  
1. Declarada la condición mineral de unas aguas determinadas, si éstas son de dominio 

privado, los propietarios de las mismas, en el momento de su declaración, tendrán opción, 
durante el plazo de un año a partir de la notificación de dicha declaración, a solicitar de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía la oportuna autorización de 
aprovechamiento en la forma y condiciones que se regulan por el presente título, o a cederlo 
a terceras personas que reúnan los requisitos exigidos para ser titular de derechos mineros. 
De no hacerse uso de este derecho en el plazo citado se seguirán los trámites establecidos 
en el artículo 42 de este capítulo.
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2. Si los manantiales o alumbramientos declarados como minerales son de dominio 
público, el derecho preferente a solicitar su aprovechamiento corresponderá, durante el 
plazo de un año a partir de la publicación de la expresada declaración en el «Boletín Oficial 
del Estado», a la persona física o jurídica que hubiese iniciado el expediente, si para ello 
reúne los requisitos necesarios para ejercer la explotación.

3. Los derechos preferentes anteriormente establecidos se extinguirán al año de haberse 
efectuado la notificación de la resolución ministerial a que se refiere el punto 4.º del artículo 
39 sin haberlos ejercitado.

Artículo 41.  
1. Para ejercer los derechos a que se refiere el artículo anterior se presentará la 

oportuna instancia en la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria y 
Energía en la que se hará constar el derecho que asiste al peticionario para el 
aprovechamiento de las aguas, destino que dará a las mismas, la designación del perímetro 
de protección que considere necesario y su justificación avalada por técnico competente. A 
la instancia se acompañará los siguientes documentos:

a) Los que justifiquen su capacidad para ser titular de derechos mineros.
b) Proyecto general de aprovechamiento suscrito por Ingenieros de Minas, Superior o 

Técnico, según correspondan a la cuantía del presupuesto.
c) Inversiones totales a realizar y estudio económico de su financiación, con las 

garantías que ofrezcan, en su caso, sobre su viabilidad.
2. La Delegación Provincial comprobará y examinará la documentación presentada y, de 

encontrarla conforme, determinará, previa inspección del terreno por cuenta del interesado, 
el perímetro que resulte adecuado para garantizar la protección suficiente del acuífero en 
cantidad y calidad, informando al mismo tiempo acerca del proyecto, inversiones y garantías 
a que se refieren los documentos b) y c). Remitido el expediente, con su propuesta, a la 
Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, ésta, previo informe del Instituto 
Geológico y Minero de España, aceptará la petición u ordenará las modificaciones que 
estime oportunas.

Aceptada la petición y, en su caso, cumplidas por el peticionario las modificaciones 
impuestas, se anunciará la solicitud en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia 
correspondiente, a fin de que los interesados y, en particular, los propietarios de terrenos 
bienes o derechos comprendidos en el perímetro de protección, puedan exponer en eI plazo 
de quince días cuanto convenga a sus intereses.

3. Si se trata de aguas minero-medicinales, una vez completado el expediente, se 
remitirá a informe del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en orden a la utilización de 
las aguas para los fines previstos. Este informe tendrá carácter vinculante.

Todo expediente relativo a aguas minerales o termales, con anterioridad a la resolución, 
se remitirá a los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y Agricultura para su informe en 
relación con otros posibles aprovechamientos que pudieran estimarse de mayor 
conveniencia para el interés nacional.

Si no existiera unidad de criterio entre los Departamentos citados y el de Industria y 
Energía, se elevará la oportuna propuesta a resolución del Consejo de Ministros, a fin de 
determinar cuál de ellos ha de prevalecer.

4. De existir conformidad, la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción 
otorgará la autorización de aprovechamiento, en la que se hará constar los siguientes 
extremos:

a) La persona o personas, físicas o jurídicas, a cuyo favor se otorga la autorización.
b) Clase y utilización de las aguas objeto de la autorización y caudal máximo a 

aprovechar y, en su caso, condiciones de regulación del mismo.
c) Tiempo de duración de la autorización, que en ningún caso podrá rebasar aquel que el 

peticionario tenga acreditado su derecho al aprovechamiento.
d) Designación del perímetro de protección, con plano de situación.
e) Las condiciones especiales que en cada caso procedan.
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Artículo 42.  
1. Transcurrido el plazo de un año a partir de la notificación de la condición mineral de 

unas aguas determinadas sin que se hubiese ejercitado el derecho preferente que establece 
el artículo 40, o denegada la solicitud previo el oportuno expediente, la persona o entidad 
que hubiese incoado la declaración mencionada, gozará de un plazo de seis meses para 
solicitar a su favor de la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria y 
Energía la autorización de aprovechamiento, en la forma y condiciones que se establecen en 
el artículo anterior.

El plazo de seis meses se contará a partir del siguiente día al de la notificación que, al 
efecto, deberá hacerse a quien hubiese incoado la declaración.

2. Pasado este último plazo sin que se presente solicitud, o si ésta se hubiese denegado, 
el Ministerio de Industria y Energía podrá sacar a concurso público el aprovechamiento en la 
forma que establece el artículo 53 de la Ley de Minas y 73 de este Reglamento, que serán 
de aplicación con las adaptaciones necesarias para ajustarlos a las características de esta 
clase de expedientes.

Una vez adjudicado el aprovechamiento, el adjudicatario deberá cumplimentar los 
requisitos exigidos en los tres primeros apartados del punto 1 del artículo 41.

De igual forma se procederá en todos los casos en que se caduque una autorización de 
aprovechamiento de aguas minerales.

3. En el supuesto de que las aguas minerales objeto de aprovechamiento se encuentren 
en terrenos de dominio público y la persona que instó el expediente para su declaración 
como minerales ejercite el derecho preferente a que se hace referencia, el aprovechamiento 
se otorgará mediante concesión administrativa.

4. En las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía se llevará un 
registro de aprovechamientos de aguas minerales. En la Dirección General de Minas e 
Industrias de la Construcción se llevará un registro centralizado en el que constarán, en 
extracto, las inscripciones formalizadas en cada registro provincial.

Artículo 43.  
1. La autorización o concesión de aprovechamiento de aguas minerales otorga a su 

titular los siguientes derechos:
a) El derecho exclusivo a utilizarlas en la forma, condiciones y durante el término fijado 

en la autorización o concesión.
b) A proteger el acuífero en cantidad y calidad y a su normal aprovechamiento en la 

forma que hubiese sido otorgado o concedido. A este efecto, podrá impedir que se realicen 
dentro del perímetro de protección que se le hubiese fijado, trabajos o actividades que 
pudieran perjudicar el acuífero o a su normal aprovechamiento.

c) El aprovechamiento de las aguas minerales que se encuentren dentro del perímetro 
de protección y pertenezcan al mismo acuífero.

Cualquier trabajo subterráneo que se realice dentro del perímetro de protección deberá 
contar previamente con la autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía, sin perjuicio de las demás exigibles en cada caso.

Se concederá audiencia al titular del otorgamiento antes de resolver en todos los 
expedientes relativos a la concesión de autorización para realizar trabajos o desarrollar 
actividades dentro del perímetro de protección, que puedan perjudicar el normal 
aprovechamiento de las aguas.

La autorización administrativa para desarrollar trabajos o actividades dentro del 
perímetro de protección se otorgará sin perjuicio de terceros y no exonerará, por tanto, de 
responsabilidad a los que los realicen si afectaran al aprovechamiento de las aguas, 
debiendo indemnizar a su titular de todos los daños y perjuicios que se ocasionen.

2. Será necesaria la previa autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía para la modificación o ampliación del aprovechamiento. Las 
modificaciones o ampliaciones de las instalaciones inicialmente aprobadas, así como 
cualquier paralización que se produzca, habrán de comunicarse a la Delegación Provincial, 
acompañando una Memoria justificativa de lo que se pretenda y una relación valorada de los 
trabajos a realizar. La Delegación concederá o denegará la petición, según proceda.
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Artículo 44.  
Cuando las condiciones de la autorización o concesión afecten a derechos de terceros 

no previstos en el artículo anterior, el titular de la misma estará obligado a las 
indemnizaciones que correspondan. En caso de no avenencia, podrá solicitar por causa de 
utilidad pública la expropiación forzosa de los derechos afectados siguiendo para ello los 
trámites que se señalan en el artículo 132 de este Reglamento y lo previsto en la Ley y 
Reglamento de Expropiación Forzosa.

Artículo 45.  
1. Las aguas termales que sean destinadas a usos terapéuticos o industriales se 

considerarán como aguas minerales a todos los efectos de esta sección primera del capítulo 
segundo, tramitándose sus expedientes como los de aguas minero-medicinales o minero-
industriales, según proceda.

2. Para comprobación de la termalidad de unas aguas, la toma de muestras señalada en 
el artículo 30 se sustituirá por la toma de tres temperaturas, espaciadas entre sí, cuando 
menos dos horas, en presencia de los interesados, levantándose el acta correspondiente, 
que deberá ser firmada por todos los presentes, a los que se entregará un ejemplar de la 
misma.

El acta original, con el informe de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, será la que la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción remitirá a 
informe del Instituto Geológico y Minero de España, continuándose la tramitación en la forma 
señalada en los artículos procedentes para cada caso.

[ . . . ]
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§ 19

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas 

de manantial envasadas para consumo humano

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 16, de 19 de enero de 2011
Última modificación: 4 de octubre de 2023

Referencia: BOE-A-2011-971

De acuerdo con la normativa vigente, las aguas que actualmente se envasan para 
consumo humano son las aguas minerales naturales, las aguas de manantial, las aguas 
preparadas y las aguas de consumo público envasadas. La presente disposición viene a 
regular exclusivamente las aguas minerales naturales y las aguas de manantial.

El Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, incorporó al 
ordenamiento español la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en lo que respecta a las 
aguas de bebida envasadas; así como la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio 
de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales, modificada por la Directiva 
96/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por la que se 
modifica la Directiva 80/777/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales.

Posteriormente, la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales, ha sido refundida y derogada por la Directiva 
2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales, incorporando mínimos cambios 
de procedimientos administrativos a nivel europeo que no afectan al contenido de la norma 
previamente integrada en el ordenamiento jurídico nacional.

Asimismo, la Unión Europea, mediante la Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de 
mayo de 2003, por la que se fija la lista, los límites de concentración y las indicaciones de 
etiquetado para los componentes de las aguas minerales naturales, así como las 
condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el tratamiento de las aguas 
minerales naturales y de las aguas de manantial, llevó a cabo una actualización de la 
normativa vigente, dado el carácter trascendente que la idoneidad sanitaria de las aguas de 
bebida representa para la salud humana. Esta norma fue transpuesta al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.
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Este real decreto no incorpora ninguna nueva directiva comunitaria al ordenamiento 
español, sino que obedece a la conveniencia de separar en dos normas independientes, en 
aras a una mayor seguridad jurídica, la regulación de las aguas minerales naturales y aguas 
de manantial, por un lado, y de las aguas preparadas, por otro, normativa que hasta ahora 
se contenía en una única disposición, el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el 
que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida 
envasadas.

En la redacción de la presente norma se han modificado varios aspectos respecto de la 
legislación anterior, teniendo en cuenta la aplicación de la nueva legislación en materia de 
higiene de los alimentos y de materiales en contacto con los alimentos, reflejada, 
respectivamente, en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios y en el 
Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el 
que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE, así como el Reglamento (CE) n.º 
178/2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria.

Por otra parte, cabe señalar que la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas permanece 
vigente y resulta de aplicación para las aguas minerales y termales, independientemente del 
uso al que se destinen. A efectos de clarificar dicho aspecto, se introduce en este real 
decreto una disposición final que modifica el artículo 38.1 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.

En su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como los sectores afectados, habiendo emitido su preceptivo informe la 
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, y de la Ministra de Ciencia e Innovación, con la aprobación previa de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de 
diciembre de 2010,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente disposición tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se entiende 

por aguas minerales naturales y aguas de manantial y fijar las normas de captación, 
manipulación, circulación, comercialización y, en general, la ordenación jurídica de tales 
productos.

2. Este real decreto se aplicará a las aguas extraídas del subsuelo del territorio del Reino 
de España, definidas como aguas minerales a efectos de aplicación de las disposiciones 
relativas a su aprovechamiento de la Ley de Minas, y reconocidas por las autoridades 
competentes como aguas minerales naturales o aguas de manantial, que se ajusten a las 
disposiciones previstas en las partes A o B, respectivamente, del anexo I.

3. Este real decreto se aplicará asimismo a las aguas extraídas del subsuelo de otro 
Estado miembro de la Unión Europea y reconocidas por las autoridades competentes de 
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dicho Estado miembro como aguas minerales naturales o de manantial, que se ajusten a las 
disposiciones de las partes A o B del anexo I, así como a las importadas a España 
procedentes de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea, con independencia de 
que hayan sido o no reconocidas como aguas minerales naturales o de manantial por las 
autoridades competentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre y cuando 
las autoridades del país de extracción hayan certificado que dichas aguas se ajustan a lo 
dispuesto en el anexo I, y que se ha procedido al control permanente de la aplicación de las 
disposiciones del anexo II.

4. Este real decreto obliga a todos los operadores de aguas minerales naturales y aguas 
de manantial.

5. Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición las siguientes aguas:
a) las aguas que, con arreglo a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías de uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, y su normativa de desarrollo, se 
consideren medicamentos,

b) las aguas minero-medicinales con fines terapéuticos,
c) las aguas preparadas y
d) las aguas de consumo público envasadas.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Aguas minerales naturales: aquellas microbiológicamente sanas que tengan su origen 

en un estrato o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial o puedan ser captadas 
artificialmente mediante sondeo, pozo, zanja o galería, o bien, la combinación de cualquiera 
de ellos.

Éstas pueden distinguirse claramente de las restantes aguas de bebida ordinarias:
1.º por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y 

otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos,
2.º por su constancia química y
3.º por su pureza original,
características estas que se han mantenido intactas, dado el origen subterráneo del agua 

que la ha protegido de forma natural de todo riesgo de contaminación.
Para la utilización de esta denominación, las aguas deberán cumplir las características 

establecidas en la parte A del anexo I y los requisitos de declaración y autorización fijados en 
el artículo 3 para este tipo de aguas, así como las condiciones de explotación y 
comercialización establecidas en el capítulo II de esta disposición.

b) Aguas de manantial: son las de origen subterráneo que emergen espontáneamente en 
la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las 
características naturales de pureza que permiten su consumo; características que se 
conservan intactas, dado el origen subterráneo del agua, mediante la protección natural del 
acuífero contra cualquier riesgo de contaminación.

Para la utilización de esta denominación, las aguas deberán cumplir las características 
establecidas en la parte B del anexo I y los requisitos de declaración y autorización fijados en 
el artículo 3 para este tipo de aguas, así como las condiciones de explotación y 
comercialización establecidas en el capítulo II de esta disposición.

c) Microbismo normal del agua: Es la flora bacteriana perceptiblemente constante, 
existente en el manantial con anterioridad a cualquier manipulación del mismo, y cuya 
composición cualitativa y cuantitativa, tenida en cuenta para el reconocimiento de dicha 
agua, sea controlada periódicamente mediante los análisis pertinentes.

d) Aguas de consumo público envasadas: aquellas distribuidas mediante red de 
abastecimiento público y las procedentes de este origen, envasadas conforme a la normativa 
que regula los materiales en contacto con alimentos, de forma coyuntural para su 
distribución domiciliaria y gratuita, con el único objeto de suplir ausencias o insuficiencias 
accidentales de la red pública, que deben cumplir el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo 
humano.
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e) Sustancia radiactiva: sustancia que contiene uno o más radionucleidos y cuya 
actividad o concentración no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la 
protección radiológica.

f) Dosis indicativa (DI): dosis efectiva comprometida por un año de ingesta debida a 
todos los radionucleidos cuya presencia se haya detectado en una fuente de abastecimiento 
de agua destinada al consumo humano, ya sean de origen natural o artificial, excluidos el 
tritio, el potasio-40, el radón y los productos de desintegración del radón de vida corta.

g) Valor paramétrico de las sustancias radiactivas: valor de las sustancias radiactivas en 
aguas de manantial envasadas para consumo humano por encima del cual se evaluará si la 
presencia de sustancias radiactivas supone un riesgo para la salud humana que exige tomar 
medidas y, si es necesario, se adopten medidas correctoras para mejorar la calidad del agua 
hasta situarla en un nivel que cumpla los requisitos de protección de la salud humana desde 
el punto de vista de la protección radiológica.

Asimismo, serán de aplicación a los efectos previstos en este real decreto, en la medida 
que resulte necesario, el resto de las definiciones contenidas en la normativa vigente 
aplicable y, en particular, las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y en el 
Reglamento (CE) n.º 852/2004.

CAPÍTULO II
Condiciones de explotación y comercialización de las aguas minerales 

naturales y aguas de manantial

Artículo 3.  Declaración y autorización de aprovechamiento del manantial de «Agua mineral 
natural» y «Agua de manantial».

Para este tipo de aguas se establecen los siguientes requisitos, en función de su 
procedencia de extracción:

1. Nacionales:
a) Para todo el procedimiento de declaración y autorización de aprovechamiento del 

manantial se seguirán los requisitos establecidos en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
b) Al procedimiento anterior, se añadirán los requisitos establecidos en este real decreto, 

quedando el proceso como sigue:
1.º Las solicitudes de declaración del agua como agua mineral natural o agua de 

manantial, se presentarán ante la autoridad minera competente de la comunidad autónoma a 
la que pertenezca dicho manantial. Dichas solicitudes deberán acompañarse de la 
documentación recogida en la parte correspondiente a cada tipo de agua descrita en el 
anexo II de la presente disposición y serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial» de la comunidad autónoma correspondiente.

Para la ampliación del reconocimiento de un nuevo manantial o captación subterránea 
dentro del perímetro de protección otorgado bastará con demostrar que el agua procede del 
mismo acuífero y que su composición físico-química es similar, según el criterio de 
constancia química, a la que ya ostenta la declaración, mediante la realización de un 
análisis, según el procedimiento establecido en la Ley de Minas. En el caso de que la nueva 
captación o la reprofundización de la existente supusiesen la captación de otro acuífero 
distinto al que venía utilizándose, deberá iniciarse un nuevo expediente de declaración 
conforme al procedimiento descrito en este real decreto.

2.º La autoridad competente cumplirá el procedimiento establecido en la Ley 22/1973, de 
21 de julio, de Minas, solicitando los informes que procedan. A la vista de las actuaciones 
realizadas, procederá a la declaración del agua objeto de la solicitud como agua mineral 
natural o agua de manantial, según corresponda. Dicha declaración, debidamente motivada, 
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad 
autónoma correspondiente, pudiendo revocarse en el supuesto de comprobarse el 
incumplimiento de las exigencias impuestas en la presente disposición a este tipo de aguas.

3.º Una vez publicada la declaración del agua, se procederá a la solicitud de autorización 
de aprovechamiento del manantial o captación subterránea a la autoridad minera 
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competente de la comunidad autónoma correspondiente por parte de cualquier persona que 
cumpla los requisitos exigidos en el título IV de la citada Ley de Minas. Dicha solicitud 
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad 
autónoma correspondiente, y tendrá que acompañarse de la documentación recogida en la 
parte correspondiente a cada tipo de agua descrita en el anexo II de la presente disposición.

La autoridad minera competente cumplirá el procedimiento establecido en la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas, solicitando los informes que procedan.

4.º En caso de que el perímetro de protección del manantial o captación subterránea se 
encuentre en terreno que afecte a más de una comunidad autónoma o que, por cualquier 
otra causa, el expediente afectase a más de una comunidad autónoma, el órgano 
competente será el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, quien procederá a conceder 
o revocar la autorización de aprovechamiento que, en caso de ser concedida, será publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la comunidad autónoma 
correspondiente.

5.º A efectos de mantener actualizada la lista de aguas minerales naturales reconocidas 
en España que debe comunicarse a la Comisión Europea para su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, las autoridades sanitarias competentes de las comunidades 
autónomas notificarán a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición los casos en los que se haya procedido a otorgar o retirar el reconocimiento de 
aguas minerales naturales, así como cualquier modificación que afecte a las aguas incluidas 
en dicha lista. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
publicará esta lista en su página web.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea:
a) Las aguas procedentes de un tercer país sólo podrán ser reconocidas directamente 

por el Estado español cuando la autoridad habilitada a tal efecto en el país de extracción 
haya certificado que dichas aguas se ajustan a lo dispuesto en el anexo I, y que se ha 
procedido al control permanente de la aplicación de las disposiciones del anexo II.

b) La validez del certificado a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser superior a 
cinco años. No será necesario proceder de nuevo al reconocimiento anteriormente 
mencionado si el certificado expedido por la autoridad del país de origen fuese renovado 
antes de finalizar el citado período.

c) El correspondiente reconocimiento se efectuará por la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, el cual deberá estar debidamente motivado y se publicará en la 
página web de dicha Agencia, incluyendo al menos los datos del país de origen y los de 
identificación establecidos para las aguas nacionales. En el caso de las aguas minerales 
naturales, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lo pondrá en 
conocimiento de la Comisión Europea, con objeto de su publicación en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea».

3. Otros Estados miembros de la Unión Europea: Se reconocen como aguas minerales 
naturales las incluidas con dicha denominación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», 
así como las aguas de manantial reconocidas en otros Estados miembros de la Unión 
Europea.

Artículo 4.  Obligaciones de los explotadores de la empresa alimentaria (industrias 
envasadoras y distribuidoras).

1. Con carácter general, los explotadores de empresa alimentaria se cerciorarán de que 
en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos bajo su 
control se cumplen los requisitos de higiene pertinentes contemplados en este real decreto y 
en el resto de normas de aplicación, en especial, los Reglamentos (CE) n.º 178/2002 y 
852/2004.

Si durante la explotación se comprobara que el agua mineral natural o agua de manantial 
estuviera contaminada y no poseyera las características biológicas a las que hace referencia 
el anexo I, la persona física o jurídica que explote el manantial deberá interrumpir de 
inmediato la actividad, en especial la de envasado hasta tanto no se haya eliminado la causa 
de la contaminación y el agua resulte conforme a las normas del anexo I.
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2. Con carácter específico, los explotadores de la empresa alimentaria deberán cumplir 
las siguientes obligaciones:

a) Requisitos generales relativos a las instalaciones y equipos: Las instalaciones y 
equipos destinados a la explotación del manantial o captación subterránea deberán 
acondicionarse de forma que se evite toda posibilidad de contaminación y se conserven las 
propiedades que el agua posea en el momento de su declaración y que correspondan a su 
calificación.

b) Requisitos específicos relativos a las instalaciones y equipos:
1.º Las aguas se conducirán mediante tuberías construidas con materiales adecuados y 

cerradas, que deberán discurrir de forma que se evite su posible contaminación o alteración. 
Asimismo, se limitarán los empalmes y válvulas, apéndices ciegos u otras derivaciones a los 
necesariamente imprescindibles, debiendo garantizar la imposibilidad de mezcla con otras 
aguas o retornos a la conducción del agua destinada a su envasado.

2.º Toda la conducción no enterrada del agua destinada a ser envasada deberá ser 
inspeccionable, quedando señalizada de forma continua con una banda blanca y con flechas 
indicadoras de la dirección de circulación del líquido.

3.º Las instalaciones del circuito de envasado deberán estar situadas en el lugar más 
próximo posible al punto de captación, adecuadamente dispuestas respecto del resto de 
dependencias y almacenes, y protegidas de modo que se evite toda posibilidad de 
contaminación durante el proceso de llenado.

4.º Todo circuito de conducción de agua destinada a ser envasada, y especialmente los 
depósitos y máquinas de llenado, tendrán dispositivos que permitan una eficaz limpieza y 
desinfección periódica, mediante vapor de agua o productos biocidas autorizados en la 
industria alimentaria para la desinfección de superficies que están en contacto con 
alimentos.

5.º Las instalaciones industriales deberán cumplir los preceptos generales y específicos 
dictados, para este tipo de industrias por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y/o 
cualesquiera otros organismos de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

6.º Todos los elementos de los aparatos dispensadores («fuentes de agua»), deben ser 
limpiados y, en su caso, desinfectados obligatoriamente por personal competente con la 
frecuencia y método que determine el operador en sus planes de autocontrol. Sólo se podrán 
comercializar aquellos aparatos cuyo diseño permita realizar la limpieza y, en su caso la 
desinfección, de forma eficaz para evitar la contaminación del agua que suministre.

c) Requisitos específicos relativos a los locales:
1.º Todos los locales destinados a la elaboración, manipulación y envasado estarán 

aislados de cualesquiera otros ajenos a su cometido específico.
2.º Deberá disponerse de locales o emplazamientos independientes reservados para 

almacenamiento de envases y embalajes, productos para limpieza y esterilización, productos 
terminados y almacenamiento momentáneo de residuos y desperdicios.

d) Requisitos específicos relativos al proceso de envasado:
1.º Tanto la propia operación de envasado y cierre como el lavado, aclarado e 

higienización o esterilización previa de los envases, reutilizables o no, se efectuará siempre 
mediante sistemas automáticos, procedimientos acordes con las buenas prácticas de 
fabricación y, en el caso que proceda su uso, con productos autorizados para el 
correspondiente fin en la industria alimentaria.

2.º En cualquier caso, los envases se fabricarán o tratarán de forma que se evite 
cualquier alteración de las características microbiológicas y físico-químicas de las aguas.

3.º Los envases reutilizables y no reutilizables fabricados o almacenados fuera de la 
misma empresa de envasado de agua tendrán que someterse a un proceso de tratamiento 
que garantice el cumplimiento de los requisitos de higiene establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a 
la higiene de los productos alimenticios.

e) Requisitos específicos relativos a los envases:
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1.º Todo recipiente utilizado para el envasado de aguas deberá estar provisto de un 
dispositivo de cierre hermético diseñado para evitar toda posibilidad de falsificación o de 
contaminación.

2.º Los envases deberán estar exentos de fisuras, roturas o defectos que puedan alterar 
el agua o presentar peligro para los consumidores, no pudiéndose reutilizar para sucesivos 
llenados los considerados como no reutilizables.

f) Tipos de envases:
1.º Reutilizables: Son los susceptibles de una perfecta limpieza y esterilización industrial 

antes de utilizarse nuevamente.
2.º No reutilizables: Corresponden a los fabricados para un solo uso, en función de las 

características específicas de los materiales utilizados.

Artículo 5.  Distribución y venta.
1. Los productos objeto de esta disposición deberán comercializarse en envases 

destinados para su distribución al consumidor final, a quien se deberán presentar 
debidamente etiquetados y herméticamente cerrados. En los locales de hostelería y/o 
restauración, los envases deben abrirse en presencia del consumidor.

2. Queda prohibido el transporte o almacenamiento de las aguas minerales naturales y 
aguas de manantial junto con sustancias tóxicas, fitosanitarios, biocidas y otros productos 
contaminantes.

Artículo 6.  Especificaciones.
1. Las aguas descritas en el artículo 2 deberán cumplir las especificaciones contenidas 

en el anexo I.
2. El anhídrido carbónico utilizado para reforzar o gasificar las aguas a las que se refiere 

el artículo 2 deberá cumplir con los criterios de pureza establecidos en la parte C del anexo I.

Artículo 7.  Manipulaciones permitidas.
Las aguas minerales naturales y aguas de manantial, en su origen, solo podrán ser 

sometidas a los procesos siguientes:
1. Se permite la separación de elementos naturales inestables, tales como los 

compuestos de azufre y hierro, por filtración o decantación, precedida, en su caso, de 
oxigenación, siempre que no modifiquen la composición de aquellos constituyentes del agua 
que le confieren sus propiedades esenciales.

2. Se permite la separación de los compuestos de hierro, manganeso y azufre, así como 
el arsénico, en determinadas aguas minerales naturales y de manantial por aire enriquecido 
con ozono, a condición de que no se altere la composición del agua en lo que respecta a 
aquellos componentes que confieren a ésta sus propiedades esenciales y siempre que el 
operador adopte todas las medidas necesarias para garantizar su eficacia e inocuidad y sea 
notificado para permitir su control por las autoridades sanitarias competentes.

En todo caso, la técnica con aire enriquecido con ozono deberá cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Que la técnica no modifique la composición analítica en lo que se refiere a sus 
componentes mayoritarios y aquellos que caractericen el agua.

b) Que el agua en origen respete los criterios microbiológicos definidos en los puntos 1.º, 
2.º y 3.º de la letra b) del apartado 2 de la parte A del anexo I.

c) Que la técnica no origine subproductos que puedan presentar un riesgo para la salud 
pública o con una concentración superior a los límites máximos establecidos en el anexo VI.

3. Se permite la separación de fluoruros mediante alúmina, activada tal como está 
establecido en el Reglamento 115/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que 
se fijan las condiciones de utilización de alúmina activada para la eliminación de los fluoruros 
en las aguas minerales naturales y en las aguas de manantial.
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4. Se permite la separación de otros componentes no deseados distintos a los 
enumerados en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo, siempre que dicha técnica no altere la 
composición del agua en lo que respecta a los componentes esenciales que confieren a ésta 
sus propiedades y siempre que:

a) La técnica sea evaluada y controlada por las autoridades sanitarias competentes de 
las comunidades autónomas y se notifique a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición.

b) La técnica se lleve a cabo sin riesgo sanitario alguno para el consumidor y esté 
suficientemente justificada tecnológicamente.

5. Se permite la eliminación total o parcial del anhídrido carbónico libre por 
procedimientos exclusivamente físicos.

6. Se permite la incorporación o reincorporación de anhídrido carbónico, siempre que 
cumpla las especificaciones establecidas en el artículo 6.

7. (Derogado)
8. Queda permitida la utilización de estas aguas en la fabricación de bebidas 

refrescantes analcohólicas.

Artículo 8.  Manipulaciones prohibidas.
Quedan prohibidas las manipulaciones siguientes:
1. Transportar el agua desde la captación a la planta de envasado por medios distintos 

de la conducción cerrada y continua.
2. La distribución del agua en envases que no sean los destinados al consumidor final.
3. Efectuar manipulaciones distintas a las autorizadas específicamente para cada tipo de 

aguas.
4. Efectuar tratamientos de desinfección, así como la adición de elementos 

bacteriostáticos o cualquier otro tratamiento cuya finalidad sea la desinfección o modificar el 
contenido en microorganismos de estas aguas.

5. Comercializar aguas procedentes del mismo manantial o captación subterránea, bajo 
distintas denominaciones comerciales.

6. El contenido de las fuentes de agua («cooler») no podrá ser redistribuido en ningún 
caso, directamente o mediante dispositivos dispensadores, en otros de menor capacidad 
destinados al consumidor final, ni se autorizarán prácticas de rellenado o reposición del 
contenido, debiendo renovarse mediante sustitución exclusivamente por otros íntegros y 
completos.

Artículo 9.  Etiquetado y publicidad.
Al etiquetado de las aguas objeto de esta disposición le será de aplicación lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la 
Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE 
de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión, y lo establecido en el 
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, respecto al idioma del 
etiquetado, con las siguientes particularidades:

1. Denominación de venta:
a) Aguas minerales naturales: La denominación de venta será «Agua mineral natural» o 

las establecidas a continuación para los supuestos previstos en los apartados 5 y 6 del 
artículo 7. En dichos supuestos se utilizarán las siguientes denominaciones:

1.º «Agua mineral natural naturalmente gaseosa» o «agua mineral natural carbónica 
natural», para aquella cuyo contenido en anhídrido carbónico, una vez envasada, sea igual 
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al que tuviere en el o los puntos de alumbramiento. El gas añadido para sustituir, en su caso, 
al liberado durante el proceso de envasado deberá proceder del mismo manantial.

2.º «Agua mineral natural reforzada con gas del mismo manantial», para aquella cuyo 
contenido en anhídrido carbónico, una vez envasada, sea superior al que tuviese en el o los 
puntos de alumbramiento. El gas añadido procederá del mismo manantial que el agua de 
que se trata.

3.º «Agua mineral natural con gas carbónico añadido», para aquella a la que se haya 
añadido anhídrido carbónico, no proveniente del mismo manantial que el agua de que se 
trata.

4.º «Agua mineral natural totalmente desgasificada», para aquella a la que se ha 
eliminado el gas carbónico libre por procedimientos exclusivamente físicos.

5.º «Agua mineral natural parcialmente desgasificada», para aquella a la que se ha 
eliminado parcialmente el gas carbónico libre por procedimientos exclusivamente físicos.

b) Aguas de manantial: La denominación de venta será «Agua de manantial», en forma 
destacada. En los casos previstos en los apartados 5 y 6 del artículo 7 se incluirán además 
las menciones «Gasificada» o «Desgasificada», según proceda.

2. Información obligatoria:
a) Se incluirá el nombre del manantial o captación subterránea y el lugar de explotación. 

En el caso de que la procedencia del agua sea nacional debe añadirse, además, el término 
municipal y provincia en la que se encuentra ubicado el manantial o captación subterránea.

b) En el caso de las aguas minerales naturales, se incluirá obligatoriamente la 
composición analítica cuantitativa que enumere sus componentes característicos.

c) Se deberá incluir información sobre los tratamientos enumerados en los apartados 2 y 
3 del artículo 7, en el caso de que hayan sido efectuados.

Las aguas que hayan sido objeto de un tratamiento con aire enriquecido con ozono 
deberán llevar cerca de la composición analítica de componentes característicos la 
indicación «agua sometida a una técnica de oxidación autorizada con aire ozonizado».

Del mismo modo, las aguas que hayan sido sometidas a una técnica con alúmina 
activada deberán llevar cerca de la composición analítica de componentes característicos la 
indicación «agua sometida a una técnica de adsorción autorizada».

d) Las aguas minerales naturales cuya concentración de flúor sea superior a 1,5 mg/l 
deberán incluir en su etiquetado la indicación «contiene más de 1,5 mg/l de flúor: no 
adecuada para el consumo regular de los lactantes y niños menores de siete años». Esta 
indicación deberá figurar inmediatamente al lado de la denominación de venta y en 
caracteres claramente visibles.

Asimismo, las aguas minerales naturales que, de acuerdo con lo anterior, deban llevar 
una indicación en el etiquetado, deberán señalar el contenido final de flúor en la composición 
analítica de sus componentes característicos, tal como se señala en el apartado 2.b).

3. Denominación comercial:
a) A los términos mencionados en el apartado 2.a) podrá añadirse una denominación 

comercial, en cuyo texto podrá figurar el nombre de una localidad, aldea o lugar, siempre y 
cuando dicho nombre se refiera a un agua cuyo manantial o captación subterránea sea 
explotado en el lugar indicado por dicha designación comercial y a condición de que ello no 
induzca a error sobre el lugar de explotación del manantial o captación subterránea.

En el caso de no coincidir la marca o signo distintivo elegido con el nombre del manantial 
o captación subterránea, o con el lugar de explotación, dicha marca o signo distintivo debe 
aparecer en caracteres menores (una vez y media menor en altura y anchura) que aquellos 
con los que figure el nombre del manantial o captación subterránea o el lugar de explotación. 
Asimismo, con objeto de evitar que la marca o signo distintivo añadido entre en competición 
con el nombre del manantial o captación subterránea o el lugar de explotación, los 
caracteres con que aparezca la citada marca deben ser, como máximo, igual de 
pronunciados (color e intensidad del mismo) que aquellos con los que figure dicho nombre 
del manantial o captación subterránea o el lugar de explotación, tanto en el etiquetado como 
en las inscripciones de los envases.
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b) Las aguas que procedan de un mismo manantial o captación subterránea deberán ser 
comercializadas bajo una sola denominación comercial según lo dispuesto en el apartado 5 
del artículo 8, en cuyo texto se podrán incluir las menciones a las que hace referencia el 
apartado 3.a) en la forma prevista en el mismo.

c) Las aguas que procedan de distintos manantiales o captaciones subterráneas sólo 
pueden ser comercializadas bajo una denominación comercial si se cumplen los requisitos 
establecidos en el apartado 3.a).

4. Información opcional: Optativamente puede citarse su temperatura mediante la 
mención «temperatura en el punto de emergencia... ºC» si el agua es termal, y su fecha de 
declaración como mineral natural, minero-medicinal o de utilidad pública.

5. Publicidad: A toda forma de publicidad de las aguas le serán aplicables, mutatis 
mutandis y con la misma finalidad, los puntos a), b) y c) del apartado 3 del presente artículo, 
relativos a la importancia dada al nombre del manantial o al lugar de su explotación con 
respecto a la indicación de la denominación comercial, así como lo dispuesto en el Real 
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

Artículo 10.  Prohibiciones generales en relación con el etiquetado y envases.
Se prohíbe:
a) Inscribir los datos obligatorios únicamente en precintos, cápsulas, tapones y otras 

partes que se inutilicen al abrir el envase.
b) La utilización de indicaciones, denominaciones, marcas, imágenes u otros signos, 

figurativos o no, que:
1.º Estén prohibidos expresamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2001, de 

7 de diciembre, de Marcas.
2.º En el caso de las aguas minerales naturales, evoquen características que éstas no 

posean, especialmente en lo que se refiere a su origen, a la fecha de la autorización de 
explotación, a los resultados de los análisis u otras referencias análogas a las garantías de 
autenticidad.

3.º Atribuyan a cualquier agua propiedades de prevención, tratamiento o curación de una 
enfermedad humana. Sin embargo, en el caso de las aguas minerales naturales se autorizan 
las menciones que figuran en el anexo III.

4.º Induzcan a error respecto de su origen.
c) La inclusión de datos analíticos en el etiquetado de agua de manantial, en el caso de 

que la composición no sea constante.

CAPÍTULO III
Intercambio intracomunitario e importaciones de las aguas minerales naturales 

y aguas de manantial

Artículo 11.  Intercambio intracomunitario de las aguas minerales naturales y aguas de 
manantial.

En el caso de que un agua mineral natural o de manantial no se ajuste a lo dispuesto en 
la normativa comunitaria o suponga un riesgo para la salud pública, a pesar de circular 
libremente en uno o varios de los Estados miembros de la Unión Europea, podrá 
suspenderse o limitarse temporalmente la comercialización de dicho producto en territorio 
nacional.

Se informará de ello inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión 
Europea, indicando los motivos que justifiquen tal decisión, y solicitando al Estado miembro 
que haya reconocido el agua toda la información pertinente relativa al reconocimiento del 
agua, junto con los resultados de los controles periódicos.
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Artículo 12.  Importaciones provenientes de países no pertenecientes a la Unión Europea.
1. Las aguas minerales naturales y las aguas de manantial deberán cumplir, previamente 

a su importación, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la presente disposición.
2. Los productos a que se refiere esta disposición y que procedan de terceros países 

deberán cumplir, para su comercialización en España, los requisitos establecidos en este 
real decreto.

CAPÍTULO IV
Autocontroles, registros y controles oficiales

Artículo 13.  Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
Las industrias dedicadas a las actividades reguladas por este real decreto, instaladas en 

el territorio nacional, deberán estar inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas 
alimentarias y Alimentos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 191/2011, de 
18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Artículo 14.  Autocontroles.
1. Si durante la explotación se comprobara que el agua estuviera contaminada y no 

cumpliese los parámetros y las características microbiológicas y químicas a que hacen 
referencia los anexos I y IV de la presente disposición, la persona física o jurídica que 
explote el manantial o la industria deberá interrumpir de inmediato la actividad de envasado 
hasta que se haya eliminado la causa de contaminación y el agua resulte conforme a las 
características anteriormente indicadas.

2. Los correspondientes controles analíticos incluirán, como mínimo las siguientes 
determinaciones en los períodos máximos citados para cada tipo de agua, tal como se indica 
a continuación:

a) Aguas minerales naturales:
1.º Cada jornada laboral deberán realizarse análisis sobre muestras de producto 

terminado que comprenderán, por lo menos, los parámetros indicadores de contaminación 
microbiológica (parte A del apartado 1 del anexo IV), y medidas de conductividad eléctrica y 
pH.

2.º Deberá controlarse el agua sobre muestras de producto terminado, al menos 
trimestralmente, y su análisis comprenderá, como mínimo, todas las determinaciones 
microbiológicas previstas en este real decreto, los componentes mayoritarios (cationes y 
aniones) y aquellos componentes que caractericen a dicha agua, así como nitritos, nitratos, 
pH y conductividad eléctrica.

3.º Al menos cada cinco años, el agua de los puntos de emergencia deberá ser 
controlada mediante un análisis que cubra los parámetros que se contemplan en el análisis 
trimestral y los indicados en la parte B del apartado 1 del anexo IV.

b) Aguas de manantial:
1.º Cada jornada laboral deberán realizarse análisis sobre muestras de producto 

terminado que comprenderán, por lo menos, los parámetros indicadores de contaminación 
microbiológica (parte A del apartado 2 del anexo IV) y medidas de pH y conductividad 
eléctrica.

2.º Deberá controlarse el agua, al menos trimestralmente sobre muestras de producto 
terminado, y su análisis comprenderá, como mínimo, todas las determinaciones 
microbiológicas previstas en este real decreto, los componentes mayoritarios (cationes y 
aniones) y aquellos que caractericen a dicha agua, así como nitritos, nitratos, pH y 
conductividad eléctrica.

3.º Al menos cada cinco años, el agua de los puntos de emergencia deberá ser 
controlada mediante un análisis que cubra los parámetros que se contemplen en el análisis 
trimestral y los indicados en las partes B y C del apartado 2 del anexo IV.
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4.º Adicionalmente, en el producto terminado deberá realizarse, al menos anualmente, 
una toma de muestras y análisis que cubra los parámetros que se contemplan en la parte D 
del apartado 2 del anexo IV. El control para determinar la dosis indicativa (DI) y las 
características de la ejecución analítica serán acordes con los requisitos establecidos en el 
anexo VII.

3. Ante riesgos sanitarios por transmisión hídrica, la autoridad sanitaria competente 
podrá exigir a las empresas envasadoras de agua de bebida la realización de los análisis y 
controles que, en cada caso, la misma determine.

4. Los análisis podrán ser realizados, total o parcialmente, en un laboratorio propio, en la 
misma planta de envasado o en un laboratorio ajeno a la misma, debiendo, en cualquier 
caso, quedar asegurada la debida competencia técnica de los mismos y la calidad de los 
resultados analíticos, así como dar cumplimiento a los requisitos del anexo V.

Artículo 14.bis.  Lista de observación en aguas de manantial.
Las aguas de manantial, además de cumplir con los parámetros microbiológicos y 

químicos recogidos en los anexos del presente real decreto, deberán respetar los valores de 
referencia de los parámetros incluidos en la lista de observación a que se refiere el anexo IV 
del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Artículo 15.  Control oficial.
Las autoridades competentes en esta materia establecerán los controles periódicos 

procedentes con objeto de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición, y 
en especial los relativos a comprobar:

a) Si las aguas se ajustan a lo dispuesto en los anexos de esta disposición.
b) Si se cumplen las disposiciones relativas a la prevención de contaminaciones, y en 

particular las relativas a los autocontroles establecidos en el artículo 14.
c) Si las aguas procedentes de las captaciones subterráneas, cuya explotación haya sido 

autorizada, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3.

Artículo 16.  Métodos de análisis y toma de muestras.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 
productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) 
n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 
652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los 
Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre 
controles oficiales), los parámetros analizados deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en el anexo V de esta disposición.

2. La realización de la toma de muestras por parte de los servicios oficiales de control 
seguirá lo establecido por el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan 
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria.
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CAPÍTULO V
Régimen sancionador

Artículo 17.  Responsabilidades.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en 

el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en la Ley 22/1973, de 
21 de julio, de Minas, se establecen las siguientes responsabilidades:

a) La empresa envasadora será responsable de que el agua que se entregue para su 
distribución se ajuste a lo dispuesto en la presente disposición.

b) También corresponde a la empresa envasadora, salvo prueba en contrario, la 
responsabilidad inherente a la identidad, integridad, calidad y composición del producto 
contenido en envases cerrados y no deteriorados.

c) Corresponde al tenedor del producto, una vez abierto el envase, la responsabilidad 
inherente a la identidad y posibles deterioros que pueda experimentar su contenido.

d) También corresponde al tenedor del producto la responsabilidad de los deterioros 
sufridos por el contenido de los envases cerrados como consecuencia de su defectuosa 
conservación o indebida manipulación.

e) En los aparatos dispensadores de agua (fuentes de agua), la responsabilidad en el 
control y el mantenimiento de dichos dispensadores recaerá en el propietario.

Artículo 18.  Régimen sancionador.
1. Sin perjuicio de otras disposiciones que pudieran resultar de aplicación, el 

incumplimiento de lo establecido en este real decreto podrá ser objeto de sanción 
administrativa, previa la instrucción del oportuno expediente administrativo, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo VI, del título I, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

En particular, el incumplimiento de los preceptos referidos a higiene, autocontrol y 
tratamiento de los productos contemplados en esta reglamentación técnico-sanitaria, tendrá 
la consideración de una infracción grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
35.B).1.º, de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

Asimismo, el incumplimiento de los preceptos referidos a la explotación y 
comercialización de los productos objeto de esta reglamentación, que no sigan los criterios 
de composición especificados en el capítulo II, en relación con los anexos I, II y III, tendrá la 
consideración de una infracción muy grave, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
35.C).1.º de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

2. Será de aplicación a lo dispuesto en este real decreto en materia de procedimiento, lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se 
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria, así como en sus normas de desarrollo.

Disposición transitoria primera.  Prórroga de comercialización.
Las aguas minerales naturales y aguas de manantial, comercializadas o etiquetadas 

conforme a la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, 
podrán comercializarse hasta agotar existencias, aunque no se ajusten a lo dispuesto en el 
mismo.

Disposición transitoria segunda.  Tramitación de los procedimientos para la declaración y 
autorización.

Los procedimientos para la declaración y autorización de las aguas previstos en los 
apartados 2 y 3 del anexo II de este real decreto ya iniciados según el Real Decreto 
1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y 
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comercio de aguas de bebida envasadas, que ahora se deroga, continuarán su tramitación 
conforme a lo establecido en el mismo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1074/2002, de 18 de 
octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de 
bebida envasadas, salvo las disposiciones relativas a las aguas preparadas.

Disposición final primera.  Modificación del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Se modifica el artículo 38.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería 
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, quedando como sigue:

«38.1 A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las aguas minerales 
se clasifican en:

a) Minero-medicinales: las alumbradas natural o artificialmente que por sus 
características y cualidades sean declaradas de utilidad pública. En función del uso o 
destino, éstas se clasifican en aguas minero-medicinales con fines terapéuticos, 
aguas minerales naturales y aguas de manantial.

b) Minero-industriales: las que permiten el aprovechamiento racional de las 
sustancias que contengan.»

Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad. Se exceptúan los artículos 3.2 y 12, que se dictan al 
amparo de la competencia que sobre sanidad exterior atribuye al Estado el artículo 
149.1.16.ª de la Constitución, y el artículo 3.1 y la disposición final primera, que se dictan al 
amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético.

Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para 

dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la actualización 
y modificación de los anexos de este real decreto para adaptarlos a los conocimientos 
científicos y técnicos y, en particular, a las modificaciones introducidas por la legislación 
comunitaria.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I
Características exigidas a los diferentes tipos de aguas

Las aguas a las que se refiere este anexo deberán cumplir las respectivas 
especificaciones que a continuación se indican:

Parte A. Aguas minerales naturales
1. Características generales:
a) Además de las características indicadas en el apartado a) del artículo 2 de la presente 

disposición, la composición, la temperatura y las restantes características esenciales del 
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agua mineral natural deberán mantenerse constantes, dentro de los límites impuestos por las 
fluctuaciones naturales.

b) A los efectos de esta disposición, se entenderá por composición constante la 
permanencia del tipo de mineralización, característica determinada por los componentes 
mayoritarios y, en su caso, por aquellos otros parámetros que caractericen el agua.

c) Asimismo, se admiten los efectos derivados de la evolución normal del agua, tales 
como la variación de temperatura, radiactividad, gases disueltos y precipitados de sales.

2. Especificaciones de diversa naturaleza:
a) Organolépticas: no deberán presentar ninguna anomalía desde el punto de vista 

considerado, olor, sabor, color, turbidez o sedimentos, ajenos a las características propias de 
cada agua.

b) Microbiológicas y parasitológicas:
1.º En los puntos de alumbramiento, el contenido total de microorganismos revivificables 

de un agua mineral natural deberá ajustarse a su microbismo normal y manifestar una 
protección eficaz del manantial contra toda contaminación. El contenido total de 
microorganismos revivificables no debería normalmente superar, respectivamente, 20 
colonias por mililitro después de incubación a 20-22 ºC durante setenta y dos horas y 5 
colonias por mililitro después de incubación a 37 ºC durante veinticuatro horas, dando por 
supuesto que estos valores deberán considerarse como datos y no como concentraciones 
máximas. El recuento deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante 
este tiempo, el agua deberá mantenerse a una temperatura entre 4 ºC y 1 ºC.

2.º Tras el envasado, el contenido total de microorganismos no deberá exceder el 
contenido en el punto de alumbramiento en 100 colonias por mililitro después de incubación 
a 20-22 ºC durante setenta y dos horas en placas de agar y en 20 colonias por mililitro 
después de incubación a 37 ºC durante veinticuatro horas en placas de agar. El recuento 
deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante este tiempo, el agua 
deberá mantenerse a una temperatura entre 4 ºC y 1 ºC.

3.º Tanto en los puntos de alumbramiento como durante su comercialización un agua 
mineral natural deberá estar exenta de:

Parásitos y microorganismos patógenos,
«Escherichia coli» y otros coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la 

muestra examinada,
Anaerobios sulfito reductores esporulados, en 50 mililitros de la muestra examinada y
«Pseudomonas aeruginosa», en 250 mililitros de la muestra examinada.
4.º Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados y en el artículo 4, durante 

la fase de comercialización el contenido total de microorganismos revivificables del agua 
mineral natural sólo podrá resultar de la evolución normal del contenido en gérmenes que 
tuviera en los puntos de alumbramiento.

c) Químicas:
1.º Deberán cumplir, al menos, las especificaciones relativas a los parámetros químicos 

establecidos en la parte B del apartado 1 del anexo IV de la presente disposición.
2.º Cuando la autoridad sanitaria competente estime que alguna de las particularidades 

de un agua determinada pueda resultar contraindicada para un sector de la población, podrá 
denegar su autorización de envasado u obligar a efectuar la advertencia en el etiquetado 
prevista en el anexo III.

d) De pureza: No excederán de los límites de detección las sustancias siguientes: cloro 
residual, compuestos fenólicos, agentes tensioactivos, difenilos clorados, aceites, grasas y 
cualquier otro producto no contemplado en la parte B del apartado 1 del anexo IV de la 
presente disposición, en cuanto sean indicadores de posible contaminación exógeno de 
origen no subterráneo.
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Parte B. Aguas de manantial
1. Características generales: Además de los aspectos básicos recogidos en el apartado 

b) del artículo 2 de la presente disposición, su composición y restantes características 
esenciales pueden o no mantenerse constantes, dentro de los límites impuestos por las 
fluctuaciones naturales, según lo establecido en la letra b) del apartado 1 de la parte A de 
este anexo.

2. Especificaciones de diversa naturaleza:
a) Microbiológicas y parasitológicas: cumplirán los criterios fijados para las aguas 

minerales naturales en la letra b) del apartado 2 de la parte A de este anexo.
b) Restantes especificaciones: les serán de aplicación al menos las establecidas en las 

partes B y C del apartado 2 del anexo IV de la presente disposición.

Parte C. Criterios de pureza del anhídrido carbónico
El anhídrido carbónico utilizado para reforzar o gasificar las aguas que se comercialicen 

envasadas deberá reunir las condiciones que se fijan en el Reglamento (UE) n.º 231/2012 de 
la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se establecen especificaciones para los 
aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

ANEXO II
Normas y criterios para solicitar la declaración y autorización de 
aprovechamiento de las aguas minerales naturales y aguas de manantial, en 

los términos previstos en el artículo 3 de este real decreto
Para proceder a la solicitud de declaración y posterior autorización de aprovechamiento 

de las aguas minerales naturales y de manantial, deberán efectuarse los análisis y estudios 
indicados a continuación para cada tipo de aguas, teniendo en cuenta los respectivos 
criterios de interpretación referentes al cumplimiento de las características exigidas:

1. Características generales:
1.1 Las características básicas de estas aguas, definidas en las letras a) y b), 

respectivamente, del artículo 2 y especificadas en el artículo 3, deberán apreciarse:
a) Desde los puntos de vista:
1.º geológico e hidrogeológico,
2.º físico, químico y fisicoquímico,
3.º microbiológico y
4.º farmacológico, fisiológico y clínico, en su caso, y sólo para aguas minerales naturales.
b) Con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1.2 que figura a continuación.
c) Con arreglo a métodos científicos reconocidos por las autoridades competentes.
1.2 Normas y criterios para la comprobación del cumplimiento de las características 

exigidas, a efectos de los reconocimientos:
a) Normas aplicables a los estudios geológicos: Deberá exigirse un informe geológico 

detallado sobre el origen y la naturaleza del terreno que contendrá:
1.º la situación exacta de la captación con coordenadas UTM con indicación de su altitud, 

sobre un mapa de escala no superior a 1/1.000,
2.º la estratigrafía del yacimiento hidrogeológico,
3.º mapa geológico de detalle a la escala adecuada,
4.º descripción de las litologías de las diferentes formaciones y su potencia,
5.º estructura de las formaciones y cortes geológicos y
6.º análisis de fracturación.
b) Normas aplicables a los estudios hidrogeológicos: Deberá exigirse en especial:
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1.º una descripción de las obras e instalaciones de captación,
2.º un estudio que acredite suficientemente la procedencia de las aguas y la protección 

natural del acuífero frente a la contaminación,
3.º el caudal del manantial o de la captación subterránea,
4.º la temperatura del agua en el punto de alumbramiento y la temperatura ambiente,
5.º en captaciones subterráneas, realización de un ensayo de bombeo para determinar el 

caudal óptimo de explotación,
6.º inventario de puntos de agua existentes en la zona,
7.º parámetros hidrodinámicos del acuífero,
8.º mapa de isopiezas con la dirección y sentido del flujo,
9.º inventarios de focos potenciales de contaminación,
10.º estudio de vulnerabilidad del acuífero evaluando el poder autodepurador de los 

terrenos atravesados,
11.º estudio de las zonas de recarga mediante la realización de análisis isótopos (O18 y 

deuterio),
12.º determinación del tiempo de residencia del agua en el acuífero mediante análisis 

isotópicos (tritio o el trazador que resulte más idóneo),
13.º la relación existente entre la naturaleza del terreno y la naturaleza y el tipo de 

mineralización y
14.º las medidas de protección del manantial y zona circundante contra la contaminación, 

necesarias para la correcta protección cuantitativa y cualitativa del manantial o captación 
subterránea. En concreto deberá delimitarse la poligonal que define el perímetro de 
protección mediante coordenadas UTM.

c) Normas aplicables a los análisis y estudios físicos, químicos y fisicoquímicos: Deberá 
determinarse:

1.º el caudal del manantial,
2.º la temperatura del agua en los puntos de alumbramiento y la temperatura ambiente,
3.º la relación existente entre la naturaleza del terreno y la naturaleza y el tipo de 

mineralización,
4.º el residuo seco a 180 ºC y 260 ºC,
5.º la conductividad o la resistividad eléctrica, precisándose la temperatura a la que se 

haya efectuado la medición,
6.º la concentración de iones hidrógeno (pH),
7.º los aniones y cationes,
8.º los elementos no ionizados,
9.º los oligoelementos,
10.º la radiactividad en los puntos de alumbramiento y
11.º la toxicidad de determinados componentes del agua, teniendo en cuenta los límites 

fijados a este respecto para cada uno de ellos.
d) Normas aplicables a los análisis microbiológicos del agua en los puntos de 

alumbramiento: Dichos análisis deberán incluir lo siguiente:
1.º demostración de la ausencia de parásitos y de microorganismos patógenos,
2.º recuento total de microorganismos revivificables indicativos de contaminación fecal:
ausencia de «Escherichia coli» y otros coliformes en 250 mililitros a 37 ºC y 44,5 ºC,
ausencia de estreptococos fecales en 250 mililitros,
ausencia de anaerobios sulfito reductores esporulados en 50 mililitros y
ausencia de «pseudomonas aeruginosa» en 250 mililitros.
3.º recuento total de microorganismos revivificables por mililitro de agua:
incubados entre 20 ºC y 22 ºC durante setenta y dos horas en placas de agar e
incubados a 37 ºC durante veinticuatro horas en placas de agar.
e) Normas aplicables a los análisis clínicos y farmacológicos:
1.º Estos análisis se efectuarán con métodos científicamente reconocidos y deberán 

adaptarse a las características propias del agua mineral natural y a sus efectos en el 
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organismo humano (diuresis, funciones gastrointestinales, compensación de carencia de 
sustancias minerales, etc.).

2.º La comprobación de la constancia y de la concordancia en gran número de 
observaciones clínicas podrá sustituir, en su caso, a los análisis a los que hace referencia el 
punto anterior. Estos mismos análisis podrán ser sustituidos por exámenes clínicos cuando 
la constancia y la concordancia de un gran número de observaciones permitan obtener los 
mismos resultados.

2. Características específicas del Agua Mineral Natural: Para proceder a la solicitud de 
declaración y autorización de aprovechamiento de un agua como «mineral natural» deberá 
presentarse ante la autoridad minera competente, además de lo establecido en la Ley 
22/1973, de 21 de julio de Minas, los requisitos que se detallan a continuación:

a) Declaración de agua mineral natural: Deberá presentarse lo establecido en el punto 
1.º de la letra a) y en el punto 2.º de la letra b) del apartado 1.2 de este anexo. Una vez 
presentada la solicitud de declaración, la autoridad minera competente procederá a la toma 
de muestras correspondientes a doce meses consecutivos para el análisis completo físico-
químico y microbiológico, según lo establecido en el punto 3.º, letra a), apartado 2 del 
artículo 14. Se presentarán también en su caso los estudios basados en los análisis clínicos 
y farmacológicos, según lo establecido en la letra e) del apartado 1.2 de este anexo.

b) Autorización de aprovechamiento de agua mineral natural: Para proceder a la solicitud 
de autorización de aprovechamiento de un agua como mineral natural deberá presentarse 
ante la autoridad minera competente una documentación que reúna los requisitos 
establecidos en el apartado 1.2 de este anexo.

3. Características específicas del Agua de Manantial: Para proceder a la solicitud de 
declaración y autorización de aprovechamiento de un agua como «de manantial» deberá 
presentarse ante la autoridad minera competente, además de lo establecido en la Ley 
22/1973, de 21 de julio de Minas, los requisitos que se detallan a continuación:

a) Declaración de agua de manantial: Deberá presentarse lo establecido en el punto 1.º 
de la letra a) y en el punto 2.º de la letra b) del apartado 1.2 de este anexo. Una vez 
presentada la solicitud de declaración, la autoridad minera competente procederá a la toma 
de muestras correspondientes a doce meses consecutivos para el análisis completo físico-
químico y microbiológico, según lo establecido en el punto 3.º, letra b), apartado 2 del 
artículo 14.

b) Autorización de aprovechamiento de agua de manantial: Para proceder a la solicitud 
de autorización de aprovechamiento de aguas de manantial, deberá presentarse ante la 
autoridad minera competente una documentación que reúna los requisitos establecidos en 
las letras a), b), c) y d) del apartado 1.2 de este anexo.

4. Aguas procedentes de otros países fuera de la Unión Europea: Las certificaciones 
establecidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 3 de la presente disposición para estas 
aguas deberán dejar constancia del cumplimiento de las siguientes exigencias:

a) La conformidad de las aguas minerales naturales con lo dispuesto en la parte A del 
anexo I, y la conformidad de las aguas de manantial con la parte B del anexo I.

b) Que se ha procedido al control permanente de la aplicación de lo dispuesto en el 
anexo II.

c) Que se han respetado los aspectos relativos al etiquetado así como a la denominación 
de venta de la legislación nacional vigente.

ANEXO III
Exigencias específicas del etiquetado de las aguas minerales naturales 

complementarias de las generales establecidas en el artículo 9
Se autoriza la utilización de las menciones que figuran a continuación, siempre que 

respeten los correspondientes criterios fijados y a condición de su establecimiento sobre la 
base de análisis fisicoquímicos y, si fuera necesario, de exámenes farmacológicos, 
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fisiológicos y clínicos efectuados según métodos científicamente reconocidos, con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 del anexo II.

Menciones Criterios para efectuar las menciones en base a contenidos
De mineralización muy débil. Hasta 50 mg/l de residuo seco.
Oligometálicas o de mineralización débil. Hasta 500 mg/l de residuo seco.
De mineralización media. Desde 500 mg/l hasta 1.500 mg/l de residuo seco.
De mineralización fuerte. Más de 1.500 mg/l de residuo seco.
Bicarbonatada. Más de 600 mg/l de bicarbonato.
Sulfatada. Más de 200 mg/l de sulfatos.
Clorurada. Más de 200 mg/l de cloruro.
Cálcica, o que contiene calcio. Más de 150 mg/l de calcio.
Magnésica, o que contiene magnesio. Más de 50 mg/l de magnesio.
Fluorada, o que contiene flúor. Más de 1 mg/l de flúor.
Ferruginosa, o que contiene hierro. Más de 1 mg/l de hierro bivalente.
Acidulada. Más de 250 mg/l de CO2 libre.
Sódica. Más de 200 mg/l de sodio.
Indicada para la preparación de alimentos 
infantiles.  

Indicada para dietas pobres en sodio. Hasta 20 mg/l de sodio.
Puede tener efectos laxantes.  
Puede ser diurética.  

ANEXO IV
Parámetros y valores paramétricos

1. Aguas minerales naturales:

PARTE A
Parámetros microbiológicos

Parámetro Valor paramétrico (UFC)
Escherichia coli (E-coli) 0/250 ml
Estreptococos fecales 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Recuento de colonias a 22 ºC/Incubación 72 horas 100/ml
Recuento de colonias a 37 ºC/Incubación 24 horas 20/ml
Anaerobios sulfito reductores esporulados 0/50 ml

PARTE B
Parámetros físico-químicos

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Antimonio 5,0 µg/l  
Arsénico total 10 µg/l  
Bario 1,0 mg/l  
Benceno 1,0 µg/l  
Benzo(a)pireno 0,010 µg/l  
Cadmio 3,0 µg/l  
Cromo 50 µg/l  
Cobre 1,0 mg/l  
Cianuro 70 µg/l  
Fluoruro 5,0 mg/l  
Plomo 10 µg/l  
Manganeso 0,5 mg/l  
Mercurio 1,0 µg/l  
Níquel 20 µg/l  
Nitrato 50 mg/l  
Nitrito 0,1 mg/l  
Selenio 10 µg/l  
Plaguicidas 0,10 µg/l Notas 1 y 2.
Total plaguicidas 0,50 µg/l Notas 1 y 3.

Hidrocarburos Policíclicos aromáticos 0,10 µg/l Suma de concentraciones de compuestos 
especificados (nota 4).
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Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Nota 1: por «plaguicidas» se entiende: Insecticidas orgánicos, herbicidas orgánicos, fungicidas orgánicos, nematocidas orgánicos, acaricidas orgánicos, algicidas orgánicos, 

rodenticidas orgánicos, molusquicidas orgánicos, productos relacionados (entre otros, reguladores de crecimiento) y sus pertinentes metabolitos y productos de degradación y reacción. 
Sólo es preciso controlar aquellos plaguicidas que sea probable que estén presentes en un suministro dado.
Nota 2: el valor paramétrico se aplica a cada uno de los plaguicidas. En el caso de aldrin, dieldrin, heptacloro y heptacloroepóxido, el valor paramétrico es de 0,030 µg/l.
Nota 3: por «total plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificadas en el procedimiento de control.
Nota 4: los compuestos especificados son: Benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno.

2. Aguas de manantial:

PARTE A
Parámetros microbiológicos

Parámetro Valor paramétrico (UFC)
Escherichia coli (E-coli) 0/250 ml
Estreptococos fecales 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Recuento de colonias a 22 ºC/Incubación 72 horas 100/ml
Recuento de colonias a 37 ºC/Incubación 24 horas 20/ml
Anaerobios sulfito reductores esporulados 0/50 ml

PARTE B

Parámetros químicos

Parámetro Valor 
paramétrico Unidad Nota

Acrilamida (CAS 
79-06-01). 0,10 μg/l El valor paramétrico de 0,10 μg/l se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las 

especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Antimonio. 10 μg/l  
Arsénico. 10 μg/l  
Benceno (CAS 
71-43-2). 1,0 μg/l  

Benzo (a) pireno (CAS 
50-32-8). 0,010 μg/l  

Bisfenol A (CAS 
80-05-7). 2,5 μg/l El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Boro. 1,5 mg/l Se aplicará un valor paramétrico de 2,4 mg/l cuando se tengan captaciones de aguas subterráneas cuyas condiciones geológicas 
puedan provocar niveles elevados de boro.

Cadmio. 5,0 μg/l  
Cianuro. 50 μg/l  
Cloruro de Vinilo (CAS 
75-01-4). 0,50 μg/l El valor paramétrico de 0,50 μg/l se refiere a la concentración de monómero residual en el agua, calculada de acuerdo con las 

especificaciones de la liberación máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Cobre. 2,0 mg/l  

Cromo. 25 μg/l El valor paramétrico de 25 μg/l se cumplirá, a más tardar el 12 de enero de 2036. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del cromo 
será de 50 μg/l.

1,2-Dicloroetano. 3,0 μg/l  
Epiclorhidrina (CAS 
106-89-8). 0,10 μg/l El valor paramétrico de 0,10 μg/l se refiere a la concentración de monómero residual en el agua, calculada de acuerdo con las 

especificaciones de la liberación máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.
Fluoruro. 1,5 mg/l  
Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(HAP).

0,10 μg/l Suma de concentraciones de los siguientes compuestos especificados: Benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 
benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd) pireno.».

Mercurio. 1,0 μg/l  

Microcistina – LR. 1,0 μg/l
Este parámetro se medirá solo en caso de posibles proliferaciones en aguas de manantial (aumento de la densidad de células 
cianobacterianas o del potencial de proliferaciones).
El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Níquel. 20 μg/l  
Nitrato. 50 mg/l  
Nitritos. 0,50 mg/l  

Plaguicidas. 0,10 μg/l

Se considera plaguicida a todo insecticida orgánico; herbicida orgánico; fungicida orgánico; nematocida orgánico; acaricida orgánico; 
alguicida orgánico; rodenticida orgánico; slimicida orgánico; productos relacionados (entre otros, reguladores del crecimiento) y sus 
metabolitos, tal como se definen en el artículo 3.32 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que se consideran relevantes para el agua 
de consumo.
Un metabolito se considera relevante para el agua de consumo si hay razones para considerar que tiene propiedades intrínsecas 
comparables a las de la sustancia original en términos de su actividad objetivo o que genera (por sí mismo o sus productos de 
transformación) un riesgo para la salud del consumidor.
El valor paramétrico de 0,10 μg/l se aplicará a cada uno de los plaguicidas. En el caso de la aldrina, la dieldrina, el heptacloro y el 
Heptacloro-epóxido, el valor paramétrico será de 0,030 μg/l.

Total de plaguicidas. 0,50 μg/l Por «total de plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas, según se definen en la fila anterior, detectados y 
cuantificados en el procedimiento de control.
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Parámetro Valor 
paramétrico Unidad Nota

Suma de PFAS. 0,10 μg/l

Parámetro sumatorio tras la determinación de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas una preocupación 
como contaminantes emergentes en agua de consumo:
● Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS).
● Ácido perfluorobutanoico (PFBA).
● Ácido perfluorodecano sulfónico (PFDS).
● Ácido perfluorodecanoico (PFDA).
● Ácido perfluorododecano sulfónico (PFDoS).
● Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA).
● Ácido perfluoroheptano sulfónico (PFHpS).
● Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA).
● Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS).
● Ácido perfluorohexanoico (PFHxA).
● Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS).
● Ácido perfluorononanoico (PFNA).
● Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS).
● Ácido perfluorooctanoico (PFOA).
● Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS).
● Ácido perfluoropentanoico (PFPeA).
● Ácido perfluorotridecano sulfónico.
● Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA).
● Ácido perfluoroundecano sulfónico (PFUnS).
● Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA).
La característica de este grupo de PFAS es que contienen un resto perfluoroalquilo con tres o más carbonos (es decir, –CnF2n–, n ≥ 
3) o un resto de perfluoroalquiléter con dos o más carbonos (es decir, –CnF2nOCmF2m, n y m ≥ 1).
El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

Plomo. 5 μg/l El valor paramétrico de 5 μg/l se cumplirá, a más tardar, el 12 de enero de 2036. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo 
será de 10 μg/l.

Selenio. 20 μg/l Se aplicará un valor paramétrico de 30 μg/l a las regiones en las que las condiciones geológicas puedan provocar niveles elevados 
de selenio en aguas subterráneas.

Uranio. 30 μg/l El valor paramétrico será aplicable a partir del 12 de enero de 2026.

PARTE C
Parámetros indicadores

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Aluminio. 200. µg/l.  
Amonio. 0,50. mg/l.  
Cloruro. 250. mg/l.  
Color. Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos.   
Conductividad. 2.500. µS cm - 1 a20 ºC. Nota 1.
Concentración en iones hidrógeno. ≥ 4,5 y ≤ 9,5. Unidades de pH. Nota 2.
Hierro. 200. µg/l.  
Manganeso. 0,05. mg/l.  
Olor. Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos.   
Sulfato. 250. mg/l.  
Sodio. 200. mg/l.  
Sabor. Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos.   
Turbidez. Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos.   
Oxidabilidad. 5. mg/l O2.  
Bacterias coliformes totales. 0. Nº/250 ml.  

Nota 1: no se aplicará a las aguas de manantial carbónicas en origen.
Nota 2: para el agua con gas envasada, el valor mínimo podrá ser inferior.

PARTE D
Valores paramétricos para el radón, el tritio y la dosis indicativa (DI) de las 

aguas de manantial envasadas para consumo humano

Parámetro Valor paramétrico Unidad Notas
Radón 500 Bq/l Nota 1.
Tritio 100 Bq/l Nota 2.
DI 0,10 mSv  

Nota 1:
a) Cuando los niveles de radón estén por debajo de 500 Bq/l y por encima de 100 Bq/l se ha de continuar la 

optimización de la protección.
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b) Se consideran justificadas las medidas de corrección por motivos de protección radiológica, sin otra 
consideración, cuando las concentraciones de radón superen los 1 000 Bq/l. La periodicidad del control se indica en 
el artículo 14.2.b).

Nota 2: unos niveles de tritio elevados pueden ser indicio de la presencia de otros radionucleidos artificiales. En 
caso de que la concentración de tritio sea superior a su valor paramétrico, se requerirá un análisis de la presencia 
de otros radionucleidos artificiales. La periodicidad del control se indica en el artículo 14.2.b).

ANEXO V
Especificaciones para el análisis de los parámetros

Los métodos de análisis empleados a efectos de control y demostración del 
cumplimiento se validarán y documentarán de conformidad con la norma UNE-EN ISO/
IEC-17025 u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional. Se garantizará que 
los laboratorios o las partes contratadas por laboratorios aplican prácticas de gestión de la 
calidad conformes con la norma UNE-EN ISO/IEC-17025 u otras normas equivalentes 
aceptadas a nivel internacional. En ausencia de un método de análisis que cumpla los 
resultados característicos mínimos establecidos en la parte B, el control se llevará a cabo 
utilizando las mejores técnicas disponibles sin generar costes excesivos.

Parte A. Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de análisis para 
las aguas de manantial

Para los métodos de análisis microbiológicos, se tendrá en cuenta lo establecido en la 
parte C del anexo III del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, y 
donde se incluyen métodos de análisis oficiales para los parámetros microbiológicos, 
métodos de análisis alternativos para los parámetros microbiológicos y métodos de análisis 
alternativos autorizados para enterococos intestinales y Escherichia coli (E. coli) y bacterias 
coliformes.

Parte B. Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados 
característicos

En relación con los parámetros establecidos en el cuadro 1, los resultados 
característicos especificados suponen que el método de análisis utilizado será capaz, como 
mínimo, de medir concentraciones iguales al valor paramétrico con un límite de 
cuantificación igual o inferior al 30 % del valor paramétrico pertinente, como se define en el 
artículo 3, apartado 25, del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y 
las normas de calidad ambiental; y una incertidumbre de medida como se especifica en el 
cuadro 1. El resultado se expresará empleando como mínimo el mismo número de cifras 
significativas que para el valor paramétrico considerado en las partes B y C del anexo I.

La incertidumbre de medida establecida en el cuadro 1 no se utilizará como tolerancia 
adicional de los valores paramétricos establecidos en el anexo IV.

Los parámetros de validación de los métodos microbiológicos y fisicoquímicos se 
ajustarán a lo dispuesto en la parte E del anexo III del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, 
su control y suministro.

Cuadro 1. Resultados característicos mínimos respecto a la "Incertidumbre de medida" 
aplicables a las aguas de manantial

Parámetro Incertidumbre de medida (véase la nota 1)
% del valor paramétrico (excepto para el pH) Notas

1,2-dicloroetano. 40  
Acrilamida. 30  
Aluminio. 25  
Amonio. 40  
Antimonio. 40  
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Parámetro Incertidumbre de medida (véase la nota 1)
% del valor paramétrico (excepto para el pH) Notas

Arsénico. 30  
Benceno. 40  
Benzo(a)pireno. 50 5
Bisfenol A. 50  
Boro. 25  
Bromato. 40  
Cadmio. 25  
Calcio. 15  
Cianuro. 30 6
Cloruro. 15  
Cloruro de Vinilo. 50  
Cobre. 25  
Concentración ion hidrógeno (pH). 0,2 7
Cromo. 30  
Dureza. 15  
Fluoruro. 20  
Hidrocarburos policíclicos aromáticos. 40 8
Hierro. 30  
Magnesio. 15  
Manganeso. 30  
Mercurio. 30  
Microcistina-LR. 30  
Níquel. 25  
Nitrato. 15  
Nitrito. 20  
Oxidabilidad. 50 9
Plaguicidas. 30 10
PFAS. 50  
Plomo. 30  
Selenio. 40  
Sodio. 15  
Sulfato. 15  
Turbidez. 30 11
Uranio. 30  

Cuadro 2. Resultados característicos mínimos respecto a "exactitud", "precisión" y "límite de 
detección" aplicables a las aguas minerales naturales

Parámetro
Exactitud (véase la nota 2)

% del valor paramétrico (excepto para 
el pH)

Precisión (véase la nota 3)
% del valor paramétrico (excepto para 

el pH)

Límite de detección (véase la nota 4)
% del valor paramétrico (excepto para el 

pH)
Notas

Aluminio. 10 10 10  
Amonio. 10 10 10  
Antimonio. 25 25 25  
Arsénico. 10 10 10  
Bario. 25 25 25  
Benceno. 25 25 25  
Benzo(a)pireno. 25 25 25 5
Boro. 10 10 10  
Cadmio. 10 10 10  
Cianuro. 10 10 10 6
Cloruro. 10 10 10  
Cobre. 10 10 10  
Concentración de iones hidrógeno (pH). 0,2 0,2  7
Conductividad. 10 10 10  
Cromo. 10 10 10  
Fluoruro. 10 10 10  
Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP). 25 25 25 12

Hierro. 10 10 10  
Manganeso. 10 10 10  
Mercurio. 20 10 20  
Níquel. 10 10 10  
Nitrato. 10 10 10  
Nitrito. 10 10 10  
Oxidabilidad. 25 25 10 9
Plaguicidas. 25 25 25 10
Plomo. 10 10 10  
Selenio. 10 10 10  
Sodio. 10 10 10  
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Parámetro
Exactitud (véase la nota 2)

% del valor paramétrico (excepto para 
el pH)

Precisión (véase la nota 3)
% del valor paramétrico (excepto para 

el pH)

Límite de detección (véase la nota 4)
% del valor paramétrico (excepto para el 

pH)
Notas

Sulfato. 10 10 10  
Turbidez. 25 25 25  

Notas de los cuadros 1 y 2:
Nota 1: Por incertidumbre de medida se entiende un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores cuantitativos atribuidos a una medida, basándose en la información utilizada. El criterio de funcionamiento 
respecto a la incertidumbre de medida (k = 2) es el porcentaje del valor paramétrico establecido en el cuadro o 
cualquier valor más estricto. La incertidumbre de medida se calculará al nivel del valor paramétrico, salvo que se 
especifique otra cosa.

Nota 2: Por exactitud se entiende la medida del error sistemático, es decir, la diferencia entre el valor medio del 
gran número de mediciones reiteradas y el valor exacto. En la norma ISO 5725 figuran otras especificaciones.

Nota 3: Por precisión se entiende la medida del error aleatorio y se expresa habitualmente como la desviación 
típica (dentro de cada lote y entre lotes) de la dispersión de resultados respecto a la media. Se considera una 
precisión aceptable el doble de la desviación típica relativa. Este término se especifica con mayor detalle en la 
norma ISO 5725.

Nota 4: El límite de detección es bien:
– El triple de la desviación típica dentro del lote de una muestra natural que contenga una baja concentración 

del parámetro, o bien
– el quíntuplo de la desviación típica de una muestra en blanco.
Nota 5: Si no se puede alcanzar el valor de incertidumbre de medición, se debe seleccionar la mejor técnica 

disponible (hasta 60 %).
Nota 6: El método determina el cianuro total en todas sus formas.
Nota 7: El valor de la incertidumbre de la medida se expresa en unidades de pH.
Nota 8: Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 25 % del valor 

paramétrico en la parte B del apartado 2 del anexo IV.
Nota 9: Método de referencia es la norma UNE-EN ISO 8467. Calidad del agua. Determinación del índice de 

permanganato.
Nota 10: Las características de rendimiento para plaguicidas individuales se dan como una indicación. Se 

pueden alcanzar valores para la incertidumbre de medición de hasta el 30 % para varios plaguicidas, y se pueden 
permitir valores más altos, de hasta el 80 % para una serie de plaguicidas.

Nota 11: La incertidumbre de la medición debe estimarse al nivel de 1,0 NTU (unidades de turbidez 
nefelométrica) de acuerdo con EN ISO 7027 u otro método estándar equivalente.

Nota 12: Las características de rendimiento se aplican a sustancias individuales, especificadas al 25 % del 
valor paramétrico en la parte B del apartado 1 del anexo IV.

ANEXO VI
Límites máximos para los subproductos de las técnicas autorizadas para las 

aguas minerales naturales y de las aguas de manantial
Técnica de aire enriquecido con ozono:

Subproductos de la técnica Límites 
máximos* (µg/l)

Ozono disuelto 50
Bromatos 3
Bromoformos 1

* Las autoridades competentes controlarán el cumplimiento de los límites máximos en lo que se refiere al 
embotellado u otros acondicionamientos destinados al consumidor final.

ANEXO VII
Control de la dosis indicativa en las aguas de manantial y características de la 

ejecución analítica
1. Control del cumplimiento de la dosis indicativa (DI):
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Se utilizará la medida del índice de concentración de actividad alfa total y del índice de 
concentración de actividad beta total con objeto de controlar el valor paramétrico de la DI, en 
combinación con el control de la actividad del tritio, de acuerdo a la siguiente metodología:

a) Si la concentración de actividad alfa total es inferior a 0,1 Bq/l y la concentración de 
actividad beta total o beta resto (beta total excluido el potasio-40) es inferior a 1,0 Bq/l se 
puede considerar que la DI es inferior a 0,1 mSv. Si, además, la concentración de actividad 
del tritio es inferior a 100 Bq/l no deberán realizarse investigaciones radiológicas adicionales.

b) Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es inferior a 100 Bq/l, se deberá 
realizar un análisis de radionucleidos específicos, primero naturales y después artificiales si 
fuese el caso.

c) Si la concentración de actividad alfa total es inferior a 0,1 Bq/l y la concentración de 
actividad beta total o beta resto es inferior a 1,0 Bq/l, y la concentración de actividad de tritio 
es superior a 100 Bq/l, se realizará un análisis de radionucleidos específicos artificiales.

d) Si la concentración de actividad alfa total o beta resto es superior a 0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l, 
respectivamente, y la concentración de actividad de tritio es superior a 100 Bq/l, se deberá 
realizar un análisis de radionucleidos específicos naturales y artificiales.

Las autoridades sanitarias competentes, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad 
Nuclear, establecerán los radionucleidos que deben medirse habida cuenta de toda la 
información pertinente sobre las fuentes probables de radiactividad.

2. Cálculo de la dosis indicativa (DI):
La dosis indicativa se calculará a partir de las concentraciones de radionucleidos que se 

hayan medido y de los coeficientes de las dosis recogidos en la tabla A del anexo III del Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, o de información más reciente reconocida por las 
autoridades sanitarias competentes, basándose en una ingestión anual de agua de 730 l/año 
para los adultos.

Si se satisface la fórmula que se indica a continuación, podrá considerarse que la DI es 
inferior al valor paramétrico de 0,1 mSv y no se requiere realizar investigaciones radiológicas 
adicionales:

donde:
Ci(obs) = concentración observada del radionucleido i.
Ci(der) = concentración derivada del radionucleido i.
n = número de radionucleidos detectados.
En caso contrario, se considerará que el valor de la DI es superior a 0,1 mSv, por lo que 

el explotador de la empresa alimentaria deberá interrumpir inmediatamente la actividad de 
envasado, notificarlo a la autoridad sanitaria competente quien, con el asesoramiento del 
Consejo de Seguridad Nuclear, evaluará si dicho incumplimiento supone un riesgo para la 
salud humana y valorará la necesidad de que el explotador de la empresa alimentaria 
aplique medidas correctoras para que la DI sea inferior a 0,1 mSv.
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Tabla

Concentraciones derivadas para la radiactividad en el agua destinada al consumo humano 
(Nota 1)

Origen Nucleido Concentración derivada

Natural.

U-238 (Nota 2) 3,0 Bq/l
U-234 (Nota 2) 2,8 Bq/l
Ra-226 0,5 Bq/l
Ra-228 0,2 Bq/l
Pb-210 0,2 Bq/l
Po-210 0,1 Bq/l

Artificial.

C-14 240 Bq/l
Sr-90 4,9 Bq/l
Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
Am-241 0,7 Bq/l
Co-60 40 Bq/l
Cs-134 7,2 Bq/l
Cs-137 11 Bq/l
I-131 6,2 Bq/l

Nota 1: Este cuadro recoge valores para los radionucleidos naturales y artificiales más comunes; se trata de 
valores precisos, calculados para una dosis de 0,1 mSv y una ingestión anual de 730 litros para los adultos, 
utilizándose los coeficientes de dosis recogidos en el anexo III, tabla A del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. Las 
concentraciones derivadas para otros radionucleidos pueden calcularse sobre la misma base, pudiéndose asimismo 
actualizar los valores sobre la base de la información más reciente reconocida por las autoridades competentes.

Nota 2: Este cuadro tiene en cuenta solo las propiedades radiológicas del uranio, no su toxicidad química.

3. Características de la ejecución y métodos de análisis:
Para los siguientes parámetros y radionucleidos, el método de análisis utilizado debe ser 

capaz, como mínimo, de medir las concentraciones de actividad con el límite de detección 
que se indica a continuación:

Parámetros y radionucleidos Límite de detección
(Notas 1 y 2) Notas

Tritio 10 Bq/l  
Radón 10 Bq/l  
Actividad alfa total 0,04 Bq/l Nota 3.
Actividad beta total 0,4 Bq/l Nota 3.
U-238 0,02 Bq/l  
U-234 0,02 Bq/l  
Ra-226 0,04 Bq/l  
Ra-228 0,02 Bq/l Nota 4.
Pb-210 0,02 Bq/l  
Po-210 0,01 Bq/l  
C-14 20 Bq/l  
Sr-90 0,4 Bq/l  
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l  
Am-241 0,06 Bq/l  
Co-60 0,5 Bq/l  
Cs-134 0,5 Bq/l  
Cs-137 0,5 Bq/l  
I-131 0,5 Bq/l  

Nota 1: El límite de detección se calculará con arreglo a la norma ISO 11929: Determinación de los límites 
característicos (umbral de decisión, límite de detección y límites del intervalo de confianza) para las mediciones de 
la radiación ionizante – Fundamentos y aplicación; con probabilidades de error de los tipos de primera clase y 
segunda clase de un 0,05 en cada caso.

Nota 2: Las incertidumbres de medición se calcularán y comunicarán como incertidumbres típicas combinadas, 
o como incertidumbres típicas expandidas, con un factor de expansión del 1,96, según la ISO Guide for the 
Expression of Uncertainty in Measurement.

Nota 3: El límite de detección de la actividad alfa total y la actividad beta total es el 40 % de sus valores de 
cribado (0,1 Bq/l y 1,0 Bq/l, respectivamente).
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Nota 4: Este límite de detección es aplicable solamente a la detección inicial de la dosis indicativa para nuevas 
fuentes de agua; si la comprobación inicial muestra que no es plausible que el Ra-228 supere el 20 % de la 
concentración derivada, el límite de detección podrá aumentarse a 0,08 Bq/l para las medidas específicas del 
nucleido Ra-228 habituales hasta que sea necesario realizar una nueva comprobación ulteriormente.
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§ 20

Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, 
termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 118, de 21 de junio de 1995
«BOE» núm. 173, de 21 de julio de 1995
Última modificación: 3 de enero de 2020

Referencia: BOE-A-1995-17627

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la 
salud, así como la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud 
pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y de los servicios necesarios.

La Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia, en su 
artículo 27.14, establece competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de aguas minerales y termales, y el Decreto 132/1982, de 4 de noviembre, establece 
la asunción definitiva de dichas competencias.

En atención a la notoria riqueza potencial en aguas minerales, termales y de manantial 
presentes en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega y al beneficio que su utilización 
–de indudable valor sanitario– tiene para la salud pública, así como al potencial desarrollo 
económico y social que su aprovechamiento racional supone, ya sea en establecimientos 
balnearios por su valor terapéutico, ya como aguas de bebida envasadas o bien como 
aprovechamiento de las sustancias en disolución o suspensión que contengan o por su valor 
energético, se estimó oportuna la promulgación de la presente Ley, sin perjuicio de la 
competencia estatal sobre legislación básica del régimen minero establecido en el artículo 
149.1.25.ª de la Constitución española.

La Ley se estructura en cinco títulos. El título I señala la materia que se regula y su 
delimitación territorial. El título II clasifica las aguas en minerales, termales y de manantial y 
regula su aprovechamiento y usos, plazos, incidencias, protección y régimen de transmisión 
de derechos, así como las causas de extinción de los aprovechamientos y la implantación de 
un registro oficial de los mismos. El título III se refiere a los establecimientos balnearios e 
instalaciones industriales, define dichos establecimientos y señala los organismos 
competentes a los cuales se encontrarán sujetos. El título IV señala la creación y funciones 
de la Junta Asesora. El título V regula la competencia administrativa, infracciones y 
sanciones.

El texto se completa con disposiciones adicionales, transitorias y finales, que fijan 
aspectos concretos de la Ley y señalan las prevenciones necesarias para acomodar a la 
misma las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, 
reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de 
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regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos 
balnearios.

TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  
La presente ley tiene por objeto la regulación de las aguas minerales, termales y de 

manantial cuyo lugar de nacimiento o alumbramiento esté situado dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Igualmente, es objeto de la presente ley, dentro del ámbito territorial señalado, la 
regulación de los establecimientos balnearios.

Queda excluida del ámbito de aplicación de la presente ley la regulación del 
aprovechamiento lúdico de las aguas termales, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 
8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales 
de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera de la presente ley.

 

TÍTULO II
De la clasificación de las aguas minerales, termales y de manantial y de su 

aprovechamiento

CAPÍTULO I
Clasificación de las aguas minerales, termales y de manantial

Artículo 2.  
A los efectos de la presente Ley, las aguas reguladas en la misma se clasifican en tres 

grupos: Minerales, termales y de manantial.
1. Aguas minerales. Estas, a su vez, se clasifican en:
a) Aguas minero-medicinales: Las alumbradas natural o artificialmente y que por sus 

características y cualidades sean declaradas de utilidad pública y sean aptas para 
tratamientos terapéuticos.

b) Aguas minero-industriales: Las que permiten el aprovechamiento racional de las 
sustancias que contengan, entendiéndose incluidas las aguas tomadas del mar a estos 
efectos.

c) Aguas minerales naturales: Aquéllas bacteriológicamente sanas que tengan su origen 
en un estrato o depósito subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de 
alumbramiento naturales o perforados. Estas aguas pueden distinguirse claramente de las 
restantes aguas potables por su naturaleza y pureza original, caracterizadas por su 
contenido en minerales, oligoelementos y, en ocasiones, por determinados efectos 
favorables.

2. Aguas termales: Son aquellas aguas cuya temperatura de surgencia sea superior, al 
menos, en cuatro grados centígrados a la media anual del lugar en que alumbren.

3. Aguas de manantial: Aquéllas de origen subterráneo que emergen espontáneamente 
en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las 
características naturales de pureza que permiten su consumo.
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CAPÍTULO II
Aprovechamiento de las aguas minerales, termales y de manantial

Sección 1.ª Declaración de la condición de mineral o termal de las aguas y 
reconocimiento del derecho a la utilización de tales denominaciones

Artículo 3.  
A los efectos de lo previsto en la legislación básica de minas, el órgano competente para 

la declaración de mineral o termal y el reconocimiento del derecho a la utilización de las 
denominaciones, según el caso, de las aguas minerales y termales será la Consejería que 
tenga la competencia en materia de Industria y esta declaración y reconocimiento será 
requisito previo para la utilización de su aprovechamiento como tal.

Artículo 4.  
1. En los expedientes para la declaración o reconocimiento se escuchará a los órganos 

competentes en cada caso de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Para el caso de aguas minero-medicinales, minerales naturales o termales para usos 

terapéuticos, será recabado el informe, que tendrá carácter vinculante, de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

Artículo 5.  
El expediente se iniciará de oficio o a instancia del interesado. Dicha iniciación se 

notificará al propietario del terreno en donde emerjan las aguas, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos, y será objeto de publicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 6.  
1. Una vez efectuada la declaración o reconocimiento, quien hubiera iniciado el 

expediente dispondrá de un plazo de un año, desde la notificación de la resolución causante, 
para solicitar la concesión o autorización administrativa de aprovechamiento.

2. Realizados de oficio la declaración o el reconocimiento, o no solicitado el 
aprovechamiento según se indica en el número anterior, el órgano competente podrá otorgar 
dicho aprovechamiento mediante concurso público.

Artículo 7.  
La pérdida de la condición de mineral o termal o del derecho a la utilización de la 

denominación de las aguas de que se trate se declarará mediante orden motivada del 
consejero competente en materia de industria, previo informe vinculante de la Consejería 
que tenga la competencia en materia de sanidad cuando se trate de aguas minero-
medicinales, minerales naturales o termales para usos terapéuticos. Dicha orden motivada 
será publicada en el «Diario Oficial de Galicia».

Sección 2.ª Reconocimiento del derecho a la utilización de la denominación 
agua de manantial

Artículo 8.  
El reconocimiento del derecho de utilización de la denominación agua de manantial se 

declarará mediante orden del consejero competente en materia de industria y será requisito 
previo para la utilización de su aprovechamiento como tal.

Será requisito previo para el reconocimiento de utilización de la denominación de agua 
de manantial la obtención de la correspondiente autorización o concesión, en su caso, de 
aprovechamiento de las aguas del órgano competente en materia de dominio público 
hidráulico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y en su 
reglamento.
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Artículo 9.  
1. En los expedientes para el reconocimiento o declaración de agua de manantial se 

escuchará a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en la materia, así como a 
aquéllos a que hace referencia la legislación básica estatal.

2. Igualmente, será recabado informe, que tendrá carácter vinculante, de la Consejería 
competente en materia de sanidad.

Artículo 10.  
El expediente se iniciará de oficio o a instancia del interesado. Dicha iniciación se 

notificará al propietario del terreno en donde emerjan las aguas, para su conocimiento y a los 
efectos oportunos y será objeto de publicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 11.  
1. Efectuado el reconocimiento de la denominación, quien hubiera iniciado el expediente 

tendrá un plazo de un año, desde la notificación de la resolución, para solicitar la concesión 
o autorización administrativa, en su caso, de aprovechamiento.

2. Realizado de oficio el reconocimiento a la denominación, o no solicitado el 
aprovechamiento según se indica en el apartado anterior, el órgano competente podrá 
otorgar dicho aprovechamiento mediante concurso público.

Artículo 12.  
La pérdida del derecho a la utilización de la denominación aguas de manantial se 

realizará mediante orden motivada del consejero competente en materia de industria, previo 
informe vinculante de la Consejería que tenga la competencia en materia de sanidad. Dicha 
orden motivada será publicada en el «Diario Oficial de Galicia».

Sección 3.ª Condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 13.  
1. Para ejercer el derecho al aprovechamiento de las aguas minerales, termales y de 

manantial, habrá de solicitarse la oportuna concesión administrativa, presentando un 
proyecto general de aprovechamiento, compuesto por los documentos que 
reglamentariamente se establezcan y fijando, además, un perímetro de protección para la 
conservación del acuífero, definido por coordenadas geográficas referidas al meridiano de 
Greenwich.

2. Además de otras condiciones que se fijen reglamentariamente, para ejercer el derecho 
de aprovechamiento de las aguas a que se refiere la presente ley habrá de solicitarse la 
oportuna concesión administrativa, presentando el proyecto general de aprovechamiento, el 
presupuesto de las inversiones a realizar y el plan de viabilidad. Asimismo, se solicitará un 
perímetro de protección tendente a la conservación del acuífero y un estudio justificando la 
necesidad del mismo y la delimitación propuesta.

Dicho perímetro de protección, definido por coordenadas geográficas referidas al 
meridiano de Greenwich, estará constituido por tres zonas, que limitarán las actividades que 
se pretendan llevar a cabo en las mismas: Zona de restricciones máximas, zona de 
restricciones medias y zona de restricciones mínimas. Las tres zonas se establecerán en 
función de lo que se denomina «tiempo de tránsito», que se define como el tiempo que 
transcurre entre la entrada de una sustancia en el seno del acuífero y su extracción por la 
captación.

Al inicio del aprovechamiento de las aguas, el titular del derecho deberá disponer de los 
terrenos que comprendan la zona de restricciones máximas.

Artículo 14.  
1. En el caso de que el aprovechamiento sea otorgado mediante concesión 

administrativa, tendrá un plazo de vigencia de treinta años, prorrogable como máximo por 
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otros dos plazos iguales, salvo que finalice con anterioridad, en los supuestos previstos en la 
presente Ley.

2. El titular de la concesión habrá de solicitar la prórroga con anterioridad mínima de un 
año a la finalización del plazo de vigencia.

3. Cualquier explotación de las aguas objeto de la presente ley que no obtuviera la 
necesaria concesión o autorización, en su caso, será considerada ilegal y el organismo 
competente ordenará la inmediata paralización de la misma, que se mantendrá en tanto no 
se legalizara su situación, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 15.  
La ampliación, restricción, paralización o cualquier otra modificación de un 

aprovechamiento o de sus instalaciones, bien sea en régimen de concesión o de 
autorización, requerirá la previa autorización administrativa o nueva concesión, en su caso.

Artículo 16.  
El titular de un aprovechamiento de las aguas reguladas en la presente ley estará 

obligado a iniciar la explotación en el plazo de un año, contado a partir de la fecha en que 
estén debidamente autorizadas las instalaciones.

Asimismo, dentro del mes de enero y con carácter cuatrienal, éste habrá de presentar 
ante el órgano competente un plan de aprovechamiento.

El primer plan de aprovechamiento se presentará dentro del mes de enero del cuarto año 
posterior al de la obtención de la concesión o autorización, en su caso, de tal 
aprovechamiento.

Artículo 17.  
1. La concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento de las aguas aquí 

reguladas otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarlas en las condiciones que 
reglamentariamente se fijen. El órgano competente, a instancias del titular, proveerá las 
medidas precisas para impedir que se realicen, en el perímetro de protección autorizado, 
trabajos o actividades que pudieran perjudicar el normal aprovechamiento de las aguas.

2. Cualquiera de los trabajos o actividades a que se refiere el número anterior habrá de 
contar, previamente, con la autorización del órgano competente.

3. El titular tendrá derecho al aprovechamiento de las aguas que se encuentren dentro 
del perímetro de protección autorizado, previa incoación de los oportunos expedientes de 
declaración o reconocimiento y aprovechamiento.

Artículo 18.  
1. Los derechos que otorga una concesión o autorización, en su caso, de 

aprovechamiento podrán ser transmitidos, alquilados o gravados, en todo o en parte, por 
cualquier medio admitido en derecho, previa autorización administrativa, a cualquier persona 
que reúna las condiciones que exige la legislación básica de minas y mediante el 
procedimiento que en la misma se establece.

2. Las autorizaciones o concesiones de aprovechamientos tendrán únicamente efectos 
administrativos, dejando a salvo derechos y obligaciones de carácter civil.

Artículo 19.  
Las concesiones o autorizaciones de aprovechamiento se declararán extinguidas, en su 

caso, mediante resolución del órgano otorgante en los siguientes supuestos:
1. Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración.
2. Por la pérdida de la condición de mineral o termal o del reconocimiento de aguas de 

manantial de las aguas de que se trate.
3. Por el agotamiento del recurso.
4. Por la disminución del caudal del acuífero que impida su explotación en las 

condiciones establecidas en la autorización o concesión otorgada.
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5. Por la finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o las prórrogas 
sucesivas.

6. Por la contaminación irreversible del acuífero.
7. Por mantener paralizados los trabajos de aprovechamiento más de un año sin 

autorización administrativa.
8. Por incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión o autorización, en 

su caso.
9. Por los restantes supuestos previstos en esta ley que conlleven la extinción.
En los supuestos recogidos en los puntos 2, 4, 6 y 8, se precisará informe de la 

Consejería competente en materia de sanidad, que será vinculante, cuando se trate de 
aguas minero-medicinales, minerales naturales, termales para usos terapéuticos o aguas de 
manantial.

En cualquier caso, el órgano competente dará cuenta al de sanidad de las extinciones de 
aprovechamientos de aguas minero-medicinales, termales para usos terapéuticos y 
minerales naturales o de manantial.

Artículo 20.  
1. Declarada la extinción de una concesión o autorización, en su caso, y siempre que no 

se debiera a la pérdida de las condiciones o características que sirvieron de base para su 
aprovechamiento, el órgano competente podrá conceder el aprovechamiento mediante 
concurso público, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley y en las normas 
reglamentarias que la desarrollen.

2. La extinción de un aprovechamiento de aguas destinadas a usos terapéuticos llevará 
implícita la retirada de las autorizaciones de funcionamiento como establecimiento balneario.

3. Para el abandono de un aprovechamiento se estará a lo dispuesto en la legislación 
básica de minas.

Artículo 21.  
En la Consejería competente en materia de industria se crea el Registro de Aguas 

Minerales, Termales y de Manantial, en el que se inscribirán de oficio las declaraciones o 
reconocimientos, así como los aprovechamientos legalmente constituidos. Este Registro 
tendrá carácter público y de las inscripciones practicadas podrá solicitarse certificación, que 
será medio de prueba del contenido registral.

TÍTULO III
De los establecimientos balnearios e instalaciones industriales

Artículo 22.  
1. Los establecimientos balnearios son aquéllos que, estando dotados de los medios 

adecuados, utilizan las aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública con fines 
terapéuticos y preventivos para la salud. Se considerarán establecimientos sanitarios y, 
como tales, quedan sujetos a lo dispuesto en la legislación sanitaria.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad la competencia para 
establecer los requisitos técnicos y condiciones sanitarias mínimas de apertura de 
balnearios, así como el procedimiento para otorgar la autorización sanitaria previa en cuanto 
a su creación, modificación o cierre.

A los efectos de la presente ley, las instalaciones que no cumplan los requisitos 
establecidos no podrán tener la denominación de balneario.

3. Estos establecimientos podrán disponer de instalaciones de complemento turístico, de 
ocio e industriales, que quedarán sometidas a sus normativas específicas.
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TÍTULO IV
De la Junta Asesora

Artículo 23.  
Se crea la Junta Asesora de Aguas Minerales, Termales, de Manantial y de 

Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya composición y 
funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 24.  
Las funciones de la Junta Asesora serán las siguientes:
a) Asesorar a la Administración autonómica en lo relativo a las aguas minerales, 

termales, de manantial, balneoterapia y promoción de los complejos balnearios.
b) Promover estudios y elaborar planes conducentes al mejor y más racional 

aprovechamiento de las aguas reguladas por la presente ley.
c) Proponer a la Administración autonómica disposiciones y actuaciones dirigidas al 

fomento, protección, promoción y comercialización de las aguas reguladas por la presente 
ley.

d) Aquellas otras análogas que reglamentariamente se determinen.

TÍTULO V

CAPÍTULO I
De la competencia administrativa

Artículo 25.  
1. El ejercicio de la competencia en materia de las aguas reguladas por la presente ley 

corresponderá a la Consejería competente en materia de industria y, según los casos, al 
órgano competente en materia de dominio público hidráulico, sin perjuicio de las facultades 
que puedan corresponder a los órganos que la tengan en materia sanitaria y turística.

2. La Consejería que tenga la competencia en materia de industria o, en su caso, el 
órgano competente podrán suspender provisionalmente y mediante resolución motivada la 
actividad del aprovechamiento, en todo o en parte, en los casos de urgencia en que peligre 
la salud o seguridad de las personas, la integridad de la superficie, la conservación del 
recurso en cantidad o calidad o de las instalaciones o la protección del ambiente, sin 
perjuicio de los derechos económicos y laborales que, frente al titular de la explotación, 
pudieran corresponder al personal afectado; esta suspensión se mantendrá en tanto 
persistan las circunstancias que la motivaron o no se adopte resolución definitiva.

CAPÍTULO II
De las infracciones y sanciones

Artículo 26.  
1. Las infracciones a lo contenido en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy 

graves:
1.1 Son infracciones leves:
a) La presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera del plazo establecido, 

pero dentro del primer semestre del año que corresponda.
b) El incumplimiento de las obligaciones formales derivadas de la presente ley.
c) El incumplimiento de las prescripciones impuestas.
d) En general, cualquier incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley que no esté 

tipificado como falta grave o muy grave.
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1.2 Son infracciones graves:
a) No comenzar el aprovechamiento en el plazo establecido en el artículo 16 de la 

presente ley.
b) Llevar a cabo modificaciones, ampliaciones, restricciones o paralizaciones del 

aprovechamiento sin la previa autorización o nueva concesión, en su caso.
c) El incumplimiento de los planes cuatrienales de aprovechamiento.
d) La presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera de plazo, pero dentro 

del segundo semestre del año que corresponda.
e) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados, salvo lo previsto en el 

apartado 1.3.d).
f) La transmisión de los derechos que otorga la concesión o autorización, en su caso, de 

aprovechamiento sin la previa autorización administrativa.
g) La reiteración de infracciones leves.
1.3 Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento del 

aprovechamiento.
b) El deterioro significativo en calidad o cantidad del acuífero por causas imputables al 

titular o explotador.
c) La falta de presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento o su presentación 

fuera del primer año que corresponda.
d) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados, cuando pueda afectar 

a la salud de las personas.
e) La reiteración de infracciones graves.
2. Las infracciones administrativas a que se refiere la presente ley prescribirán en los 

siguientes plazos, a contar desde la comisión del hecho o desde su detección:
a) Seis meses, en el caso de infracciones leves.
b) Un año, en el caso de infracciones graves.
c) Dos años, en el caso de infracciones muy graves.
3. Se entenderá que existe reiteración cuando se cometieran dos o más infracciones del 

mismo grado que hubieran sido objeto de sanción antes de finalizar su período de 
prescripción.

Artículo 27.  
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas, previa incoación 

del oportuno expediente, de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves, con multa de hasta 900 euros. El grado mínimo de esta multa 

abarca hasta 300 euros; el grado medio, de 301 a 600 euros; y el grado máximo, de 601 a 
900 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 901 euros hasta 9.000 euros. El grado 
mínimo de esta multa abarca de 901 a 3.600 euros; el grado medio, de 3.601 a 6.300 euros; 
y el grado máximo, de 6.301 a 9.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 9.001 euros hasta 90.000 euros. El 
grado mínimo de esta multa abarca de 9.001 a 36.000 euros; el grado medio, de 36.001 a 
63.000 euros; y el grado máximo, de 63.001 a 90.000 euros. En estos casos, podrá 
imponerse además, como sanción accesoria, la suspensión temporal de la concesión o 
autorización por periodo de hasta seis meses o la extinción de la concesión o autorización.

2. La competencia para imponer las sanciones corresponderá:
a) Infracciones leves: al Delegado provincial de la Consejería competente en materia de 

industria o al órgano competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.
b) Infracciones graves: al Director general competente en materia de industria o al 

órgano competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.
c) Infracciones muy graves: al Consejero competente en materia de industria o al órgano 

competente en materia de dominio público hidráulico, según el caso.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 20  Ley de las aguas minerales, termales, de manantial y establecimientos balnearios de Galicia

– 291 –



Las sanciones superiores a 5.000.000 de pesetas y, en todo caso, la extinción de la 
concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento las acordará el Consejo de la 
Junta de Galicia.

Artículo 28.  
1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de repercusión de la 

infracción en el aprovechamiento autorizado, su trascendencia respecto a personas y bienes, 
la participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad del infractor, así como el deterioro 
producido en la calidad del recurso.

2. Se tendrá en cuenta, igualmente, en la graduación de la sanción el hecho de que 
durante la tramitación del expediente y antes de recaer resolución definitiva se hubiera 
acreditado, por alguno de los medios válidos en derecho, que se han subsanado los defectos 
que dieron origen a la iniciación del procedimiento de que se trate.

3. La sanción de suspensión de la concesión o autorización, en su caso, de 
aprovechamiento se entenderá sin perjuicio de los intereses y derechos laborales de los 
trabajadores, así como de la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social.

Artículo 29.  
1. Las infracciones en materia sanitaria, turística o industrial serán sancionadas con 

arreglo a lo previsto en la normativa específica que resulte de aplicación.
2. Cuando una misma conducta resulte sancionable conforme a esta ley y otras, que 

corresponda aplicar a la Administración autonómica, se resolverán los expedientes 
sancionadores correspondientes, imponiendo únicamente la sanción más gravosa.

Disposición adicional primera.  
De los informes de los órganos consultivos:
1. Los informes preceptivos que se contemplan en la presente ley habrán de ser 

evacuados en el plazo máximo de un mes, siendo considerados favorables de no ser 
cumplimentados en el plazo señalado.

2. Los informes vinculantes habrán de ser evacuados en el plazo máximo de dos meses; 
transcurrido dicho plazo sin ser evacuados, y reiterada la petición, se entenderán favorables 
de no cumplimentarse en el plazo de un mes.

Disposición adicional segunda.  
Para que los titulares puedan acogerse a los beneficios y ayudas de cualquier tipo que 

se establezcan para el fomento del sector, las concesiones o autorizaciones, en su caso, de 
aprovechamiento deberán estar inscritas en el Registro de Aguas Minerales, Termales y de 
Manantial a que se refiere la presente ley.

Disposición adicional tercera.  
Los servicios administrativos y profesionales relacionados con las aguas minerales, 

termales y de manantial recogidos en la presente ley darán lugar a la exacción de las tasas 
que les sean de aplicación en los términos previstos en el Decreto legislativo 1/1992, de 11 
de abril, por el que se aprueba el texto articulado de las bases contenidas en el capítulo 3.º 
del título II de la Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, y en concreto las previstas para actuaciones sobre 
derechos mineros y de aguas minerales.

Disposición adicional cuarta.  
En todo lo que no se contemple en la presente ley será de aplicación lo dispuesto en la 

legislación estatal de minas.
Se garantizan a los titulares de aprovechamientos de aguas definidas en la presente ley 

los derechos adquiridos que se acrediten con arreglo a la Ley 22/1973, de minas, al Real 
Decreto de 25 de abril de 1928, por el que se aprueba el Estatuto de explotación de 
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manantiales de aguas minero-medicinales, y al Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por 
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de las aguas de bebida envasadas.

Disposición transitoria primera.  
1. Los titulares de los aprovechamientos que fueran explotados a la entrada en vigor de 

la presente ley disponen de un plazo de un año para acreditar, ante la Consejería 
competente en materia de industria, los siguientes extremos:

a) La existencia de una declaración de mineral o termal de los caudales aprovechados o 
bien las características de las aguas, en base a las cuales se otorgó la citada declaración o 
autorización de aprovechamiento.

b) La existencia de una autorización o concesión de aprovechamiento a favor del 
interesado, en su caso.

2. Una vez comprobadas y conformes las acreditaciones, la Consejería competente en 
materia de industria verificará las permanencias de las características que motivaron la 
declaración. En caso de aguas minero-medicinales, termales para usos terapéuticos, 
minerales naturales y de manantial, se precisará el informe de la Consejería competente en 
materia de sanidad, que será vinculante.

3. Verificada la permanencia de las características de las aguas, la Consejería 
competente en materia de industria comunicará al interesado tal circunstancia e inscribirá de 
oficio el aprovechamiento en el registro correspondiente.

4. Aquellas explotaciones en que no pueda acreditarse lo recogido en el punto 1 serán 
declaradas ilegales a los efectos de esta ley.

Disposición transitoria segunda.  
Si el interesado acreditara la existencia de una declaración de condición de mineral de 

las aguas, pero no su concesión o autorización, en su caso, para el aprovechamiento, habrá 
de solicitarla con arreglo al procedimiento establecido en la presente ley.

Disposición transitoria tercera.  
En los expedientes para la declaración o reconocimiento de denominación también se 

recabará informe del Instituto Tecnológico Geominero de España, en tanto no exista 
organismo equivalente en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Disposición transitoria cuarta.  
En tanto que reglamentariamente no se determine otro procedimiento, los expedientes 

de aprovechamiento de estas aguas se tramitarán y resolverán con arreglo a lo que se 
establece en la legislación básica de minas, que también le será de aplicación.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia el desarrollo reglamentario de la presente 

ley, que habrá de efectuarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición final segunda.  
La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial 

de Galicia».
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§ 21

Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento 
lúdico de las aguas termales de Galicia

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 2, de 3 de enero de 2020

«BOE» núm. 33, de 7 de febrero de 2020
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2020-1850

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Galicia es una de las regiones de Europa con mayor riqueza en aguas minerales y 

termales. En la actualidad es la comunidad autónoma líder en España en cuanto a la oferta 
termal. Sus 21 balnearios, con más de tres mil plazas hosteleras, representan en torno al 20 
% de los establecimientos nacionales y reciben anualmente cerca de ciento cincuenta mil 
personas usuarias. Buena parte de los trescientos manantiales de aguas mineromedicinales 
existentes en Galicia son aguas termales, según la legislación, al contar estas aguas con 
una temperatura superior en más de cuatro grados centígrados al promedio anual del lugar 
en que emergen. De ellas, solo una pequeña parte pueden considerarse aguas 
hipertermales, según los criterios de aplicación terapéutica, que exigen una temperatura 
superior a los 37 grados centígrados.

Las aguas termales, además de ser utilizadas por los balnearios con fines terapéuticos, 
pueden ser aprovechadas para otras finalidades, y desde finales del siglo XX ha crecido en 
todo el mundo la demanda del uso no terapéutico de las aguas mineromedicinales y 
termales. Estas nuevas demandas en el uso lúdico de las aguas termales, una «nueva 
cultura» en el aprovechamiento de los recursos termales, han experimentado un 
extraordinario desarrollo en algunas zonas de España y, especialmente, en Galicia. Por este 
motivo, debido a su elevada demanda, proliferaron nuevos proyectos turísticos en torno a las 
aguas termales con objetivos no terapéuticos ni preventivos, sino con una finalidad lúdica, de 
diversión y esparcimiento. De hecho, en la actualidad, este sector de actividad presenta 
otras potencialidades asociadas al bienestar y ocio de las personas, asumiendo por tanto un 
papel fundamental en la industria del turismo.

Sucede, por tanto, que en la actualidad en la Comunidad Autónoma de Galicia existen 
estos nuevos tipos de establecimientos relacionados con el aprovechamiento y uso lúdico de 
aguas termales, que, si bien se consolidan como focos de atracción turística, carecen de las 
condiciones establecidas legalmente para ser considerados balnearios y no disponen de 
reglamentación específica y actualizada.

Por otro lado, se constata que la mayor parte de los recursos hidrominerales y termales 
susceptibles de ser aprovechados para la actividad termal y el termalismo se emplazan en 
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regiones del interior de la comunidad autónoma, para las cuales esta nueva demanda es de 
innegable interés, por constituir una vía de desarrollo local o regional mediante la generación 
de inversión y empleo.

Además, nos encontramos con un número considerable y creciente de personas 
usuarias de esas instalaciones que depositan su confianza en la existencia de una garantía 
sanitaria y la legalidad de estos establecimientos, que no persiguen fines terapéuticos. Para 
poder garantizar dichas condiciones, se hace necesario disponer de un instrumento 
legislativo que permita regular y ordenar el sector, por otra parte tan diversificado y singular.

Respondiendo a estos objetivos, se aprueba la presente Ley de regulación del 
aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.

II
Dicha norma se dicta principalmente en base a la competencia exclusiva que, en materia 

de aguas minerales y termales, se reconoce a la Comunidad Autónoma de Galicia en el 
artículo 27.14 del Estatuto de autonomía de Galicia, pero también en ejercicio de las 
competencias exclusivas que le corresponden en materia de procedimientos administrativos 
que se deriven del específico Derecho gallego, promoción y ordenación del turismo, 
promoción de la adecuada utilización del ocio y medio ambiente (artículo 27, números 5, 21, 
22 y 30, del Estatuto de autonomía de Galicia) y en ejercicio de las competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en materia de concesiones 
administrativas y régimen minero y en materia de sanidad (artículo 28, números 2 y 3, y 
artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia).

El ejercicio de dichas competencias autonómicas se lleva a cabo dentro del necesario 
respeto a la competencia estatal en materia de bases de régimen minero. A este respecto, 
conviene destacar que, si bien ni la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, ni el Real decreto 
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen 
de la minería, regulan específicamente el aprovechamiento lúdico de las aguas termales, 
tampoco lo excluyen.

Por tanto, sobre esta base, y con fundamento en las competencias autonómicas citadas, 
se aborda la regulación de tal aprovechamiento.

Con la aprobación de la presente ley se complementa además la regulación contenida 
en la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de 
manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

III
La presente ley consta de cuarenta artículos, distribuidos en cuatro títulos, tres 

disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y un anexo.
El título I, relativo a las disposiciones de carácter general, define el objeto de la ley y las 

finalidades que persigue y determina los conceptos técnicos precisos para facilitar su 
aplicación. En este sentido, debe partirse del establecimiento previo de una clara y 
fundamental distinción: la que procede realizar entre los «espacios termales», considerados 
como aquellas instalaciones de uso público destinadas mediante el baño al aprovechamiento 
lúdico de las aguas termales, y los «establecimientos balnearios», objeto de regulación 
específica en la referida Ley 5/1995, de 7 de junio, y caracterizados por la aplicación, con 
fines terapéuticos, de las aguas mineromedicinales y termales. En el concepto genérico de 
«espacios termales» aun conviene singularizar aquellas instalaciones agrupadas bajo el 
término legal de «piscina termal de uso lúdico».

A lo largo del título II se establece el régimen jurídico del nuevo aprovechamiento lúdico, 
siendo condición para este tipo de aprovechamiento que las aguas dispongan de la 
declaración de termales. A este respecto, es preciso remarcar que, pese a ser la sola 
declaración de aguas termales aptas para el uso lúdico la declaración específicamente 
habilitante para el aprovechamiento lúdico, el mismo se permitirá condicionadamente 
también respecto a aguas termales que a su vez hayan sido declaradas aptas para el uso 
terapéutico y respecto a aguas que dispongan de la doble declaración de termales y 
mineromedicinales. El hecho de que habitualmente las mismas aguas compartan la 
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condición de termales y mineromedicinales, unido a la constatada suficiencia del recurso en 
el territorio, explica el referido alcance del aprovechamiento lúdico.

En cuanto a la regulación procedimental necesaria para el otorgamiento del título 
habilitante para el aprovechamiento lúdico, se distinguen dos procedimientos íntimamente 
vinculados, siendo el primero, el de declaración de aguas termales, presupuesto del 
segundo, el de estricto otorgamiento del título de aprovechamiento. En cuanto al 
procedimiento de declaración, la norma contiene una regulación mínima. El segundo 
procedimiento está dirigido a ordenar los trámites precisos para otorgar, mediante el 
preceptivo título autorizatorio o concesional, el correspondiente aprovechamiento lúdico de 
las aguas termales. A este respecto, son las personas propietarias de los terrenos donde 
emerjan las aguas, o las terceras personas que acrediten la disponibilidad de los terrenos, 
las personas legitimadas para solicitar el preceptivo título de aprovechamiento. Este 
particular régimen de titularidad del aprovechamiento lúdico, diferenciado del previsto para el 
aprovechamiento terapéutico en establecimientos balnearios, se estima acorde con la 
utilidad pública que se aprecia respecto a este nuevo tipo de aprovechamiento. Otra 
singularidad que conviene destacar es el establecimiento de previsiones para tratar de 
compatibilizar los nuevos aprovechamientos lúdicos con los establecimientos balnearios y 
sus perímetros de protección.

Una vez regulada la tramitación del procedimiento para el otorgamiento del título 
habilitante, se incluyen previsiones relativas a su eficacia y vigencia y a la suspensión y 
caducidad, así como a la modificación y transmisión del mismo.

Por otra parte, se contempla que la persona titular de la autorización o concesión se 
someterá al régimen de derechos y obligaciones legalmente previsto, debiendo destacarse, 
en particular, la necesidad de que por su parte se asegure la satisfacción de las condiciones 
higiénico-sanitarias de aplicación a los espacios termales y a las piscinas termales de uso 
lúdico. En tal sentido, en tanto que la normativa existente en materia de piscinas constituirá 
el marco de referencia de estas últimas instalaciones, el resto de los espacios termales se 
ajustará a las singularidades que reglamentariamente se establezcan de acuerdo con la 
habilitación normativa prevista en la ley.

En el título III se establecen previsiones para armonizar el nuevo aprovechamiento lúdico 
de las aguas termales con el tradicional uso terapéutico. Así, ante la posibilidad de que unas 
mismas aguas termales sean susceptibles de aprovechamiento terapéutico o de 
aprovechamiento lúdico, se condiciona el aprovechamiento lúdico a que resulte excluida la 
posibilidad del aprovechamiento terapéutico en base a la falta de ejercicio de los derechos 
preferentes y la ausencia de convocatoria por la Administración del concurso público previsto 
para el aprovechamiento terapéutico. Por otra parte, se reconoce la posibilidad de 
compatibilizar el aprovechamiento terapéutico y el lúdico de las aguas termales procedentes 
de una única emergencia cuando se cumplan los requisitos señalados en la norma.

En el último título, el IV, se establece el régimen de inspección y sanción, resultando 
especialmente destacable la tipificación de infracciones y sanciones específicas del ámbito 
del aprovechamiento lúdico de las aguas termales.

Finalmente, la ley establece, en la disposición transitoria primera, el procedimiento para 
la regularización de los aprovechamientos lúdicos preexistentes; en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera, previsiones para garantizar la aplicabilidad de la norma en 
tanto no se aprueban los modelos normalizados de solicitudes y en tanto no se dicta el 
desarrollo reglamentario en materia de condiciones higiénico-sanitarias; en las disposiciones 
finales primera y segunda, modificaciones de la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de 
las aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la 
minería de Galicia; y en las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, reglas relativas al 
derecho supletorio, habilitación normativa y entrada en vigor.

Por último, se incorpora como anexo la relación detallada de la documentación técnica 
que ha de acompañar a toda solicitud de aprovechamientos lúdicos.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre 
del rey, la Ley de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.
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TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas 

termales en armonía con su aprovechamiento terapéutico y con la valorización patrimonial y 
cultural. Afecta a aquellas aguas termales cuyo lugar de nacimiento o alumbramiento esté 
situado dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 2.  Finalidades.
Las finalidades de la ley son:
a) Velar por la salubridad e higiene de los aprovechamientos lúdicos de las aguas 

termales.
b) Garantizar la sostenibilidad ambiental de las aguas termales a los efectos de evitar su 

degradación, en cuanto a su calidad, y su reducción, en cuanto a su cantidad, a 
consecuencia de un uso inconveniente o irracional de dicho recurso.

c) Proteger la integridad de las aguas termales como recurso natural, patrimonial, 
cultural, industrial, turístico y lúdico.

d) Promover el desarrollo económico y social de las poblaciones donde surgen las aguas 
termales.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por:
a) Aguas termales: aquellas en las cuales la temperatura de surgencia sea superior, al 

menos, en cuatro grados centígrados al promedio anual del lugar en que nazcan, con arreglo 
a lo que dispone la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, 
termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

b) Aprovechamiento lúdico de las aguas termales: utilización de dichas aguas con fines 
recreativos o de ocio en espacios termales y piscinas termales de uso lúdico.

c) Espacios termales: instalaciones de uso público destinadas mediante el baño al 
aprovechamiento lúdico de las aguas termales.

d) Piscina termal de uso lúdico: tipo de espacio termal que reúne las características y 
requisitos técnicos para su consideración como piscina de acuerdo con lo previsto en el Real 
decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.

e) Emergencia natural: aquella que brota de forma natural en la superficie, sin necesidad 
de intervención humana, especialmente sin necesidad de captación, perforación y bombeo.

TÍTULO II
Régimen jurídico del aprovechamiento lúdico de las aguas termales

CAPÍTULO I
Declaración de aguas termales

Artículo 4.  Necesidad de declaración termal de las aguas.
1. Para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales será condición previa que las 

aguas dispongan de la declaración de aguas termales, con arreglo a lo que dispone la Ley 
5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. La declaración de aguas termales aptas para el aprovechamiento lúdico es la 
declaración específica para este aprovechamiento.
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3. El aprovechamiento lúdico será también posible respecto a aguas que dispongan de la 
declaración de aguas termales aptas para usos terapéuticos, con arreglo a la Ley 5/1995, de 
7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, y respecto a aguas que 
dispongan de la doble declaración de termales y mineromedicinales para usos terapéuticos. 
En ambos casos el aprovechamiento lúdico estará amparado en la declaración termal de las 
aguas y solo será posible en los términos de lo establecido en el artículo 26.

Artículo 5.  Procedimiento de declaración de aguas termales aptas para el aprovechamiento 
lúdico.

1. La declaración de aguas termales aptas para el aprovechamiento lúdico se realizará 
por la persona titular de la consejería competente en materia de minas, a instancia de las 
personas legitimadas para el aprovechamiento lúdico a que se refiere el artículo 6.

2. Para la instrucción del procedimiento serán preceptivos el informe de la consejería 
competente en materia de sanidad y el informe del Instituto Geológico y Minero de España.

3. La resolución se notificará a las personas interesadas y se publicará en el «Diario 
Oficial de Galicia».

4. En la tramitación del procedimiento serán de aplicación las previsiones contenidas en 
los artículos 4 a 8 del Reglamento de aprovechamiento de aguas mineromedicinales, 
termales y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
aprobado por Decreto 402/1996, de 31 de octubre, en tanto no resultasen incompatibles con 
lo dispuesto en la presente ley.

CAPÍTULO II
Aprovechamiento lúdico de las aguas termales

Sección 1.ª Condiciones generales para el aprovechamiento lúdico

Artículo 6.  Título habilitante.
Para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales habrá de obtenerse la 

correspondiente autorización o concesión por parte de las personas propietarias de los 
terrenos donde se encuentren las aguas o de aquellas personas que acrediten, mediante 
título jurídico suficiente, la disponibilidad de dichos terrenos.

Artículo 7.  Aprovechamientos lúdicos en perímetros de protección de establecimientos 
balnearios.

1. Las personas titulares de autorizaciones o concesiones para usos terapéuticos en 
establecimientos balnearios tendrán derecho al aprovechamiento de las aguas termales que 
se encuentren dentro del perímetro de protección fijado en dichas autorizaciones o 
concesiones, con sujeción a lo establecido en la normativa básica.

2. Si dentro de dicho perímetro de protección las personas a que se refiere el artículo 6, 
distintas de las personas a que se alude en el número 1 de este artículo, solicitan un título 
habilitante para el aprovechamiento lúdico a partir de una emergencia natural, se dará 
audiencia a la persona titular de la autorización o concesión para que manifieste:

a) Si los trabajos o actividades que conlleve dicho aprovechamiento lúdico perjudican o 
no el normal aprovechamiento de las aguas objeto de la autorización o concesión otorgada 
para usos terapéuticos en establecimientos balnearios.

b) Su voluntad de ejercer o no el derecho al aprovechamiento de tales aguas.
En caso de que, no quedando acreditado el perjuicio previsto en la letra a), la persona 

titular de la autorización o concesión rechazase ejercer su derecho de aprovechamiento, se 
otorgará a la persona solicitante el aprovechamiento lúdico, de cumplirse los restantes 
requisitos de aplicación con arreglo a lo dispuesto en la presente ley.
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3. Dentro de dicho perímetro de protección no están permitidos a las personas a que se 
refiere el artículo 6, distintas de las personas a que se alude en el número 1 de este artículo, 
los aprovechamientos lúdicos a partir de emergencias artificiales.

Sección 2.ª Procedimiento para el otorgamiento del título habilitante

Artículo 8.  Solicitud.
1. Para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales habrá de solicitarse la oportuna 

autorización o concesión administrativa, según corresponda.
2. La solicitud, conforme al modelo normalizado que se apruebe, se dirigirá a la 

consejería competente en materia de minas, acompañándose de la siguiente 
documentación:

a) El título que acredite la disponibilidad sobre los terrenos afectados.
b) Un proyecto general de aprovechamiento suscrito por técnico/a competente 

comprensivo de las especificaciones previstas en el anexo.
c) Un estudio justificativo de la necesidad del perímetro de protección, que deberá 

contener las especificaciones previstas en el anexo, y que no podrá exceder de un radio de 
300 metros, salvo que por causas excepcionales y debidamente justificadas quede 
acreditada la necesidad de un perímetro de protección superior.

d) La documentación que justifique las solvencias económica y técnica de la persona 
solicitante, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1.c) de la Ley 3/2008, de 23 de 
mayo, de ordenación de la minería de Galicia.

e) Un certificado municipal relativo a la situación urbanística de los terrenos afectados.
f) La documentación exigida por la normativa de aplicación en materia de evaluación 

ambiental, en caso de proyectos que hayan de someterse a dicha evaluación, observándose, 
en tal caso, los trámites previstos en dicha normativa.

g) Un informe sobre el impacto sociolaboral del proyecto general de aprovechamiento.
h) Un plan de cierre, restauración y abandono.
i) Cualquier otra documentación establecida reglamentariamente.
3. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la presente ley, se 

requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

Artículo 9.  Instrucción.
1. Una vez presentada la solicitud, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus 

trámites.
2. Se abrirá un periodo de información pública durante un plazo de treinta días hábiles, 

mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Galicia y en la 
página web de la consejería correspondiente. Durante el mismo plazo se dará audiencia a 
las personas interesadas, singularmente a las que tengan derechos que pudieran resultar 
afectados por la decisión que se adopte.

3. El órgano instructor recabará los informes preceptivos, así como aquellos otros que 
estime necesarios, de los órganos en cada caso competentes para su emisión.

4. En todo caso, se recabarán los siguientes informes, que tendrán carácter preceptivo y 
vinculante:

a) Informe de la consejería competente en materia de sanidad.
En particular, el informe versará sobre los criterios técnico-sanitarios de la calidad de las 

aguas y sobre las condiciones de salubridad que las instalaciones habrán de cumplir en todo 
momento durante la vigencia del título administrativo.

b) Informe de la Administración hidráulica correspondiente.
c) Informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo.
d) Informe del municipio en que se proyecte el aprovechamiento pretendido sobre la 

adecuación de dicho aprovechamiento a la normativa urbanística y sobre la adecuación a la 

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 21  Ley de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales 

– 299 –



normativa de las características constructivas del vaso y el resto de las instalaciones 
existentes, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

Dicho informe podrá extenderse a otros aspectos de competencia municipal, si bien solo 
tendrá carácter vinculante, a los efectos de la resolución del procedimiento, el 
pronunciamiento sobre los aspectos indicados en el párrafo anterior.

e) Informe del órgano de la administración correspondiente respecto al cumplimiento de 
lo establecido en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

5. En todo caso, se recabarán los siguientes informes, que tendrán carácter preceptivo y 
no vinculante:

a) Informe de la consejería competente en materia de medio rural.
b) Informe de la consejería competente en materia de turismo.
6. En caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental, se observará lo previsto en 

dicha normativa.
7. Asimismo, durante la fase de instrucción se realizarán los actos de comprobación e 

inspección que fueran precisos para la fijación del perímetro de protección.

Artículo 10.  Resolución.
1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la persona titular de la consejería 

competente en materia de minas.
2. La resolución de otorgamiento de la autorización o concesión de aprovechamiento 

lúdico de las aguas termales tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) La denominación de la instalación como «Espacio termal de/Piscina termal de uso 

lúdico de».
b) El plazo de vigencia de la autorización o concesión y las condiciones para la solicitud 

de su prórroga.
c) El plazo de inicio del aprovechamiento.
d) La delimitación de un perímetro de protección que garantice la protección del acuífero 

en cantidad y calidad y el normal aprovechamiento lúdico objeto de autorización o concesión.
e) La obligación de acreditar la disponibilidad de la garantía financiera precisa y del 

preceptivo seguro de responsabilidad civil.
f) Las medidas que habrán de ser adoptadas para la protección del aprovechamiento.
g) En su caso, las actuaciones que la persona titular de la autorización o concesión 

habrá de realizar a los efectos de compatibilizar el aprovechamiento lúdico con el propio de 
los establecimientos balnearios.

h) Las medidas relativas al cierre definitivo, restauración y abandono de la instalación.
i) Los condicionantes sanitarios, ambientales o de otro tipo determinados en los informes 

sectoriales emitidos que tengan carácter preceptivo y vinculante.
j) Las condiciones que el órgano minero competente para resolver impusiera para el 

aprovechamiento objeto de autorización o concesión.
3. La resolución del procedimiento habrá de dictarse y notificarse en el plazo máximo de 

doce meses y será objeto de notificación a las personas interesadas y de publicación en el 
Diario Oficial de Galicia. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido notificada la resolución 
expresa, la solicitud de aprovechamiento lúdico habrá de entenderse desestimada por 
silencio administrativo.

4. Asimismo, se practicará de oficio la inscripción del aprovechamiento en el Registro de 
aguas minerales, termales y de manantial de la consejería competente en materia de minas.

Artículo 11.  Garantía financiera.
En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución, la persona titular 

de la autorización o concesión habrá de acreditar que dispone de una garantía suficiente, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de 
ordenación de la minería de Galicia.
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Artículo 12.  Seguro de responsabilidad civil.
Igualmente, en el indicado plazo de un mes, a contar desde la notificación de la 

resolución, la persona titular de la autorización o concesión habrá de acreditar que dispone 
de un seguro de responsabilidad civil, a los efectos de hacer frente a los daños que pudieran 
causarse a las personas, animales, bienes o medio ambiente. Se aplicará a dicho seguro lo 
previsto en el artículo 33 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de 
Galicia.

Artículo 13.  Plazo de inicio del aprovechamiento y plan cuatrienal.
1. La persona titular de la autorización o concesión estará obligada a iniciar el 

aprovechamiento en el plazo de un año, a contar desde la fecha de notificación de la 
resolución de otorgamiento de la autorización o concesión de aprovechamiento lúdico.

2. Dicha persona titular presentará al órgano minero competente en la vigilancia del 
aprovechamiento, dentro del mes de enero y con carácter cuatrienal, un plan de 
aprovechamiento, cuyo objeto será el seguimiento del aprovechamiento realizado por la 
persona titular. El primer plan habrá de presentarse dentro del mes de enero del cuarto año 
posterior al del otorgamiento de la concesión o autorización de aprovechamiento. Al referido 
plan le será de aplicación lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de aprovechamiento 
de aguas mineromedicinales, termales y de los establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, aprobado por Decreto 402/1996, de 31 de octubre.

Sección 3.ª Eficacia y vigencia del título habilitante

Artículo 14.  Efectos administrativos del título habilitante.
Las autorizaciones y concesiones reguladas en la presente ley tendrán únicamente 

efectos de carácter administrativo, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter 
civil. Asimismo, no eximen a la persona titular de la autorización o concesión de 
aprovechamiento lúdico de la obtención de las autorizaciones y licencias de competencia de 
otros órganos o administraciones.

Artículo 15.  Declaración de utilidad pública del aprovechamiento.
1. El otorgamiento de la autorización o concesión de aprovechamiento lúdico de las 

aguas termales conllevará la declaración de utilidad pública a los solos efectos de la 
valoración de la compatibilidad o, en caso de incompatibilidad, de la posible prevalencia del 
aprovechamiento lúdico respecto a otros aprovechamientos declarados de utilidad pública.

2. La declaración de utilidad pública del aprovechamiento lúdico no conlleva el derecho a 
la ocupación temporal o expropiación forzosa de los terrenos en que emergen las aguas 
objeto de aprovechamiento.

Artículo 16.  Plazo de vigencia y prórroga del título habilitante.
1. Las autorizaciones se otorgarán por el periodo previsto en el proyecto de explotación 

correspondiente, con un límite máximo de revisión de las condiciones de su otorgamiento 
cada diez años.

2. Las concesiones se otorgarán por un periodo de treinta años, prorrogables de tal 
forma que, conjuntamente con la concesión inicial, nunca puedan superar los setenta y cinco 
años.

3. El titular de la concesión habrá de solicitar la prórroga con anterioridad mínima de un 
año a la finalización del plazo de vigencia.

Sección 4.ª Suspensión, caducidad y cierre definitivo y abandono

Artículo 17.  Suspensión de la actividad.
Cuando, como consecuencia de las actuaciones inspectoras, se comprobase que la 

actividad de aprovechamiento puede generar riesgo grave e inminente para la salud de las 
personas o para la seguridad de los bienes o el medio ambiente, podrá ordenarse la 
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suspensión de la actividad, en los términos de lo previsto en el artículo 49.c) de la Ley 
3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.

Artículo 18.  Caducidad del título habilitante.
Las autorizaciones o concesiones de aprovechamiento lúdico se declararán caducadas 

mediante resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de minas 
en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia voluntaria de la persona titular, aceptada por la Administración.
b) Por la pérdida de la condición de termal de las aguas objeto de aprovechamiento.
c) Por el agotamiento del recurso.
d) Por la disminución del caudal del acuífero que impida su explotación en las 

condiciones establecidas en el título de aprovechamiento.
e) Por la finalización del plazo para el que fue otorgada la concesión o las prórrogas 

sucesivas.
f) Por la contaminación irreversible del acuífero.
g) Por mantener paralizados los trabajos de aprovechamiento más de un año sin 

autorización administrativa.
h) Por el incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización o concesión 

cuya inobservancia estuviera expresamente sancionada con la caducidad.
i) Por los demás supuestos contemplados en la presente ley que conlleven la caducidad.

Artículo 19.  Cierre definitivo y abandono.
La persona titular de la autorización o concesión, al cerrar definitivamente y abandonar el 

aprovechamiento, estará obligada a dejar los terrenos en las debidas condiciones de 
seguridad para las personas y bienes. A este respecto, solicitará autorización para el cierre 
definitivo y abandono a la jefatura territorial competente en materia de minas, la cual, tras las 
comprobaciones oportunas, autorizará el abandono o impondrá las condiciones previas que 
estime necesarias. En este último caso, habrá de presentarse una nueva solicitud de 
autorización de cierre definitivo y abandono. Presentada dicha solicitud, y verificado el 
cumplimiento de las condiciones impuestas, dicho órgano autorizará el cierre definitivo y el 
abandono del aprovechamiento.

En todo caso, habrá de comprobarse el cumplimiento de las condiciones del cierre o 
abandono previamente establecidas según contempla el artículo 8.h) de la presente ley.

Sección 5.ª Modificación y transmisión del título habilitante

Artículo 20.  Modificación.
1. La modificación de la autorización o concesión de aprovechamiento está sometida a 

previa autorización administrativa.
2. En caso de que la persona titular de la autorización o concesión administrativa de 

aprovechamiento quisiera modificar el aprovechamiento, mediante la disposición de un 
mayor caudal, de nuevas instalaciones o de un nuevo régimen de explotación, o en cualquier 
otro extremo, habrá de presentar la oportuna solicitud ante la consejería competente en 
materia de minas. Con esta solicitud acompañará un nuevo proyecto de aprovechamiento, 
suscrito por técnico/a competente, en el cual se especificarán las modificaciones propuestas, 
así como un nuevo estudio de viabilidad económica.

3. En caso de que las características técnicas de la modificación pretendida supusieran 
una alteración sustancial del aprovechamiento inicialmente autorizado o concedido, la 
persona interesada habrá de presentar, a mayores de lo previsto en el número 2, la 
documentación que justifique las solvencias económica y técnica de la persona solicitante, a 
la que se añadirá, si fuese necesario, la documentación exigida por la normativa de 
aplicación en materia de evaluación ambiental y la que justifique la ampliación de la garantía 
acreditada disponible y del seguro de responsabilidad civil acreditado disponible.

4. Para el supuesto de que la modificación se refiriese a un aprovechamiento para uso 
lúdico autorizado en el perímetro de protección de un establecimiento de balneario, deberá 
otorgarse un trámite de audiencia a la persona titular de dicho establecimiento, a los efectos 
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de que pueda alegar lo que estimase oportuno en relación con la modificación que se 
pretende. En ningún caso se autorizará la modificación de un aprovechamiento que pudiera 
conllevar un perjuicio al normal aprovechamiento del establecimiento de balneario.

Artículo 21.  Transmisión.
Las autorizaciones y concesiones podrán ser gravadas, transmitidas o arrendadas por 

cualquier medio admitido en derecho, previa autorización administrativa, a cualquier persona 
que reúna las condiciones para obtener el título habilitante para el aprovechamiento lúdico.

CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones de las personas titulares de autorizaciones y 

concesiones de aprovechamiento lúdico

Artículo 22.  Derechos.
La autorización o concesión de aprovechamiento lúdico de las aguas termales otorga a 

la persona titular los siguientes derechos:
a) Derecho a la utilización exclusiva de las aguas en la forma y condiciones y durante el 

tiempo que haya sido fijado en la correspondiente resolución administrativa.
b) Derecho a la protección del acuífero en la cantidad y calidad precisas para el normal 

aprovechamiento, en los términos en que haya sido concedido.
c) Derecho a impedir la realización, dentro del perímetro de protección fijado, de trabajos 

o actividades que pudieran perjudicar el acuífero o su normal aprovechamiento. A tal fin, el 
desarrollo de trabajos o actividades dentro del perímetro de protección estará sometido a 
autorización administrativa del órgano competente en materia de minas, debiendo darse 
audiencia en el correspondiente procedimiento a la persona titular de la autorización o 
concesión.

d) Derecho a solicitar de los organismos oportunos la observancia o actuación cuando 
tuvieran lugar en el perímetro de protección o en sus inmediaciones trabajos o actividades 
que, no perjudicando el acuífero, pudieran ser lesivos respecto a las condiciones sanitarias, 
patrimoniales, medioambientales o culturales del desarrollo del uso lúdico de las 
instalaciones.

Artículo 23.  Obligaciones y prohibiciones.
La autorización o concesión de aprovechamiento exclusivamente lúdico de las aguas 

termales impone a la persona titular las siguientes obligaciones y prohibiciones:
a) Obligación, respecto a las aguas termales, de consignar en lugar visible sus datos 

más significativos, y particularmente los relativos a la temperatura de emergencia y la 
declaración termal de dichas aguas; en su caso, también de consignar los relativos a la 
eventual declaración mineromedicinal que adicionalmente pudieran tener las aguas, sin que 
tal información objetiva presuponga vinculación respecto al uso terapéutico que pudieran 
atribuirles las personas usuarias, y remarcando en este caso que el aprovechamiento se 
hace en base a la declaración termal.

b) Obligación de informar de las eventuales contraindicaciones que el uso lúdico de esas 
aguas pudiera suponer para la salud de las personas.

c) Obligación, respecto a los usos, de limitarse a la oferta y prestación de los servicios 
propios del aprovechamiento lúdico, posibilitándose la existencia de instalaciones 
complementarias para esos usos como las destinadas a saunas, baños de vapor o 
tratamientos estéticos.

d) Prohibición, respecto a los usos, de que en las instalaciones lúdicas se oferten, 
presten o garanticen servicios terapéuticos de las aguas que excedan de los propios de su 
aprovechamiento lúdico, y correlativa obligación de consignar en lugar visible dicha 
prohibición.
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Las obligaciones de información pública a que se refiere este artículo deberán 
igualmente reflejarse, en su caso, en la página web de las instalaciones termales 
correspondientes.

CAPÍTULO IV
Condiciones de las instalaciones

Artículo 24.  Condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones.
1. En materia higiénico-sanitaria, corresponde a la consejería competente en materia de 

sanidad establecer los requisitos técnicos y condiciones mínimas de los espacios termales y 
de las piscinas termales de uso lúdico.

2. Mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, el Consello de la Xunta 
determinará los requisitos higiénico-sanitarios de los espacios termales distintos de las 
piscinas termales de uso lúdico. Estas últimas se sujetarán al Real decreto 742/2013, de 27 
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, en los 
términos previstos en dicho real decreto, y a la normativa autonómica dictada en desarrollo 
de dicha norma básica.

Artículo 25.  Condiciones de accesibilidad y seguridad de las instalaciones.
1. La persona titular de la autorización o concesión estará obligada a cumplir la Ley 

10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, y la restante normativa de aplicación en 
materia de accesibilidad, a los efectos de garantizar que las instalaciones termales sean 
utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la manera 
más autónoma y natural posible.

2. De la misma forma, la persona titular habrá de asegurarse de que las instalaciones 
termales cuenten con los elementos precisos dirigidos a prevenir situaciones de riesgo para 
la salud de las personas usuarias, así como con unas adecuadas condiciones de salubridad, 
todo lo anterior en orden a alcanzar un elevado nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en el aprovechamiento lúdico de las aguas termales.

3. La persona titular garantizará la formación específica en materia de seguridad y 
prevención necesaria para el correcto funcionamiento de lo previsto en los apartados 1 y 2, 
así como para prevenir situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras de 
la instalación.

TÍTULO III
Prelación y compatibilidad entre aprovechamientos terapéuticos y lúdicos de 

las aguas termales

Artículo 26.  Prelación entre aprovechamientos terapéuticos y lúdicos.
1. Cuando, como consecuencia de lo previsto en el artículo 4.3, unas mismas aguas 

declaradas termales sean, en virtud de su declaración o declaraciones, susceptibles de 
aprovechamientos terapéuticos y lúdicos, el título habilitante para el aprovechamiento lúdico 
podrá otorgarse una vez acreditado que transcurrieron los plazos de ejercicio de los 
derechos preferentes para el aprovechamiento terapéutico de las aguas sin que tales 
derechos hayan sido ejercidos y declinada por la Administración la posibilidad de 
convocatoria del concurso público para el otorgamiento de título habilitante para dicho 
aprovechamiento terapéutico. En lo relativo a los derechos preferentes y la convocatoria del 
concurso, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de dichos aprovechamientos 
terapéuticos.

2. En el procedimiento de otorgamiento del título habilitante para el aprovechamiento 
lúdico se dará en todo caso audiencia a las personas interesadas, y singularmente a las que 
pudieran tener expectativas en el aprovechamiento terapéutico, para que aleguen lo que 
estimasen oportuno.
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3. Para el otorgamiento del título habilitante correspondiente a cada tipo de 
aprovechamiento se estará a lo que disponga la respectiva normativa de aplicación.

Artículo 27.  Compatibilidad de aprovechamientos terapéuticos y lúdicos.
1. Las aguas termales procedentes de una misma emergencia podrán ser 

simultáneamente objeto de aprovechamiento terapéutico y lúdico, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que las aguas termales dispongan de la declaración o declaraciones necesarias para 
ambos aprovechamientos.

b) Que la persona titular de ambos aprovechamientos sea la misma.
c) Que resulte acreditada la suficiencia y sostenibilidad de recurso para ambos 

aprovechamientos.
2. Para el otorgamiento del título habilitante correspondiente a cada tipo de 

aprovechamiento se estará a lo que disponga la respectiva normativa de aplicación.
3. La compatibilidad entre ambos aprovechamientos habrá de estar debidamente 

detallada en el proyecto de aprovechamiento, debiendo figurar de forma clara y visible para 
las personas usuarias.

TÍTULO IV
Régimen de inspección y sanción

Artículo 28.  Inspección.
Será de aplicación a la inspección en materia de aprovechamiento lúdico de las aguas 

termales el régimen de inspección minera previsto en el capítulo I del título VI de la Ley 
3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.

Artículo 29.  Concepto y clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones 

establecidas en la ley, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.
2. Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en muy graves, graves y 

leves.

Artículo 30.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) El aprovechamiento lúdico de las aguas termales careciendo de la preceptiva 

autorización o concesión o estando esta caducada, suspendida, anulada o revocada.
Se incluirá en este supuesto la continuación del aprovechamiento una vez dictada 

resolución de paralización en los términos previstos en la disposición transitoria primera.
b) La utilización de las aguas termales para usos distintos de los previstos en la 

correspondiente autorización o concesión de aprovechamiento lúdico.
c) La cesión o transmisión de la autorización o concesión sin la previa autorización 

administrativa.
d) El incumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de otorgamiento de la 

autorización o concesión, cuando con ello se pusiera en riesgo la salud de las personas o la 
seguridad de los bienes o el medio ambiente.

e) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección minera que 
impida total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente 
tuvieran atribuidas.

f) El deterioro significativo de la calidad o cantidad del acuífero por causas imputables a 
la persona titular de la autorización o concesión.

g) El incumplimiento de la obligación de disponer de la necesaria garantía financiera y/o 
del preceptivo seguro de responsabilidad civil.
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h) La comisión de una infracción grave, cuando hubiera sido sancionado/a por resolución 
firme en vía administrativa, en el plazo de dos años, por dos o más infracciones graves.

Artículo 31.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La falta de inicio del aprovechamiento en el plazo establecido en el artículo 13.1.
b) La modificación, paralización o abandono del aprovechamiento sin la previa 

autorización administrativa.
c) La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección 

minera.
d) La inobservancia de los requerimientos formulados por la inspección minera o la 

demora en su atención, referidos al cumplimiento de las condiciones dirigidas a garantizar la 
seguridad y evitar daños a las personas, bienes o medio ambiente.

e) El incumplimiento de las obligaciones de información contempladas en el artículo 23 
de la presente ley.

f) La comisión de una infracción leve, cuando hubiera sido sancionado/a por resolución 
firme en vía administrativa, en el plazo de dos años, por dos o más infracciones leves.

Artículo 32.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) La presentación del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera del plazo establecido 

pero dentro del primer semestre del año que corresponda.
b) La disponibilidad de la necesaria garantía financiera y/o del seguro de responsabilidad 

civil fuera del plazo establecido.
c) La inobservancia de los requerimientos formulados por la inspección minera o la 

demora en su atención, siempre que no se refirieran al cumplimiento de las condiciones 
dirigidas a garantizar la seguridad y evitar daños a las personas, bienes o medio ambiente.

Artículo 33.  Prescripción de las infracciones.
Las infracciones tipificadas en la presente ley prescribirán en los siguientes plazos, a 

contar desde la comisión del hecho o su detección:
a) Dos años, en caso de infracciones muy graves.
b) Un año, en caso de infracciones graves.
c) Seis meses, en caso de infracciones leves.

Artículo 34.  Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas:
a) Las infracciones leves, con multa de hasta 900 euros. El grado mínimo de esta multa 

abarca hasta 300 euros; el grado medio, de 301 a 600 euros; y el grado máximo, de 601 a 
900 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 901 euros hasta 9.000 euros. El grado 
mínimo de esta multa abarca de 901 a 3.600 euros; el grado medio, de 3.601 a 6.300 euros; 
y el grado máximo, de 6.301 a 9.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 9.001 euros hasta 90.000 euros. El 
grado mínimo de esta multa abarca de 9.001 a 36.000 euros; el grado medio, de 36.001 a 
63.000 euros; y el grado máximo, de 63.001 a 90.000 euros.

2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse como sanción accesoria la 
suspensión temporal del aprovechamiento con clausura de la explotación por un periodo no 
superior a dos meses.

3. Por la comisión de infracciones muy graves podrá imponerse como sanción accesoria 
la suspensión temporal del aprovechamiento con clausura de la explotación por un periodo 
de entre dos meses y un año o la caducidad del título habilitante para el aprovechamiento.
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Artículo 35.  Graduación de las sanciones.
En la determinación del importe de las sanciones se tendrán en cuenta la trascendencia 

de la infracción respecto a personas y bienes, la participación y beneficio obtenido, la 
intencionalidad del infractor, el deterioro producido en la calidad del recurso y las demás 
previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Igualmente, se estará a lo dispuesto en lo contemplado en el artículo 28 de la Ley 
5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 36.  Prescripción de las sanciones.
Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Tres años, en caso de infracciones muy graves.
b) Dos años, en caso de infracciones graves.
c) Un año, en caso de infracciones leves.

Artículo 37.  Obligaciones de reposición y de indemnización de daños y perjuicios.
1. Sin perjuicio de la sanción administrativa que se impusiera, la persona infractora 

estará obligada a la reposición de la situación alterada a su estado originario y a indemnizar 
los daños y perjuicios causados.

2. El incumplimiento de esta obligación de restitución de las cosas a su estado originario 
y/o de indemnización de daños facultará a la consejería competente en materia de minas 
para actuar de forma subsidiaria realizando las obras por sí o a través de las personas 
físicas o jurídicas que se determinen y a costa de la persona obligada, utilizando, en su caso, 
la vía de apremio para reintegrarse de su coste. El importe de los gastos podrá liquidarse de 
forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Artículo 38.  Competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley.
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley 

corresponderá:
a) En las infracciones leves, a la persona titular de la jefatura territorial competente en 

materia de minas.
b) En las infracciones graves, a la persona titular de la dirección general competente en 

materia de minas.
c) En las infracciones muy graves, a la persona titular de la consejería competente en 

materia de minas.

Artículo 39.  Remisión normativa.
En relación con el procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad sancionadora y 

con los principios aplicables al ejercicio de dicha potestad, se estará a lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Artículo 40.  Competencia sancionadora en otros ámbitos sectoriales.
1. Los incumplimientos en materia sanitaria serán sancionados por el órgano sanitario 

competente de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación.
2. Los incumplimientos de la restante normativa sectorial serán sancionados por el 

órgano en cada caso competente en los términos previstos en la legislación sectorial de 
aplicación.

Disposición transitoria primera.  Regularización de los aprovechamientos lúdicos 
preexistentes de aguas termales.

1. Las instalaciones dedicadas al aprovechamiento lúdico de aguas termales que se 
encuentren en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de la presente ley 
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podrán regularizarse de acuerdo con el procedimiento previsto, a los efectos de disponer del 
título habilitante en materia de minas, y sin perjuicio del necesario respeto a las exigencias 
derivadas de otra normativa sectorial de aplicación.

2. Para iniciar el procedimiento es presupuesto que las aguas dispongan de la 
declaración de aguas termales, por lo que, en caso de aprovechamientos lúdicos 
preexistentes sobre aguas exclusivamente declaradas mineromedicinales, será necesario 
que previamente se obtuviera la declaración termal de dichas aguas.

3. El procedimiento se iniciará por quien ostente la titularidad de las instalaciones 
mediante la presentación de la solicitud, acompañada del proyecto general de 
aprovechamiento y del estudio justificativo del perímetro, ambos con las especificaciones 
contenidas en el anexo, de la documentación justificativa de las solvencias económica y 
técnica y del plan de cierre y abandono. Se recabará en todo caso informe de la consejería 
competente en materia de sanidad y se dará trámite de audiencia a las personas 
interesadas. La resolución que ponga fin al procedimiento, si fuese favorable, otorgará el 
correspondiente título administrativo para el aprovechamiento lúdico.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento, si fuese favorable, otorgará el 
correspondiente título administrativo para el aprovechamiento lúdico de aguas termales.

5. Una vez regularizados, a estos aprovechamientos les será inmediatamente de 
aplicación el régimen jurídico de los aprovechamientos lúdicos previsto en los artículos 11 y 
siguientes del título II, así como las restantes previsiones de los títulos III y IV.

6. Los aprovechamientos lúdicos preexistentes habrán de regularizarse en el plazo 
máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

7. En caso contrario, la persona titular de la consejería competente en materia de minas 
resolverá la paralización del aprovechamiento en cuestión, así como la imposición al sujeto 
responsable de las sanciones correspondientes con arreglo al régimen sancionador previsto 
en la presente ley, en ambos casos previa incoación del oportuno procedimiento 
administrativo, en el cual se concederá audiencia a la persona interesada.

Disposición transitoria segunda.  Régimen de aplicación hasta la aprobación de modelos 
normalizados.

En tanto no se aprueben los modelos normalizados de solicitud para los procedimientos 
contemplados en la presente ley, podrá emplearse la solicitud genérica que la Administración 
autonómica tiene prevista para los casos en que no exista un modelo electrónico 
normalizado y que se encuentra disponible en su sede electrónica.

Disposición transitoria tercera.  Régimen de aplicación hasta la aprobación del desarrollo 
reglamentario sobre condiciones higiénico-sanitarias de los espacios termales.

En tanto no se dicte la normativa reglamentaria a que se refiere el artículo 24.2, las 
condiciones higiénico-sanitarias de aplicación a los espacios termales distintos de las 
piscinas termales de uso lúdico serán las que el órgano sanitario incluyera en su informe 
preceptivo y vinculante previsto en el artículo 9.3.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de 
las aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

La Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de 
manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, quedando redactado como sigue:
«La presente ley tiene por objeto la regulación de las aguas minerales, termales y 

de manantial cuyo lugar de nacimiento o alumbramiento esté situado dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Igualmente, es objeto de la presente ley, dentro del ámbito territorial señalado, la 
regulación de los establecimientos balnearios.
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Queda excluida del ámbito de aplicación de la presente ley la regulación del 
aprovechamiento lúdico de las aguas termales, que se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las 
aguas termales de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera 
de la presente ley.»

Dos. Se modifica el número 1 del artículo 27, quedando redactado como sigue:
«1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas, previa 

incoación del oportuno expediente, de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves, con multa de hasta 900 euros. El grado mínimo de esta 

multa abarca hasta 300 euros; el grado medio, de 301 a 600 euros; y el grado 
máximo, de 601 a 900 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 901 euros hasta 9.000 euros. El 
grado mínimo de esta multa abarca de 901 a 3.600 euros; el grado medio, de 3.601 a 
6.300 euros; y el grado máximo, de 6.301 a 9.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 9.001 euros hasta 90.000 euros. 
El grado mínimo de esta multa abarca de 9.001 a 36.000 euros; el grado medio, de 
36.001 a 63.000 euros; y el grado máximo, de 63.001 a 90.000 euros. En estos casos, 
podrá imponerse además, como sanción accesoria, la suspensión temporal de la 
concesión o autorización por periodo de hasta seis meses o la extinción de la 
concesión o autorización.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación 
de la minería de Galicia.

Se modifica el número 2 del artículo 2 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación 
de la minería de Galicia, quedando redactado como sigue:

«2. Están excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las siguientes 
materias:

a) La exploración, investigación, explotación y almacenamiento subterráneo de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos.

b) La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, 
cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por la persona 
propietaria de un terreno para su uso exclusivo y no exigiese la aplicación de ninguna 
técnica minera.

c) Las aguas reguladas en la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las 
aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

d) Cualquier aprovechamiento de recursos geotérmicos de escasa importancia 
económica, en particular a los que se diera utilidad en calefacción, climatización 
doméstica o industrial y/o agua caliente sanitaria, basados en sistemas geotérmicos 
de muy baja entalpía, con intercambiadores en circuito cerrado, hasta 200 metros de 
profundidad, siempre que se llevase a cabo por la persona propietaria del terreno para 
su uso exclusivo y que el aprovechamiento no exigiese la aplicación de ninguna 
técnica minera.

Todo ello sin perjuicio de que los trabajos subterráneos necesarios estarán 
sometidos a autorización previa de las jefaturas territoriales de la consejería 
competente en materia de energía y minas, tal y como ya contempla el artículo 18.2 
del Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aprovechamiento de las aguas mineromedicinales, termales y de los establecimientos 
balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

e) El aprovechamiento lúdico de las aguas termales, que se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las 
aguas termales de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera 
de la presente ley.»
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Disposición final tercera.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo se aplicarán, en lo 

que no se oponga a las mismas y resultase compatible con la naturaleza y características 
propias de los aprovechamientos lúdicos, la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las 
aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la 
minería de Galicia, así como sus respectivos desarrollos reglamentarios.

Disposición final cuarta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se faculta al Consello de la Xunta de Galicia para aprobar las disposiciones 

necesarias de desarrollo de la presente ley.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta a la persona titular de la consejería competente 

en materia de minas para regular directamente cuestiones técnicas de su competencia, 
particularmente las correspondientes a la señalética de las nuevas instalaciones, así como 
para modificar el contenido del anexo, en aquellas modificaciones que supusieran 
exclusivamente una aclaración informativa de los puntos relacionados o, en su caso, un 
aumento de la documentación e información exigida.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los treinta días naturales de su publicación en el 

«Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 23 de diciembre de 2019.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.

ANEXO
Documentación técnica exigida para la solicitud del aprovechamiento lúdico de 

las aguas termales
1. Proyecto general de aprovechamiento:
a) Descripción de la zona.
b) Diseño de la captación: geología local, hidrología local (caudales, calidad termal), 

características técnicas de las captaciones (entubaciones), su ejecución (en su caso), 
conducciones hasta las instalaciones del aprovechamiento, régimen de explotación del 
recurso, instalaciones de la captación (bombas, valvulería), protección de las captaciones.

c) Explotación del recurso: instalaciones (a cielo abierto y cerradas), conducciones 
(aspectos hidráulicos, térmicos, corrosivos), proyecto básico de edificaciones (edificios y 
naves).

d) Programa de explotación: funcionamiento interno (programas ofertados para uso 
lúdico) y régimen de funcionamiento.

e) Programa de vigilancia y control: instalaciones y captación.
f) Estudio de viabilidad económica.
2. Estudio justificativo de la necesidad de perímetros de protección:
a) Descripción morfométrica de la zona-cuenca.
b) Geología regional y local del manantial.
c) Estudio de hidrología superficial: estimación de recarga, balance hidrológico, 

componentes del ciclo hidrológico.
d) Estudio hidrogeológico: caracterización hidrodinámica del medio geológico, 

identificación de acuíferos, funcionamiento hidrodinámico de los mismos.
e) Estudio termal: caracterización termal de las aguas a partir de las doce medidas 

mensuales de pH, conductividad, Eh, temperatura y oxígeno disuelto realizadas en un año 
hidrológico aportadas para su declaración. Origen, tiempo de residencia.

f) Estudio de vulnerabilidad: inventario de puntos de agua, posibles puntos y áreas de 
contaminación difusa conservativa y no conservativa. Existencia de otros manantiales 
termales.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 21  Ley de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales 

– 310 –



g) Cálculo del perímetro de protección: se establecerá la metodología para la definición 
del perímetro y la estimación del mismo. Incluirá las recomendaciones referentes a las zonas 
de restricción determinadas en el artículo 13 de la Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación 
de las aguas minerales, termales, de manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Téngase en cuenta que el titular de la consejería competente en materia de minas podrá, 
mediante disposición publicada únicamente en el "Diario Oficial de Galicia", modificar el 
contenido del anexo, cuando suponga exclusivamente una aclaración informativa de los puntos 
relacionados o, en su caso, un aumento de la documentación e información exigida, según se 
establece en la disposición final 4 de la presente ley.
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§ 22

Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del 
abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo 

sanitario

Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 6, de 10 de enero de 2020
«BOE» núm. 60, de 11 de marzo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-6378

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, enumera los principios 

generales de la política de aguas de la Comunidad Autónoma de Galicia. En materia de 
abastecimiento, esta política se fundamenta en que la actuación de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales en el ámbito del abastecimiento de 
poblaciones garantizará el suministro de agua en cantidad y calidad adecuada a todos los 
núcleos de población legalmente constituidos en el marco de lo que indique la planificación 
hidrológica de aplicación.

La garantía en el suministro de agua en cantidad y calidad adecuada exige la existencia 
de un marco de coordinación idóneo entre todas las administraciones con competencias en 
la materia. Con esta finalidad, la propia Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, 
regula las competencias tanto de la Administración hidráulica de Galicia como de las 
entidades locales, y establece mecanismos para la colaboración entre las distintas 
administraciones.

Con carácter general, esta regulación fue eficaz y permitió mejorar la gestión de los 
sistemas de abastecimiento y la construcción de importantes infraestructuras, con la finalidad 
de incrementar la garantía en el suministro del agua. No obstante, en los últimos años, los 
periodos de escasez de precipitaciones y, derivado de ello, de merma de los recursos 
hídricos disponibles, la existencia de eventos que pueden reducir puntualmente la calidad del 
agua destinada al consumo humano o los efectos del cambio climático pusieron de 
manifiesto la existencia de situaciones en las que la garantía del abastecimiento puede llegar 
a estar comprometida, tanto en su cantidad como en su calidad.

Revertir estas situaciones exige, en general, una respuesta ágil, acertada, coordinada y 
colaborativa por parte de todas las administraciones competentes. Por eso, es preciso dotar 
a esas administraciones de instrumentos jurídicos adecuados para poder gestionar estos 
eventos de sequía o de riesgo sanitario con la diligencia y eficacia que su propia naturaleza 
demanda.
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Abordar estas situaciones de difícil predicción desde el ámbito de la planificación es un 
reto que ya fue esbozado en la propia Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
Así, en su artículo 26.2.f) se indica que entre las funciones que corresponden a la 
Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia se encuentra la elaboración 
de los instrumentos de planificación en materia de sequía a que se refiere el artículo 27 de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional, en el ámbito de las cuencas 
intracomunitarias y, en todo caso, la coordinación de los planes de emergencia de las 
entidades locales mencionados en dicho precepto. Con el conocimiento y la experiencia 
adquirida en los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, se considera necesario ordenar y delimitar con mayor 
detalle el alcance de los instrumentos de planificación, como herramienta clave en la 
coordinación entre las distintas administraciones y para que su efectividad se extienda a 
todas las fases en la evolución de un periodo de sequía o de una situación de riesgo 
sanitario.

Por otro lado, en la presente ley se introduce un marco normativo que regula las medidas 
a aplicar en episodios de sequía o en situaciones de riesgo sanitario, respetando el marco 
competencial en esta materia. En este sentido, hay que tener presente que Galicia cuenta, 
además de con un territorio integrado en cuencas hidrográficas de gestión del Estado, con 
una propia cuenca hidrográfica íntegramente incluida en su territorio, conocida como 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. En el ámbito territorial de esta cuenca, como ya 
contempla el preámbulo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, la 
Comunidad Autónoma de Galicia dispone de competencia exclusiva (artículo 27.12 del 
Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril) y, por 
tanto, con el adecuado fundamento jurídico de conseguir una regulación que responda a sus 
propios intereses.

Además del indicado artículo estatutario, esta norma tiene su fundamento competencial, 
esencialmente, en los siguientes títulos competenciales previstos en el Estatuto de 
autonomía de Galicia: en materia de régimen local (artículo 27.2, puesto en relación con el 
artículo 49, relativo a la tutela financiera de las entidades locales), en materia de obras 
públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya ejecución o 
explotación no afecten a otra comunidad autónoma o provincia (artículo 27.7), aguas 
subterráneas (artículo 27.14), normas adicionales sobre la protección del medio ambiente 
(artículo 27.30), desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica en materia de 
contratos y concesiones administrativas (artículo 28.2) y en materia de sanidad (artículo 
33.1).

Atendiendo a este marco competencial, en la presente ley se establecen dos tipos de 
medidas para garantizar el abastecimiento en episodios de sequía o situaciones de riesgo 
sanitario, unas aplicables en todo el territorio de Galicia y otras específicas del territorio de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, relacionadas con la gestión de la cuenca 
hidrográfica de competencia autonómica.

Todas estas medidas se articulan teniendo presente y tomando como guía el artículo 
103.1 de la Constitución española. Su aplicación exige una adecuada coordinación entre la 
Comunidad Autónoma y las administraciones locales, que en la mayor parte de los casos 
son las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población, regulada al amparo de los artículos 2.2 y 27.2 del Estatuto de autonomía de 
Galicia, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de la 
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.

II
La presente ley consta de treinta y un artículos, divididos en cuatro títulos, con siete 

disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
nueve disposiciones finales. Las rúbricas de los títulos hacen referencia a «Disposiciones 
generales» (título I, artículos 1 a 4), «Instrumentos de planificación en materia de sequía y 
riesgo sanitario» (título II, artículos 5 a 11), «Medidas para garantizar el abastecimiento y la 
calidad del agua durante episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario aplicables 
en todo el territorio de Galicia» (título III, artículos 12 a 24), «Medidas adicionales para 
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garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en episodios de sequía en el ámbito 
territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa» (título IV, artículos 25 a 31).

El título primero de la ley (artículos 1 a 4) se dedica a fijar el objeto y ámbito de 
aplicación de la ley (artículo 1), a incluir una serie de definiciones (artículo 2), con una clara 
vocación instrumental o auxiliar en relación al conjunto de la ley y a su lectura e 
interpretación, así como a establecer previsiones en materia de régimen sancionador, 
inspección y control (artículos 3 y 4).

En cuanto al título II, este tiene como objetivo clarificar el papel de los instrumentos de 
planificación disponibles para la gestión de los episodios de sequía y las situaciones de 
riesgo sanitario, de tal modo que puedan ser herramientas útiles y eficaces en este tipo de 
eventos. Además, en el mismo se regula el contenido del Plan de sequía de la Demarcación 
Hidrográfica Galicia-Costa (artículo 6), donde la Comunidad Autónoma tiene competencias 
exclusivas de ordenación administrativa, planificación y gestión en relación al dominio 
público hidráulico, y de los planes de emergencia ante situaciones de sequía (artículo 10), 
con la finalidad de ordenar y coordinar en estos episodios y situaciones los servicios de 
abastecimiento en alta.

En el título III de la ley se establecen las medidas en orden a garantizar el 
abastecimiento y la calidad del agua durante los episodios de sequía y en situaciones de 
riesgo sanitario aplicables en todo el territorio de Galicia. Estas medidas se estructuran en 
tres capítulos:

En el primero se recogen aquellas enfocadas a garantizar el abastecimiento y la calidad 
del agua durante los episodios de sequía, tanto por parte de los responsables de los 
sistemas de abastecimiento a la población (artículos 12 y 13) como por parte de la 
Administración hidráulica de Galicia (artículo 14). Además, se estipulan las consecuencias 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de las administraciones 
responsables de los sistemas de abastecimiento a la población (artículo 15).

En el segundo capítulo se abordan las medidas para garantizar el abastecimiento y la 
calidad del agua en situaciones de riesgo sanitario. Para ello, se establecen unas 
obligaciones de carácter general (artículo 16) a las autoridades sanitarias, a la 
Administración sanitaria autonómica, a la Administración hidráulica de Galicia y a los 
municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Además, se regula el modo 
en que se evaluará el riesgo sanitario (artículo 17), la determinación de las medidas a 
adoptar en estas situaciones (artículo 18) y la gestión del cierre de las situaciones de riesgo 
sanitario (artículo 19).

El tercer capítulo del título III está dedicado a las medidas relativas a obras e 
infraestructuras hidráulicas. Primeramente, se regula el régimen de ejecución y financiación 
de las obras e infraestructuras hidráulicas en un episodio de sequía o en una situación de 
riesgo sanitario (artículo 20); posteriormente, el régimen de las obras promovidas por las 
entidades locales y ejecutadas con la colaboración de la Administración hidráulica de Galicia 
(artículo 21) y de las obras promovidas directamente por la Administración hidráulica de 
Galicia (artículo 22); finalmente, se establece el régimen de contratación de obras, servicios 
y suministros (artículo 23) y el régimen jurídico de las obras e infraestructuras hidráulicas 
(artículo 24).

El último título de la ley tiene como objetivo definir las medidas para garantizar el 
abastecimiento y la calidad del agua en episodios de sequía en el ámbito territorial de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. En él, primeramente, se concretan las funciones 
del Consejo Rector de Augas de Galicia (artículo 25), órgano colegiado de gobierno que 
desempeña un papel muy relevante en la gestión de los episodios de sequía en la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Posteriormente, se regulan las medidas concretas 
que se pueden adoptar en este ámbito territorial, relacionadas con el régimen de caudales 
ecológicos (artículo 26), la reutilización de aguas depuradas (artículo 27), la redistribución de 
recursos procedentes de embalses (artículo 28) y otras específicas en materia de garantía 
de abastecimiento (artículo 29), tales como ordenar el destino al abastecimiento de caudales 
concedidos para otros usos o la realización de derivaciones o captaciones de emergencia. 
En este título también se establecen las bases de la tramitación de los procedimientos 
afectados por la aplicación de las medidas anteriores (artículo 30) y se determinan las 
especialidades en la aplicación del régimen sancionador (artículo 31).
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Las disposiciones adicionales regulan las limitaciones en momento de sequía a derechos 
preexistentes, la obligatoriedad de que las administraciones públicas responsables de los 
sistemas de abastecimiento a la población realicen auditorías y planes de actuaciones sobre 
las pérdidas en las redes de abastecimiento, la obligación de la instalación de contadores 
homologados, los límites en las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, la 
adaptación de planes y protocolos sanitarios y los supuestos que podrían generar derecho a 
indemnización por medidas adoptadas en periodos de sequía.

Las disposiciones transitorias prevén normas específicas sobre la vigencia de los 
actuales Plan de sequía y planes de emergencia ante situaciones de sequía de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La disposición final primera modifica la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios 
y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, para incorporar tasas por 
la prestación de servicios relacionados con la presentación de declaraciones responsables 
en materia de aguas.

La disposición final segunda modifica varios artículos de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia. Así, se incluye una nueva definición del concepto 
«abastecimiento de agua en alta o aducción» a fin de subsanar errores en la definición 
recogida en la ley, se precisa el alcance de la actuación de Augas de Galicia en los 
procedimientos expropiatorios, se incluye la posibilidad de la concesión de abastecimiento a 
favor de la entidad pública empresarial Augas de Galicia en infraestructuras públicas básicas 
de abastecimiento supramunicipal, se incorpora un nuevo tipo infractor para poder sancionar 
determinadas actuaciones referidas a declaraciones responsables en materia de aguas y se 
regula la potestad sancionadora de las entidades locales en materia de vertidos a la red de 
saneamiento y depuración de aguas residuales cuando no exista ordenanza local reguladora 
de la materia.

Las disposiciones finales tercera y cuarta contemplan normas específicas sobre la 
adaptación de los actuales Plan de sequía y planes de emergencia ante situaciones de 
sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La disposición final quinta, en orden a incrementar la eficiencia en la gestión de las redes 
de abastecimiento, prevé la futura regulación de un gravamen sobre las pérdidas de agua en 
las redes de abastecimiento, en tanto que la disposición final sexta estima una futura 
mudanza del canon del agua y del coeficiente de vertido al objeto de penalizar el consumo 
excesivo.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, promulgo, en nombre 
del rey, la Ley de medidas de garantía del abastecimiento en los episodios de sequía y en 
las situaciones de riesgo sanitario.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar la prestación adecuada de los servicios de abastecimiento de agua en alta 

o aducción y el suministro de agua en baja o distribución apta para el consumo humano, en 
todo el territorio de Galicia, cuando exista un episodio de sequía, teniendo en cuenta los 
recursos hídricos disponibles.

b) Establecer las normas y medidas para el aprovechamiento de los recursos hídricos, 
en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en los periodos en los que exista 
un episodio de sequía, a fin de reducir la vulnerabilidad frente a este evento, buscando una 
garantía en el abastecimiento a la población en equilibrio con el medio natural y teniendo en 
cuenta los posibles efectos del cambio climático.
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c) Garantizar la protección de la salud pública ante situaciones de riesgo sanitario en el 
abastecimiento o suministro de agua para el consumo humano, en todo el territorio de 
Galicia.

d) Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la 
priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos.

2. Las previsiones contenidas en esta ley se entienden y se aplicarán sin perjuicio del 
régimen jurídico previsto en la normativa sectorial que resulte de aplicación y de las 
competencias que correspondan a las distintas administraciones públicas en razón de la 
materia.

Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Abastecimiento de agua en alta o aducción: incluye la captación, alumbramiento y 

embalse de los recursos hídricos y su gestión, incluido el tratamiento de potabilización, el 
transporte por arterias principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de 
cabecera de los núcleos de población.

b) Administración hidráulica de Galicia: los entes y órganos a través de los cuales la 
Comunidad Autónoma de Galicia ejerce sus competencias y funciones en materia de aguas 
y obras hidráulicas. Está integrada por el Consejo de la Xunta de Galicia, la consejería 
competente en materia de aguas y la entidad pública empresarial Augas de Galicia.

c) Administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población: las administraciones públicas responsables de la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua en alta o aducción o de la prestación del servicio de suministro del 
agua en baja o distribución.

d) Episodio de sequía: el periodo de tiempo caracterizado principalmente por la falta de 
precipitación que da lugar a un riesgo de merma o a una merma efectiva de los recursos 
hídricos disponibles.

e) Escasez: la situación de carencia de recursos hídricos para atender las demandas de 
agua previstas en los respectivos planes hidrológicos, una vez aseguradas las restricciones 
ambientales.

f) Escasez coyuntural: la situación de escasez no continuada que, aun permitiendo el 
cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de las demandas reconocidas en el 
correspondiente plan hidrológico, limita temporalmente el suministro de manera significativa.

g) Escasez estructural: la situación de escasez continuada que imposibilita el 
cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de las demandas reconocidas en el 
correspondiente plan hidrológico.

h) Escenarios de sequía: las distintas fases dentro de un episodio de sequía que, con 
carácter progresivo en función de su gravedad, pueden activarse atendiendo a los 
indicadores de sequía y a los umbrales establecidos en los correspondientes instrumentos 
de planificación en materia de sequía en el ámbito de cada demarcación hidrográfica cuyo 
ámbito territorial comprenda, en todo o en parte, el territorio gallego.

i) Sequía: el fenómeno natural no predecible que se produce principalmente por una falta 
de precipitación que da lugar a un descenso temporal significativo en los recursos hídricos 
disponibles.

j) Situación de riesgo sanitario: la situación de alerta declarada por la autoridad sanitaria 
competente caracterizada por la existencia de una elevada probabilidad de incumplimiento o 
de un incumplimiento efectivo de los valores paramétricos de calidad del agua para el 
consumo humano establecidos en la normativa vigente susceptible de entrañar riesgo o de 
afectar a la salud de la población, originada por episodios de sequía, incendios forestales, 
lluvias torrenciales u otros fenómenos naturales o meteorológicos adversos, o por otras 
circunstancias susceptibles de producir una alteración en la calidad del agua, tales como 
vertidos, accidentes o eventos similares.

k) Suministro alternativo ante una situación de escasez coyuntural: el suministro de agua 
realizado, entre otros sistemas, a través de captaciones alternativas o distribución de agua 
envasada o mediante cisterna, depósito u otro elemento móvil, para su utilización ante una 
situación de escasez coyuntural que impida el suministro del agua del modo habitual.
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l) Suministro alternativo ante una situación de riesgo sanitario: el suministro de agua 
realizado ante una situación de riesgo sanitario que determine la pérdida de aptitud para el 
consumo del agua suministrada del modo habitual y que se llevará a cabo, entre otros 
sistemas, a través de captaciones alternativas, de la distribución de agua envasada o 
mediante cisterna, depósito u otro elemento móvil.

m) Suministro de agua en baja o distribución: incluye el almacenamiento intermedio y el 
suministro de agua potable hasta las instalaciones propias para el consumo por parte de las 
personas usuarias finales.

Artículo 3.  Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de lo dispuesto en la presente 

ley será el previsto en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, y en la Ley 9/2010, 
de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, sin perjuicio de las especialidades establecidas en 
el artículo 31 de esta ley y de lo dispuesto en la normativa básica estatal de aplicación.

Artículo 4.  Inspección y control.
1. Augas de Galicia, en el ejercicio de sus competencias, velará por la correcta 

aplicación de lo que establece la presente ley y adoptará las medidas dirigidas al cese de las 
conductas infractoras. A tal efecto, las personas titulares de los aprovechamientos 
hidráulicos y de las autorizaciones de vertidos facilitarán en todo momento el acceso del 
personal competente de Augas de Galicia a todas sus instalaciones.

2. Las administraciones públicas con incidencia en la materia llevarán a cabo sus 
actuaciones de inspección y control de forma coordinada y buscando la máxima 
colaboración.

3. Augas de Galicia podrá solicitar de la policía local, del personal con funciones de 
custodia de los recursos naturales y del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, en el 
marco de sus respectivos ámbitos de competencia y con respeto a la normativa a ellos 
aplicable, su colaboración en las tareas de vigilancia y control del cumplimiento de lo que 
establece esta ley.

4. La consejería competente en materia de sanidad velará por el cumplimiento de lo 
establecido en la presente ley, a través de la inspección de salud pública, en los términos 
previstos en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

5. Las actuaciones inspectoras previstas en este artículo se llevarán a cabo con la 
debida coordinación, pudiendo realizarse de manera conjunta.

TÍTULO II
Instrumentos de planificación en materia de sequía y riesgo sanitario

Artículo 5.  Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
1. El Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa es el instrumento 

básico de planificación para gestionar los episodios de sequía en este ámbito territorial y 
minimizar sus riesgos asociados. Será elaborado y revisado por la Administración hidráulica 
de Galicia, siendo su contenido acorde a lo dispuesto en la presente ley y demás 
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.

2. El plan definirá, en su ámbito territorial de aplicación, las medidas de gestión que 
adoptarán las administraciones y todos los agentes sociales y económicos con competencias 
para paliar los efectos negativos de una situación de sequía, desde un enfoque de 
preparación, prevención, mitigación y respuesta ante situaciones excepcionales; además, 
incluirá las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el 
uso del dominio público hidráulico, las cuales tendrán vigencia temporal.
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Artículo 6.  Contenido del Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
1. El Plan de sequía definirá los distintos escenarios que pueden presentarse en un 

episodio de sequía, sus respectivos indicadores y umbrales y las medidas a adoptar para 
minimizar los riesgos asociados a cada escenario.

2. El sistema de indicadores definido en el plan permitirá identificar situaciones de sequía 
y de escasez coyuntural.

3. El Plan de sequía recogerá de forma expresa las situaciones en las cuales se aplicará 
el régimen de caudales ecológicos de sequía previsto en el Plan hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, prestando especial atención a los embalses de 
abastecimiento.

4. Los umbrales que definan los distintos escenarios que puedan presentarse en un 
episodio de sequía tendrán en cuenta las especiales características de la Demarcación 
Hidrográfica Galicia-Costa.

5. El escenario de normalidad es la situación en la cual los recursos hídricos disponibles 
son suficientes para garantizar todos los usos del sistema de abastecimiento a la población y 
permiten el funcionamiento del sistema de manera normal. Partiendo de esta situación, en la 
definición de los distintos escenarios que puedan presentarse en un episodio de sequía se 
tendrán en cuenta, al menos, los siguientes:

a) El escenario de prealerta: la situación en la cual no hay riesgo de desabastecimiento a 
la población en sentido estricto, pero la evolución de los indicadores apunta a un incremento 
del riesgo a medio plazo.

b) El escenario de alerta: la situación de alto riesgo de insuficiencia de recursos para 
garantizar el normal abastecimiento a la población en el corto plazo.

c) El escenario de emergencia: la situación más grave con alta probabilidad u ocurrencia 
de situaciones de desabastecimiento a la población.

6. El Plan de sequía indicará los órganos de la Administración hidráulica de Galicia con 
competencia para resolver, a partir de los indicadores y umbrales definidos, sobre la 
activación o desactivación del escenario correspondiente a cada situación de un episodio de 
sequía.

Las resoluciones de activación y desactivación de los escenarios de alerta y emergencia 
serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia.

7. Procederá realizar una declaración de situación excepcional por sequía cuando en 
uno o varios sistemas de explotación se produzca alguna de las circunstancias siguientes:

a) La escasez en escenario de alerta que coincida temporal y geográficamente con algún 
ámbito territorial en situación de sequía.

b) La escasez en escenario de emergencia.
El plan concretará los parámetros que se tendrán en cuenta para la apreciación de estas 

circunstancias, así como el órgano y el procedimiento para la declaración de situación 
excepcional por sequía.

La resolución de declaración de situación excepcional por sequía y la resolución que 
establezca el final de esta situación excepcional serán publicadas en el «Diario Oficial de 
Galicia».

8. Las medidas que establezca el Plan de sequía serán de aplicación para uno, varios o 
la totalidad de los sistemas de explotación cuyo ámbito territorial y de gestión se encuentre 
definido en el Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa vigente en cada 
momento y en los términos previstos en dicho plan.

Artículo 7.  Seguimiento y revisión del Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica 
Galicia-Costa.

1. El propio Plan de sequía establecerá los mecanismos para que la Administración 
hidráulica de Galicia pueda realizar su seguimiento y comprobar que se están aplicando las 
previsiones del plan. Entre tales mecanismos habrá de incluirse, como mínimo, la 
elaboración por Augas de Galicia de un informe de seguimiento con una periodicidad mínima 
anual, que será publicado en la página web de esta entidad pública.
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2. El Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa se revisará con una 
periodicidad mínima de seis años.

3. En cada revisión se actualizará la información necesaria para predecir y diagnosticar 
los distintos escenarios de sequía y escasez que se puedan presentar, se evaluará la 
idoneidad de los indicadores establecidos en el plan anterior y se establecerán las medidas a 
adoptar en el siguiente periodo de planificación para minimizar los efectos negativos 
producidos por las sequías.

Artículo 8.  Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias con parte de su territorio en 
Galicia.

1. Los instrumentos de planificación para la gestión de episodios de sequía en las 
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias con parte de su territorio en la Comunidad 
Autónoma de Galicia serán los previstos en la normativa estatal de aplicación.

2. En el territorio de estas demarcaciones hidrográficas situado en Galicia se atenderá a 
lo establecido en dichos instrumentos de planificación y en la restante normativa estatal 
aplicable, así como, en lo que no se oponga a los mismos, a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 9.  Planes de emergencia ante situaciones de sequía.
1. Los planes de emergencia ante situaciones de sequía constituyen los instrumentos 

básicos de planificación de las administraciones públicas responsables de los sistemas de 
abastecimiento a la población para gestionar los episodios de sequía.

2. De acuerdo con el artículo 27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico 
nacional, las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano 
que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a veinte mil 
habitantes habrán de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía. Dichos 
planes, según su ámbito territorial, deberán ser informados por Augas de Galicia o por el 
organismo de cuenca competente y deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas 
en los planes especiales a que se refiere el artículo 27.2 de aquella ley y, en el caso de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en su plan de sequía.

3. Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento a la 
población que, en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
atiendan, singular o mancomunadamente, a una población inferior a veinte mil habitantes, 
podrán elaborar su propio plan de emergencia ante situaciones de sequía, por sí mismas o a 
través de la diputación provincial correspondiente. Este plan deberá tener en cuenta las 
reglas y medidas que resulten de aplicación conforme a lo dispuesto en los planes 
especiales previstos en el artículo 27.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, o en el Plan de 
sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, según su ámbito territorial de 
aplicación.

Augas de Galicia emitirá un informe preceptivo de los planes cuyo ámbito territorial esté 
incluido en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

4. Los planes de emergencia ante situaciones de sequía elaborados por las diputaciones 
provinciales correspondientes podrán agrupar a dos o más sistemas de abastecimiento a la 
población, a fin de optimizar la disponibilidad de los recursos hídricos en una situación de 
sequía.

5. En aquellos casos en los que no coincidan las administraciones públicas responsables 
de los servicios de abastecimiento de agua en alta o aducción y suministro de agua en baja 
o distribución, para garantizar la debida coordinación, el plan será elaborado por la 
administración responsable del servicio de abastecimiento en alta, de forma coordinada con 
la persona responsable del servicio de abastecimiento en baja, y será aprobado 
conjuntamente por ambas administraciones atendiendo a sus respectivos ámbitos 
competenciales y con atención siempre a una mejor eficiencia en el reparto entre la vecindad 
de los recursos hídricos.

6. En el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de emergencia ante 
situaciones de sequía se garantizará la adecuada participación pública de las personas 
usuarias y de los interlocutores económicos y sociales.
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Artículo 10.  Contenido de los planes de emergencia ante situaciones de sequía.
1. El contenido de los planes de emergencia ante situaciones de sequía será acorde a lo 

dispuesto en la presente ley, en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
hidrológico nacional, en las demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, en 
la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, y en el Decreto 1/2015, de 15 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación en materia de aguas de 
Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, así como en los instrumentos de planificación en materia de 
sequía de las correspondientes demarcaciones hidrográficas.

2. En todo caso, su contenido incluirá, como mínimo:
a) Una descripción y un diagnóstico de los sistemas de abastecimiento, con indicación 

de los recursos disponibles, las áreas de captación y las demandas de agua.
b) La determinación de las zonas más vulnerables en caso de sequía y de los usos del 

agua más relevantes desde el punto de vista económico y social, con la identificación de la 
población, con una previsión específica para los colectivos especialmente vulnerables, los 
condicionantes ambientales o principales elementos del patrimonio natural y las actividades 
estratégicas que podrían verse afectados. Se prestará especial atención a las posibles 
repercusiones negativas sobre las especies incluidas en los catálogos de especies 
amenazadas, a los hábitats de conservación prioritario y a los espacios naturales protegidos.

c) Un sistema de indicadores y escenarios coherentes con lo contemplado en el 
instrumento de planificación en materia de sequía de la demarcación hidrográfica 
correspondiente.

d) Las medidas de gestión a adoptar en cada uno de los distintos escenarios incluidos.
e) La previsión de un suministro alternativo ante situaciones de escasez coyuntural, 

razonable y proporcional a las concretas circunstancias que potencialmente pudieran 
producirse en estas situaciones y a su duración.

f) Las actuaciones que se considere necesario ejecutar para garantizar el abastecimiento 
a la población durante un episodio de sequía, incluidas las obras de captación y conducción 
que fueran precisas con su financiación y temporalización. Las obras deberán realizarse, en 
la medida de lo posible, con la previsión de que llegada la sequía puedan ser utilizadas.

g) Un programa de acciones específicas dirigidas a la racionalización de los consumos 
de agua, de reutilización y el consiguiente ahorro de recursos hídricos.

h) La evaluación de la disponibilidad de aguas subterráneas y superficiales y de las 
medidas para su conservación y gestión sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de 
abastecimiento para la población y las actividades económicas.

i) Las medidas que hayan de adoptarse para la preservación de los recursos hídricos, 
entre ellas las relativas al ámbito forestal, la conservación de la biodiversidad, la gestión de 
la vegetación, las infraestructuras, los equipamientos y las actividades mineras y de 
producción de energía.

Artículo 11.  Protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento.
1. El protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento y, en aquellos casos en los 

que sea obligatoria su elaboración, el plan sanitario del agua constituyen los instrumentos 
básicos de planificación y actuación de los gestores de los sistemas de abastecimiento ante 
situaciones de riesgo sanitario en relación a la calidad del agua de consumo humano.

2. Su elaboración y contenido se regirán por lo establecido en la legislación aplicable, y, 
en todo caso, habrá de preverse en los mismos un suministro alternativo ante situaciones de 
riesgo sanitario, razonable y proporcional a las concretas circunstancias que potencialmente 
pudieran producirse en estas situaciones y a su duración.

3. La persona o entidad gestora del abastecimiento deberá evaluar en el marco de su 
protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento la necesidad de elaborar planes 
específicos de respuesta ante las situaciones de riesgo sanitario.

4. Los servicios de inspección de salud pública de la Administración autonómica 
comprobarán en las inspecciones y auditorías que realicen a los gestores de abastecimiento 
si se han incluido en el protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento el suministro 
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alternativo así como, si fueran necesarios, los planes específicos previstos en los apartados 
anteriores.

5. Los protocolos y planes sanitarios contemplados en este artículo deberán adecuarse 
al Programa autonómico de vigilancia sanitaria del agua, dada la competencia de la 
autoridad sanitaria en la vigilancia del agua de consumo humano.

TÍTULO III
Medidas para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua durante 
episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario aplicables en todo el 

territorio de Galicia

CAPÍTULO I
Medidas para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua durante 

episodios de sequía

Artículo 12.  Medidas de carácter general.
1. Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento a la 

población tendrán la obligación de distribuir los recursos hídricos disponibles para tal destino 
de la forma más eficiente posible para poder satisfacer las demandas.

2. Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento a la 
población asegurarán, mediante las limitaciones, restricciones o prohibiciones pertinentes, 
que el agua apta para el consumo humano disponible para el abastecimiento a la población 
se destina a la satisfacción de la demanda de abastecimiento y que no se producen 
consumos excesivos. En este sentido, deberán realizar las actuaciones de conservación y 
mantenimiento necesarias para que sus infraestructuras de abastecimiento garanticen el uso 
sostenible de los recursos.

3. La estructura tarifaria, incluidos, en su caso, los mínimos exentos de los tributos 
relacionados con los sistemas de abastecimiento a la población, alcantarillado y sistemas de 
depuración que establezcan las administraciones públicas responsables en cada caso de la 
prestación de los servicios, deberá diseñarse de modo que responda a los principios de uso 
eficiente del agua, consumo responsable, equidad, transparencia y recuperación de los 
costes de estos servicios.

Las administraciones públicas responsables revisarán sus ordenanzas o normas 
reguladoras de los distintos servicios al objeto de conseguir una estructura tarifaria ajustada 
a estos principios.

En particular, de acuerdo con el principio de equidad, las administraciones públicas 
responsables solo podrán facturar a las personas usuarias aquellos servicios previstos en el 
primer párrafo de este apartado que sean efectivamente prestados.

Asimismo, para el cumplimiento de los principios antes indicados, la estructura tarifaria 
del servicio de abastecimiento, sin perjuicio de la existencia de una cantidad fija por el hecho 
de la prestación del servicio, diferenciará los tramos en función del volumen de agua 
consumida, sin que puedan establecerse mínimos exentos que desincentiven el consumo 
responsable del agua. La adecuación de la estructura tarifaria a estos principios deberá 
justificarse especialmente en el expediente de elaboración de las ordenanzas o en el 
procedimiento de elaboración de las normas reguladoras del servicio.

El sistema de facturación será fácilmente comprensible por la persona usuaria y los 
costes administrativos derivados del sistema responderán al principio de eficiencia.

4. Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento a la 
población sancionarán, de conformidad con lo establecido en la presente ley y normativa 
sancionadora de aplicación, aquellos comportamientos que contravengan las disposiciones y 
adoptarán las medidas ejecutivas necesarias para restituir las situaciones irregulares al 
marco legal.

5. Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento a la 
población colaborarán en las tareas de control del cumplimiento de las obligaciones que 
establece esta ley.
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Estas administraciones tienen la obligación de informar a Augas de Galicia, cuando esta 
lo requiera, del volumen de agua empleado para la prestación de los diferentes servicios 
públicos de su competencia.

Dentro de su ámbito de actuación, estas administraciones adoptarán las disposiciones y 
actuaciones necesarias, en relación a la información y difusión de las medidas establecidas 
en la presente ley, para garantizar en cada momento un adecuado conocimiento y 
comprensión de las mismas.

Artículo 13.  Medidas de carácter específico a adoptar por los responsables de los sistemas 
de abastecimiento a la población durante un episodio de sequía.

1. En los periodos en los cuales exista un episodio de sequía en el ámbito territorial en el 
que se sitúe un sistema de abastecimiento a la población, las administraciones públicas 
responsables de ese sistema someterán sus actuaciones a las siguientes reglas, en orden a 
garantizar el indicado abastecimiento, dentro del necesario respeto a lo dispuesto en los 
instrumentos de planificación en materia de sequía para cada uno de los escenarios en ellos 
previstos y en la restante normativa que resulte de aplicación:

a) Para garantizar dicho abastecimiento, se dictarán por las administraciones 
competentes las disposiciones dirigidas a asegurar el ahorro de agua y el uso racional con 
respecto al mantenimiento y reaprovechamiento del agua de las piscinas de uso público y 
privado, la restricción del riego de los jardines públicos y privados y la optimización del uso 
del agua en los parques acuáticos y otras instalaciones de carácter lúdico, velando, en todo 
caso, por el cumplimiento de los requisitos sanitarios de aplicación. Estas disposiciones 
deben prever, cuando proceda, la prohibición de destinar agua apta para el consumo 
humano para la práctica de los mencionados usos, con las excepciones que, 
motivadamente, se establezcan, y podrán contemplar de manera justificada la restricción 
horaria de la prestación del servicio de abastecimiento, lo cual requerirá la información previa 
a las personas afectadas.

b) No podrá destinarse el agua apta para el consumo humano para el funcionamiento de 
las fuentes ornamentales, salvo en casos justificados expresamente contemplados en las 
disposiciones dictadas conforme a lo previsto en el apartado a).

c) Solo se recurrirá a la utilización de agua apta para el consumo humano para la 
limpieza de calles cuando fuera imprescindible para el mantenimiento de las condiciones 
higiénicas y sanitarias adecuadas, utilizándose, en este caso, el volumen de agua mínimo 
indispensable.

d) Las mismas restricciones del apartado anterior regirán en la utilización de agua apta 
para el consumo humano para el riego de jardines públicos.

e) Cuando se destinen aguas no aptas para el consumo humano para los usos 
mencionados en los tres apartados anteriores, será necesario que estén previamente 
desinfectadas de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable.

f) Se velará por la operatividad de los depósitos y las bocas de extinción de incendios y, 
dentro de lo posible, deberá reemplazarse el agua apta para el consumo humano destinada 
a proveer los hidrantes de extinción de incendios por agua no apta para el consumo humano 
que cumpla las condiciones establecidas en la presente ley y demás regulación sectorial de 
aplicación.

2. Las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población aplicarán lo dispuesto en los planes de emergencia ante situaciones de sequía 
aprobados.

En los casos en los cuales el episodio de sequía existente pusiera en riesgo la garantía 
del abastecimiento a la población en un determinado sistema, si no existiese un plan de 
emergencia ante situaciones de sequía aprobado o cuando las previsiones del plan 
aprobado resultasen insuficientes, los responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población elaborarán planes excepcionales donde se propongan medidas y actuaciones 
concretas y de carácter inmediato para garantizar el abastecimiento y un suministro 
alternativo ante una situación de escasez coyuntural, dentro del necesario respeto a lo 
dispuesto en los instrumentos de planificación en materia de sequía para cada uno de los 
escenarios en ellos previstos y en la restante normativa que resulte de aplicación.
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3. Para que la adopción de medidas durante un episodio de sequía se realice de forma 
coordinada entre los distintos agentes intervinientes y resulte eficiente en orden a eliminar o 
mitigar los efectos que dicho episodio ocasione sobre el abastecimiento, los planes 
excepcionales y cualquier otra medida que se considere necesaria serán propuestos por los 
responsables de los sistemas de abastecimiento al órgano competente en cada caso para la 
gestión del escenario de sequía, a efectos de la posible valoración de la conveniencia de su 
ejecución.

4. Las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población deberán promover y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, aquellas 
actuaciones y obras, incluidas las previstas en sus planes de emergencia o planes 
excepcionales, que sean necesarias para garantizar el abastecimiento a la población durante 
un episodio de sequía, sin perjuicio de la emisión de los informes y la obtención de las 
autorizaciones que fueran precisas y de la colaboración técnica y financiera que, para su 
ejecución, pudiera prestar la Administración hidráulica de Galicia u otras administraciones 
públicas en el marco de sus competencias, dentro del necesario respeto a lo dispuesto en 
los instrumentos de planificación en materia de sequía para cada uno de los escenarios en 
ellos previstos y en la restante normativa que resulte de aplicación.

Artículo 14.  Medidas a adoptar por la Administración hidráulica de Galicia.
1. Sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la Administración hidráulica de Galicia 

en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, y que se regulan en el título IV 
de la presente ley, dicha administración podrá, durante la vigencia de un episodio de sequía 
que afecte a cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con 
carácter general y de acuerdo con lo que se establezca en los correspondientes 
instrumentos de planificación en materia de sequía y restante normativa que resulte de 
aplicación:

a) Solicitar de las personas titulares, públicas o privadas, de derechos concesionales 
para el abastecimiento la información necesaria sobre los caudales de agua captada, tratada 
y suministrada y sobre las medidas adoptadas para reducir el consumo y su impacto.

b) Impulsar la sustitución de caudales destinados a riego, a usos industriales o a usos 
recreativos u ornamentales por aguas regeneradas, allí donde fuera posible.

c) Desarrollar campañas informativas y de concienciación sobre el uso racional y 
sostenible del agua.

2. Durante la vigencia de un episodio de sequía, Augas de Galicia colaborará con las 
administraciones responsables de los sistemas de abastecimiento a la población y con los 
órganos encargados de la gestión del episodio de sequía en la evaluación de los riesgos 
sobre la garantía del abastecimiento a la población, en la valoración de las medidas y 
actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento en estas situaciones y en la 
determinación de suministros alternativos ante situaciones de escasez coyuntural.

Artículo 15.  Consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los 
responsables de sistemas de abastecimiento a la población.

1. Sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del correspondiente régimen 
sancionador, en caso de incumplimiento por parte de las administraciones públicas 
responsables de los sistemas de abastecimiento a la población de las obligaciones previstas 
en la presente ley que afecten al ejercicio de competencias autonómicas, y, en particular, las 
relativas a la elaboración de los planes de emergencia o planes excepcionales y a la 
promoción y ejecución de las actuaciones y obras necesarias en orden a garantizar el 
abastecimiento durante un episodio de sequía, la consejería competente en materia de 
régimen local podrá instar su cumplimiento, concediéndole a tal efecto un nuevo plazo, como 
mínimo, de un mes.

2. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persiste, habida cuenta de la existencia 
de intereses supramunicipales y de la afectación a las competencias autonómicas, el 
Consejo de la Xunta, a instancia de la consejería competente en materia de régimen local, 
procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las indicadas 
obligaciones, a costa y en substitución de la entidad local.
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En este caso, el coste de las obras y actuaciones, u otras medidas adoptadas al amparo 
de este artículo, podrá ser objeto de repercusión por parte de la Administración autonómica 
sobre la participación de la correspondiente entidad local en el Fondo de Cooperación Local, 
en la forma establecida en la legislación presupuestaria.

3. El incumplimiento por parte de las administraciones públicas responsables de los 
sistemas de abastecimiento a la población de cualquiera de las obligaciones previstas en 
este artículo podrá ser causa de denegación de la colaboración técnica, económica y 
financiera de la Administración hidráulica de Galicia para la ejecución de obras e 
infraestructuras hidráulicas prevista en la presente ley o en el Decreto 59/2013, de 14 de 
marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en 
materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas, durante el tiempo que 
persistiera el incumplimiento.

CAPÍTULO II
Medidas para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en situaciones 

de riesgo sanitario

Artículo 16.  Obligaciones de carácter general.
1. De acuerdo con el Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, corresponde a las 
autoridades sanitarias la vigilancia sanitaria que exige la normativa vigente para las aguas de 
consumo humano.

2. La Administración sanitaria autonómica está obligada a:
a) Vigilar la calidad sanitaria del agua de consumo humano en los términos establecidos 

en la normativa de aplicación.
b) Evaluar el riesgo derivado de las circunstancias previstas en la presente ley y declarar 

las situaciones de riesgo sanitario.
c) Establecer los criterios y las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

protección de la salud de las personas consumidoras.
3. Augas de Galicia, en el marco de sus competencias y en los términos establecidos en 

la legislación aplicable, deberá:
a) Facilitar a la consejería competente en materia de sanidad y a las entidades gestoras 

de las captaciones los resultados que se obtengan sobre la calidad de las aguas en sus 
programas de control, a los efectos de cumplir las obligaciones previstas en la presente ley.

b) Determinar y evaluar, en coordinación con la consejería competente en materia de 
sanidad, la presencia de posibles contaminantes que entrañen riesgos para la salud en 
situaciones en las que se sospeche que puedan encontrarse en el agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano.

c) Facilitar los datos relativos a las presiones a las cuales están sometidas las 
captaciones a la consejería competente en materia de sanidad y a las entidades gestoras 
responsables de la gestión y elaboración de los protocolos de autocontrol y gestión del 
abastecimiento y, en su caso, de los planes sanitarios del agua.

d) Coordinarse con la consejería competente en materia de sanidad en todos los 
aspectos necesarios para controlar los riesgos sobre la salud humana.

4. Los municipios, en su ámbito territorial y de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa de aplicación, con arreglo a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, deberán:

a) Garantizar que el agua suministrada en su ámbito territorial sea apta para el consumo 
en el punto de entrega a la persona consumidora, con independencia del medio que, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa, se utilice.

b) Realizar el control de la calidad del agua en el grifo de la persona consumidora en 
todas las aguas de consumo humano proporcionadas a través de cualquier red de 
distribución, sea pública o privada, y la elaboración periódica de un informe de los resultados 
obtenidos.
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c) Realizar el autocontrol de la calidad del agua de consumo humano cuando la gestión 
del abastecimiento sea realizada de forma directa por el propio ayuntamiento.

d) Garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la 
normativa vigente cuando la captación, conducción, tratamiento de potabilización, 
distribución o autocontrol del agua de consumo humano sea realizado por gestores del 
servicio público distintos del ayuntamiento.

e) Garantizar que el agua que las personas titulares de los abastecimientos privados y 
de los establecimientos con actividades comerciales o públicas pongan a disposición de las 
personas usuarias sea agua apta para el consumo humano.

f) Poner en conocimiento de la población, de otras administraciones competentes y de 
los agentes económicos afectados las situaciones de riesgo sanitario, así como las medidas 
preventivas y correctoras previstas, en coordinación con la correspondiente consejería 
competente en materia de sanidad; todo ello sin perjuicio de las obligaciones de información 
establecidas en la normativa básica estatal a otros sujetos.

g) Cumplir las obligaciones de vigilancia de los abastecimientos individuales y 
domiciliarios o de las fuentes naturales que proporcionen como media menos de diez metros 
cúbicos diarios de agua o que abastezcan a menos de cincuenta personas, así como 
adoptar y garantizar que se aplican las medidas necesarias en los casos en que se perciba 
un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua distribuida.

Artículo 17.  Evaluación del riesgo sanitario.
1. Detectado un incumplimiento de los parámetros de la calidad del agua provocado por 

alguna circunstancia de las previstas en la presente ley que pueda ocasionar una situación 
de riesgo sanitario, la entidad pública o privada que gestione total o parcialmente la red de 
abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, procederán de forma 
inmediata, independientemente de las obligaciones de confirmación y notificación del 
incumplimiento previstas en la normativa básica, a comunicar el incumplimiento a la 
consejería competente en materia de sanidad, al objeto de coordinar las medidas que 
requieran las circunstancias concurrentes.

La comunicación prevista en el párrafo anterior se efectuará por medios electrónicos en 
las direcciones que se habiliten a estos efectos por la consejería competente en materia de 
sanidad.

2. La consejería competente en materia de sanidad evaluará la idoneidad de las medidas 
de gestión a adoptar por el gestor y las previsiones contenidas en el protocolo de autocontrol 
y gestión del abastecimiento.

3. En los casos en los que, a la vista del alcance de las circunstancias concretas 
producidas, no se consideren suficientes e idóneas tanto las medidas a adoptar por el gestor 
como las incluidas en los planes de autocontrol y gestión del abastecimiento o, en su caso, 
en los planes sanitarios, la consejería competente en materia de sanidad realizará una 
evaluación del riesgo sanitario de conformidad con los criterios siguientes:

a) La probabilidad de que se produzcan efectos sobre la salud si no se toman medidas 
inmediatas.

b) La gravedad de las consecuencias en la salud.
c) La importancia de los posibles incumplimientos.
d) La posible repercusión en la salud de la población afectada.
4. Los criterios anteriores se tendrán en cuenta a efectos de la declaración de situación 

de riesgo sanitario.
5. No obstante lo anterior, si la entidad que gestiona total o parcialmente la red de 

abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, consideran que las 
circunstancias acontecidas pueden ocasionar un riesgo grave e inminente para la salud de la 
población, tomarán con carácter inmediato las medidas previstas en su protocolo de 
autocontrol y gestión del abastecimiento y aquellas urgentes que consideren necesarias con 
carácter previo a la confirmación y notificación. Asimismo, informarán, a través de los 
canales y medios de comunicación adecuados, a la población, a los agentes económicos, a 
otras personas o entidades públicas o privadas gestoras y a los municipios que pudieran 
estar afectados, con la mayor premura posible, atendiendo a la entidad del incumplimiento y 
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a las posibles repercusiones del mismo en la salud de la población y, en todo caso, en el 
plazo máximo de veinticuatro horas desde que tengan conocimiento de las circunstancias 
acontecidas.

Artículo 18.  Determinación de las medidas a adoptar en situación de riesgo sanitario.
1. Una vez declarada la situación de riesgo sanitario, el órgano correspondiente en razón 

del territorio de la consejería competente en materia de sanidad determinará si la situación 
requiere actuaciones de carácter inmediato y dictará las medidas que habrán de ser 
adoptadas por la entidades gestoras de los abastecimientos afectados y por los 
ayuntamientos, así como el contenido de la información que estos deban proporcionar, en su 
caso, y los medios y canales de comunicación utilizables para ello.

A efectos de coordinación en la adopción de medidas, la autoridad competente en 
materia sanitaria compartirá la información disponible sobre la situación detectada con otros 
órganos o administraciones que ostenten competencias en materias relacionadas, y, en 
particular, con Augas de Galicia o el organismo de cuenca correspondiente cuando la 
situación de riesgo sanitario derive de una sequía.

2. Las medidas que resulten procedentes según los criterios sanitarios serán trasladadas 
por el órgano correspondiente en razón del territorio de la consejería competente en materia 
de sanidad a las entidades gestoras del abastecimiento y al ayuntamiento, a efectos de su 
cumplimiento y ejecución, informando también a los demás organismos competentes para la 
vigilancia coordinada de su cumplimiento.

3. Las medidas sanitarias a adoptar por la autoridad sanitaria podrán consistir, entre 
otras, en:

a) Establecer la necesidad de llevar a cabo el suministro alternativo ante la situación de 
riesgo sanitario.

b) Exigir a las entidades gestoras la presentación de planes excepcionales que 
contengan las pautas necesarias para el tratamiento y gestión de la situación acontecida, así 
como las medidas correctoras necesarias.

c) Declarar el agua como no apta para cualquier uso o permitir alguno de los usos 
previstos en la legislación aplicable, habida cuenta del riesgo sanitario y la situación 
analizada.

d) Determinar la recogida de muestras y la realización de controles en laboratorio oficial, 
así como establecer la periodicidad de los mismos. En particular, en atención a las 
circunstancias concurrentes, se determinará el número de muestras con resultado favorable 
necesarias para recuperar la situación ordinaria de normalidad y para el cierre de la situación 
de riesgo, las cuales, en todo caso, no serán inferiores a dos muestras favorables 
consecutivas.

e) Ordenar la aplicación de técnicas de tratamiento adecuadas para modificar la 
naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro.

f) Cualesquiera otras medidas contempladas en las disposiciones normativas de 
aplicación o aquellas que se consideren adecuadas y proporcionadas a la situación.

4. Las resoluciones de activación y desactivación de las situaciones de riesgo sanitario 
serán publicadas en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 19.  Cierre de la situación de riesgo sanitario.
1. Una vez resuelta la causa que originó la situación de riesgo sanitario y comprobada la 

conformidad de los valores paramétricos afectados con los establecidos en la normativa 
básica estatal aplicable, la consejería competente en materia de sanidad procederá a 
comunicar el cierre de la situación de riesgo sanitario a las entidades gestoras, a los 
ayuntamientos, a la Administración hidráulica y a la Administración ambiental, según 
corresponda.

2. Cerrada la situación de riesgo sanitario se restablecerá la frecuencia del control 
analítico anterior a la declaración de tal situación, salvo que por la autoridad sanitaria se 
determine de forma motivada la necesidad de establecer una nueva frecuencia analítica 
durante un periodo de tiempo determinado.
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3. La entidad pública o privada que gestione total o parcialmente la red de 
abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, informarán a otras personas 
o entidades públicas o privadas gestoras, municipios y agentes económicos afectados, así 
como a la población, del cierre de la situación de riesgo sanitario y el restablecimiento de la 
situación de normalidad, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas por la 
normativa básica estatal a otros sujetos.

CAPÍTULO III
Medidas relativas a obras e infraestructuras hidráulicas

Artículo 20.  Régimen de ejecución y financiación de obras e infraestructuras hidráulicas.
Las obras e infraestructuras hidráulicas en materia de abastecimiento cuya ejecución se 

acuerde en el marco de la presente ley como medida para garantizar el suministro de agua 
apta para el consumo humano en situaciones de riesgo sanitario o para mitigar los efectos 
derivados de un episodio de sequía podrán ser promovidas, financiadas y ejecutadas por las 
entidades locales o la entidad pública empresarial Augas de Galicia, en los términos 
previstos en el presente capítulo y en la restante normativa de aplicación.

Artículo 21.  Obras e infraestructuras hidráulicas promovidas por las entidades locales y 
ejecutadas con la colaboración de la Administración hidráulica de Galicia.

1. Las entidades locales, cuando carezcan por sí mismas y/o con la asistencia de las 
diputaciones provinciales correspondientes de la capacidad técnica y/o financiera para la 
ejecución de las obras o infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el 
abastecimiento en el marco de un episodio de sequía y/o de una situación de riesgo 
sanitario, podrán solicitar la colaboración técnica y/o financiera de la entidad pública 
empresarial Augas de Galicia para su ejecución, sin perjuicio de la colaboración que pueda 
prestarse por otras administraciones públicas.

2. En atención al mandato de colaboración y cooperación entre las administraciones 
local y autonómica que, en materia de abastecimiento, establece la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, el órgano competente de la entidad pública empresarial 
Augas de Galicia, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y a fin de alcanzar de 
forma conjunta el objetivo de garantía de abastecimiento en el marco de las medidas 
adoptadas en aplicación de la presente ley, podrá:

a) Convenir con las administraciones locales afectadas o con otras administraciones 
públicas la financiación conjunta de la actuación, en cuyo caso la cuantía de las aportaciones 
de cada administración así como el resto de determinaciones financieras se articularán 
mediante la celebración de un convenio de colaboración, que se tramitará con carácter de 
urgencia, en el cual se harán constar, además, los restantes términos de la colaboración 
técnica en caso de que se acuerde.

Excepcionalmente, a la vista de las circunstancias concretas que caractericen el episodio 
de sequía o la situación de riesgo sanitario y atendiendo a la intensidad de la urgencia que 
requiera la ejecución inmediata de la medida en orden a garantizar el abastecimiento de 
agua potable a la población afectada, podrá procederse a la contratación de emergencia de 
las obras por la entidad pública empresarial Augas de Galicia simultáneamente a la 
tramitación del convenio de colaboración en el que se establezcan los compromisos de 
financiación conjunta y de ejecución de la actuación.

b) Acordar la financiación íntegra de las obras con cargo a los presupuestos de Augas de 
Galicia, así como su contratación, la redacción de la documentación técnica necesaria, la 
asunción de la dirección facultativa de la obra y los controles que en materia de calidad y 
seguridad y salud hayan de efectuarse durante su ejecución.

En los dos supuestos anteriores, la ejecución de las obras se realizará con la máxima 
colaboración y acuerdo con las entidades locales afectadas en cuanto a la puesta a 
disposición de terrenos, una vez verificada la compatibilidad urbanística de la actuación, con 
plena coordinación entre la dirección facultativa de la obra y otras administraciones u 
organismos que, en su caso, y en virtud de competencias sectoriales, puedan resultar 
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afectados por algún aspecto de su ejecución, así como de los restantes términos de 
colaboración de aquellas que se prevean en el correspondiente convenio.

3. Una vez finalizadas las obras o infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y 
recibidas, en su caso, por la entidad pública empresarial Augas de Galicia, serán entregadas 
a la entidad local correspondiente, que, como titular de la obra y de la competencia para la 
prestación del servicio de abastecimiento, asumirá su explotación y el mantenimiento y 
conservación del mismo. La entrega de instalaciones se entenderá producida tras levantar la 
correspondiente acta de entrega o, en su defecto, mediante la notificación a la entidad local 
del acuerdo en el que se disponga la puesta a disposición efectiva de las obras a su favor.

Artículo 22.  Obras e infraestructuras hidráulicas promovidas y ejecutadas por la entidad 
pública empresarial Augas de Galicia.

1. En virtud de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Galicia por el 
artículo 4.1.c) de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de 
adopción de medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de 
agua, y, en particular, las establecidas en el artículo 26.2.g) de dicha ley, que facultan a la 
Administración hidráulica de Galicia para la regulación y gestión de estados de urgencia o 
necesidad, Augas de Galicia podrá, con carácter excepcional, dentro del ámbito territorial de 
la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en el marco de un escenario de sequía distinto al 
de prealerta o de una situación de riesgo sanitario, promover y ejecutar, con cargo a sus 
presupuestos, obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras u otras obras o 
actuaciones directamente relacionadas con el abastecimiento, cuando existan circunstancias 
de excepcional interés público que determinen la imperiosa necesidad de ejecución de la 
actuación en cuestión, en orden a garantizar, con la máxima celeridad posible, el 
abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad suficientes.

Para apreciar el excepcional interés público y la imperiosa necesidad de ejecución, 
Augas de Galicia atenderá, entre otras circunstancias, a la especial intensidad o gravedad 
del escenario de sequía, a la magnitud de sus efectos adversos en el corto plazo, a la 
existencia de inmediato riesgo sanitario o de desabastecimiento de agua potable para 
consumo humano, al grado de suficiencia o eficacia de otras medidas que, en sede de 
gestión del episodio de sequía o de la situación de riesgo sanitario, pudieran adoptarse 
previamente en la zona afectada para reducir o minimizar los efectos derivados de dicho 
episodio o situación, o la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento de 
competencia de las entidades locales para hacer frente, en función de su estado de 
conservación, mantenimiento y ejecución, a dichos efectos.

2. Fuera del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, de acuerdo 
con las previsiones que se establezcan en los instrumentos de planificación en materia de 
sequía y en las restantes disposiciones de aplicación que correspondan para cada escenario 
o en una situación de riesgo sanitario, Augas de Galicia podrá acordar con los órganos 
gestores de esas situaciones la ejecución, en el marco de un escenario de sequía distinto al 
de prealerta o de una situación de riesgo sanitario, promover y ejecutar, con cargo a sus 
presupuestos, obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras u otras obras o 
actuaciones directamente relacionadas con el abastecimiento, como medidas para garantizar 
el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, sin perjuicio de las fórmulas de 
colaboración que para su ejecución puedan establecerse entre las distintas administraciones 
implicadas.

3. Una vez finalizada la actuación de abastecimiento y recibida por la entidad pública 
empresarial Augas de Galicia, salvo los casos en los que la prestación del servicio de 
abastecimiento sea asumida previamente por esta en virtud de alguno de los mecanismos 
previstos en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, o en su normativa de 
desarrollo, será entregada o cedida a la entidad local, según los casos, para que, como 
titular de la competencia para la prestación del servicio de abastecimiento, asuma su 
explotación en los términos que se determinen, así como el mantenimiento y conservación 
del mismo, sin perjuicio de que pueda acordarse, en caso de que las obras sean de 
titularidad de Augas de Galicia, la cesión de la propiedad, en su caso.
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Artículo 23.  Régimen de contratación de obras, servicios y suministros.
1. Los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros que, en aplicación 

de la presente ley, sean promovidos por la Administración hidráulica de Galicia, ya sea en 
virtud del régimen de colaboración acordado o por iniciativa propia, o por las 
administraciones locales, y cualquiera que sea su cuantía, podrán ser objeto de tramitación 
de emergencia, cumpliendo los requisitos y de acuerdo con el régimen establecido en el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. En particular, a efectos del apartado anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 
120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrá acudirse a la 
tramitación de emergencia en el caso de obras de necesaria ejecución inmediata para hacer 
frente a situaciones de grave peligro derivadas de la declaración por la Administración 
hidráulica competente de insuficiencia de recursos hídricos a efectos del abastecimiento de 
agua para el consumo humano o de la declaración por la autoridad sanitaria competente de 
la situación de riesgo sanitario.

A estos efectos, en caso de abastecimientos con captaciones localizadas en embalses, 
se entenderá que concurre un grave peligro por insuficiencia de recursos hídricos cuando las 
reservas existentes no garanticen el abastecimiento a la población en un plazo superior a los 
tres meses.

3. En caso de contrataciones de obra tramitadas por la vía de emergencia, no será 
necesaria la elaboración de un proyecto de obra. En su defecto, se redactará un documento 
técnico descriptivo de las obras, que tendrá un grado de desglose suficiente para permitir 
conocer el carácter, extensión, localización y finalidad de la actuación proyectada, así como 
una estimación económica aproximada. Dicho documento técnico, que será objeto de 
aprobación con los efectos establecidos en el artículo siguiente, servirá de base para la 
contratación de las obras por el procedimiento de emergencia, así como para la verificación 
de la adecuación de la actuación al plan urbanístico vigente y, en su caso, para otras 
tramitaciones que pudieran resultar necesarias atendiendo a las específicas características 
de la obra y a la situación concreta de emergencia.

4. Las prestaciones propias de los contratos de obras, servicios y suministros a los que 
se refieren los apartados anteriores podrán también ejecutarse previo encargo a medios 
propios del poder adjudicador de que se trate, de acuerdo con el régimen establecido en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Artículo 24.  Régimen jurídico de las obras e infraestructuras hidráulicas en el marco de un 
episodio de sequía o de una situación de riesgo sanitario.

1. La aprobación de las medidas que se adopten al amparo de la presente ley en el 
marco de un episodio de sequía o una situación de riesgo sanitario llevará implícita la 
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios que sean necesarios para 
desarrollarlas, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y de adquisición 
de derechos. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se 
referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo y en las 
modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.

A los efectos anteriores, será imprescindible que los documentos técnicos donde se 
definan las medidas que sea necesario ejecutar incluyan una relación concreta e 
individualizada en la que se describan, en todos los aspectos materiales y jurídicos, los 
terrenos, bienes, servidumbres y demás derechos reales que se considere necesario ocupar 
o adquirir para la ejecución de la medida o para la reposición de los servicios afectados por 
su ejecución, con la identificación de las personas titulares, así como la representación 
gráfica de la delimitación de las ocupaciones necesarias, y que se realizaron los trámites 
exigidos por la legislación en materia de expropiación forzosa.
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En caso de ser necesaria la tramitación de procedimientos expropiatorios con motivo de 
la ejecución de medidas que se aprueben al amparo de la presente ley, estos serán 
tramitados por la vía de urgencia, de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de 
expropiación forzosa.

2. Las obras hidráulicas de abastecimiento promovidas por la Administración hidráulica 
de Galicia al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 no precisarán de licencia municipal, ni 
estarán sometidas a ningún otro acto de control preventivo municipal, aunque habrá de 
solicitarse, con carácter previo a la aprobación definitiva del documento técnico descriptivo 
de las obras, la emisión por parte de las entidades locales afectadas de un informe de 
adecuación al planeamiento urbanístico vigente.

El informe habrá de ser emitido y remitido por medios electrónicos en el plazo de cinco 
días hábiles desde su solicitud. El transcurso del plazo para su evacuación y remisión sin 
que estas se verificasen permitirá la continuación de la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con lo dispuesto en los párrafos siguientes, entendiéndose la conformidad de la 
entidad local con la ejecución de la actuación.

En caso de compatibilidad de la obra con el planeamiento urbanístico vigente, el órgano 
competente de Augas de Galicia aprobará el documento técnico y procederá a su 
contratación y ejecución inmediata.

En caso de que se emita informe sobre la incompatibilidad urbanística de la obra, las 
entidades locales se pronunciarán además, en ese mismo trámite, sobre la oportunidad de la 
actuación y manifestarán su conformidad o disconformidad con su ejecución, debiendo ser 
esta última motivada, habida cuenta de la ponderación de intereses locales en juego y la 
adecuación de la medida para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua para 
consumo humano derivadas de un episodio de sequía o de una situación de riesgo sanitario.

En caso de que la obra resultase incompatible con el plan urbanístico vigente, Augas de 
Galicia aprobará el documento técnico y requerirá informe, a emitir con carácter de urgencia, 
a la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio sobre los 
aspectos urbanísticos de la actuación y las modificaciones del plan que fueran precisas para 
alcanzar su compatibilidad urbanística. Este informe será trasladado a las entidades locales 
afectadas para que puedan presentar alegaciones, las cuales serán emitidas y remitidas por 
medios electrónicos en el plazo de cinco días hábiles.

Una vez finalizados los trámites anteriores, el expediente completo se remitirá por la 
consejería competente en materia de aguas al Consejo de la Xunta, que, si procede, 
resolverá de manera motivada en atención a las razones de urgencia y a los intereses 
públicos concurrentes. En caso de autorización definitiva de la actuación por el Consejo de la 
Xunta, en el acuerdo se ordenará también el inicio del procedimiento de alteración 
urbanística correspondiente conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
El acuerdo del Consejo de la Xunta será inmediatamente ejecutivo y habilitará a Augas de 
Galicia para el inicio de las obras previa contratación de las mismas de acuerdo con lo 
establecido en la presente ley.

La entidad local afectada no podrá suspender la ejecución de las obras siempre que se 
haya cumplido el trámite de informe previo, estuviera aprobado el proyecto técnico por el 
órgano competente, se haya efectuado la comunicación de tal aprobación a la entidad local 
afectada y las obras se ajusten al proyecto o a sus modificaciones.

3. En caso de que las obras hidráulicas de abastecimiento promovidas por la 
Administración hidráulica de Galicia al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 fueran 
declaradas de emergencia de acuerdo con el artículo 23, estas no precisarán de licencia 
municipal, ni estarán sometidas a ningún otro acto de control preventivo municipal.

En estos casos, siempre que fuera posible, se comunicará a las entidades locales 
afectadas, con carácter previo, la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 
22 y de los presupuestos que determinan el carácter de emergencia de las obras, para que 
puedan manifestar de forma motivada, en el plazo que permitan las circunstancias 
concurrentes, su posición al respecto, teniendo en cuenta la ponderación de intereses 
locales en juego y la adecuación de la medida al objeto de satisfacer las necesidades de 
abastecimiento de agua para el consumo humano derivadas de un episodio de sequía o de 
una situación de riesgo sanitario.
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Una vez ponderadas las alegaciones de las entidades locales afectadas, los órganos 
competentes de Augas de Galicia podrán aprobar el documento técnico para la realización 
de las obras, declarar la emergencia y proceder a su contratación y ejecución inmediata.

En estos casos, si la obra fuera incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, el 
ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento de alteración urbanística correspondiente 
conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

La entidad local afectada no podrá suspender la ejecución de las obras siempre que se 
cumplieran los requisitos establecidos en este apartado y las obras se ajusten al documento 
técnico aprobado o a sus modificaciones.

4. En caso de obras promovidas por las entidades locales y ejecutadas por Augas de 
Galicia en aplicación de los mecanismos de colaboración establecidos en el artículo 21 y que 
sigan la tramitación de emergencia en su contratación, será de aplicación el régimen 
establecido en el apartado anterior.

5. Las obras promovidas y ejecutadas por las entidades locales en el marco de lo 
establecido en la presente ley serán comunicadas, para su conocimiento y a efectos de 
mantener la debida coordinación entre las administraciones competentes, a Augas de 
Galicia.

TÍTULO IV
Medidas adicionales para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en 
episodios de sequía en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica 

Galicia-Costa

Artículo 25.  Competencias del Consejo Rector de Augas de Galicia y de la Dirección de 
Augas de Galicia.

1. En la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, el Consejo Rector de Augas de Galicia, 
regulado en el Estatuto de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, aprobado por 
Decreto 32/2012, de 12 de enero, será el encargado de la gestión del escenario de alerta y 
prestará apoyo en el escenario de emergencia al órgano competente en materia de 
protección civil encargado de su gestión, así como cuando esté activada la situación 
excepcional por sequía.

2. En las situaciones anteriores, el Consejo Rector de Augas de Galicia podrá acordar 
medidas, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en los 
términos previstos en los correspondientes planes hidrológico y de sequía aplicables en 
dicha demarcación, relativas a la modificación temporal de las condiciones de utilización del 
dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante de dicha utilización, y en 
particular:

a) Reducir o modificar las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para 
ordenar la gestión y el aprovechamiento de los recursos hídricos. A estos efectos, podrán 
determinarse las dotaciones máximas de agua para abastecimiento en alta.

b) Modificar, conforme a lo previsto en el Plan hidrológico, los criterios de prioridad para 
la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando en todo caso la 
supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º del Texto refundido de la Ley de 
aguas, aprobado por Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

c) Acordar la suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y autorizaciones para 
el uso privativo del agua, las revisiones o las modificaciones que supongan un incremento en 
el uso del agua.

d) Imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros 
de distinto origen y de calidad adecuada para los usos a los que estén destinados, para 
racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales 
ecológicos establecido en el Plan hidrológico. Entre otros supuestos, podrá imponerse la 
sustitución de caudales destinados al riego, a usos industriales e hidroeléctricos o a usos 
recreativos u ornamentales por aguas regeneradas.

e) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales, tanto públicos como 
privados, la obligación de informar, con la periodicidad que se establezca, sobre los caudales 
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de agua captada, tratada y suministrada, y de implementar las instalaciones para su 
medición en caso de que no existieran.

f) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales la limitación o incluso la 
suspensión de utilización de caudales de agua para usos recreativos u ornamentales en 
fuentes públicas, surtidores, pozos, galerías y minas de captación de agua.

g) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la 
salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas 
terrestres asociados. Estas modificaciones podrán alcanzar incluso la suspensión temporal 
de aquellos vertidos que pudieran ocasionar interrupciones en las operaciones de captación 
y tratamiento del agua para abastecimiento.

h) Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las 
necesidades derivadas de la gestión del episodio de sequía, al objeto de compatibilizarlos 
con otros usos, de forma que los recursos hídricos empleados en ellos puedan ser 
considerados reservas estratégicas.

i) Adaptar el régimen de caudales ecológicos atendiendo a las prescripciones 
establecidas en la normativa de aplicación y en la presente ley.

3. El Consejo Rector de Augas de Galicia, en el marco de la gestión de un episodio de 
sequía, de acuerdo con lo establecido en los planes hidrológico y de sequía aplicables en la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, podrá valorar, atendiendo a las circunstancias 
concurrentes en cada caso, la conveniencia de realizar obras de captación, transporte o 
adecuación de infraestructuras de abastecimiento o cualquier otra medida propuesta en los 
planes excepcionales elaborados por las administraciones públicas responsables de los 
sistemas de abastecimiento a la población, como medida excepcional para mitigar los 
impactos generados por el episodio de sequía y garantizar el abastecimiento de agua para el 
consumo humano.

4. El Consejo Rector de Augas de Galicia podrá delegar las facultades previstas en los 
apartados anteriores en el comité permanente referido en el artículo 8 del Estatuto de la 
entidad pública empresarial Augas de Galicia, aprobado por Decreto 32/2012, de 12 de 
enero. En todo caso, se procurará que exista una representación e interlocución adecuada 
con el ayuntamiento o ayuntamientos afectados.

5. A efectos de ejecutar las medidas acordadas de conformidad con lo previsto en los 
apartados anteriores, la persona titular de la Dirección de Augas de Galicia podrá:

a) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Rector, y, en particular, aquellas medidas que sean precisas para 
hacer efectivos los acuerdos relacionados con la modificación de las condiciones de 
utilización del dominio público hidráulico.

b) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales la ejecución de aquellas 
obras de control o de medida de caudales que sean necesarias para una mejor gestión de 
los recursos o acordar subsidiariamente su realización, que deberán ejecutarse por cuenta 
de las personas obligadas.

c) Acordar la realización de obras de captación, transporte o adecuación de 
infraestructuras y de control de la evolución de las masas de agua subterránea en los 
términos previstos en la presente ley, correspondiendo su contratación al órgano de 
contratación de Augas de Galicia.

d) Acordar, en caso de activación de los escenarios de alerta o emergencia o en 
situaciones excepcionales por sequía y en los términos previstos en la presente ley, la 
ejecución de obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras o cualesquiera 
otras en materia de abastecimiento de agua para el consumo humano, que se deriven de las 
medidas adoptadas por los órganos de gestión del episodio de sequía para reducir o 
minimizar los efectos adversos que se deriven de dicho episodio.

Artículo 26.  Medidas relacionadas con la aplicación del régimen de caudales ecológicos en 
la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

1. De acuerdo con la normativa reguladora de los planes hidrológicos, el Plan hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa establecerá el régimen de caudales ecológicos 
aplicable en condiciones ordinarias y en condiciones de sequía.
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La exigencia en el cumplimiento de los caudales ecológicos se mantendrá en todos los 
sistemas de explotación, con la única excepción del abastecimiento a las poblaciones en los 
términos previstos en el Texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real decreto 
legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en su normativa de desarrollo.

En los cauces de ríos no regulados la exigencia de los caudales ecológicos quedará 
limitada a aquellos periodos en los que la disponibilidad natural lo permita en los términos 
previstos en la normativa en materia de aguas.

2. La activación de un escenario de alerta o emergencia en un sistema de explotación de 
la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa implicará la aplicación directa e inmediata del 
régimen de caudales ecológicos aplicable en condiciones de sequía, salvo previsión en 
contrario en el Plan hidrológico de dicha demarcación o en la restante normativa que resulte 
de aplicación.

La aplicación del régimen de caudales ecológicos en cualquier otra situación, durante un 
episodio de sequía, atenderá a las previsiones del Plan hidrológico y a lo que disponga el 
Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

3. Con carácter general, durante la vigencia de las medidas adoptadas al amparo de la 
presente ley relacionadas con un episodio de sequía, se mantendrá el régimen de caudales 
ecológicos aplicable en condiciones ordinarias para las zonas protegidas identificadas en el 
Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa vigente en cada momento. 
Cualquier modificación de los caudales ecológicos en estas zonas debe contar con informe 
de la dirección general competente en materia de patrimonio natural, que tendrá en cuenta 
las limitaciones de caudal que de forma natural se producen en una situación de sequía, así 
como lo dispuesto en el artículo 18.4 del Reglamento de la planificación hidrológica, 
aprobado por Real decreto 907/2007, de 6 de julio. El informe habrá de ser emitido y remitido 
por medios electrónicos en el plazo de cinco días hábiles desde su solicitud.

4. El Consejo Rector de Augas de Galicia, en el ámbito de su gestión de un episodio de 
sequía, y con carácter excepcional, podrá acordar la no aplicación del régimen de caudales 
ecológicos previsto en orden a satisfacer las necesidades prioritarias de abastecimiento a la 
población.

Para adoptar esta decisión se solicitarán cuantos informes y documentación se estimen 
necesarios para asegurar que se trate de una situación en la que no existe otra alternativa 
razonable que pueda dar satisfacción a la necesidad de abastecimiento a la población sin 
afectar a los caudales ecológicos. Para la adopción de la decisión deberá contarse, como 
mínimo, con:

a) Un certificado de la administración responsable del abastecimiento a la población en 
el que se justifique de forma clara que se adoptaron todas las medidas viables y que está en 
riesgo el abastecimiento a la población, indicando, en su caso, problemas de salud pública o 
cualquier otra situación excepcional que justifique la reducción de caudales ecológicos.

b) La administración responsable del abastecimiento deberá justificar ante el Consejo 
Rector de Augas de Galicia la falta de recursos o la ausencia de infraestructuras que 
pudieran aprovecharlos, así como la previa adopción de todas las posibles medidas de 
ahorro en usos menos prioritarios.

c) Un informe meteorológico en donde consten las previsiones de precipitación a corto, 
medio y largo plazo, realizado por la dirección general competente en la materia.

d) Un informe de valoración de las posibles afecciones ambientales de la reducción de 
los caudales ecológicos y las medidas que tendrían que aplicarse para minimizar el impacto, 
realizado por la dirección general competente en materia de patrimonio natural.

e) Un informe de la autoridad sanitaria competente siempre que el certificado de la 
administración responsable del abastecimiento identifique algún posible problema de salud 
pública.

Artículo 27.  Medidas relacionadas con la reutilización de aguas depuradas.
1. En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, la reutilización de 

aguas depuradas en sustitución de los recursos convencionales se regirá por lo dispuesto en 
el Real decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas depuradas. Durante un episodio de sequía, en la tramitación de 
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las concesiones o autorizaciones necesarias para la reutilización de estas aguas se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 30.

2. En todos los casos de reutilización de aguas residuales depuradas a los que se refiere 
el apartado anterior deberán cumplirse las condiciones que establezca el informe vinculante 
de la consejería competente en materia de sanidad, a fin de preservar las garantías 
sanitarias, así como las que puedan establecer los informes de otras consejerías 
competentes en razón de la materia.

3. En caso de que el agua depurada se destine a usos industriales, habida cuenta de las 
condiciones que establecen los apartados anteriores, se podrán revisar las autorizaciones de 
vertido del efluente de proceso a fin de hacer compatibles los valores de los parámetros de 
control con los nuevos usos, con el límite de que este vertido no ponga en peligro recursos 
destinados al abastecimiento.

4. Las administraciones titulares o gestoras de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales adoptarán las medidas precisas para que los caudales depurados puedan 
reutilizarse de acuerdo con las condiciones que se establezcan.

Artículo 28.  Redistribución de recursos procedentes de embalses.
Augas de Galicia, dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-

Costa, podrá redistribuir los caudales que se capten en los embalses situados en los 
sistemas de explotación declarados en situación excepcional por sequía, con la finalidad de 
prolongar al máximo las últimas reservas de agua existentes en los mismos y garantizar las 
necesidades básicas de abastecimiento a la población.

A tal efecto, podrán fijarse unos volúmenes máximos de agua a captar en proporción a la 
población que se abastezca de cada captación, que podrán ser modificados de manera 
progresiva en función de los recursos hídricos restantes en los embalses, a fin de que la 
redistribución de los caudales tenga en cuenta el estado de las reservas de agua y la 
probabilidad de recuperación de las mismas.

Artículo 29.  Medidas específicas en materia de garantía de abastecimiento.
1. En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, a petición de las entidades 

locales, en caso de que estas no puedan ejercer las competencias en materia de 
abastecimiento de agua que les atribuyen las leyes a consecuencia de un episodio de 
sequía, Augas de Galicia podrá ordenar, previo informe vinculante de la autoridad sanitaria 
competente, el cual se emitirá con carácter de urgencia, el destino, con carácter temporal, a 
abastecimiento a la población de caudales de agua concedidos para otros usos.

2. En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, Augas de Galicia podrá 
autorizar, a instancia de la persona titular de una concesión o de la administración 
responsable de la gestión del sistema de abastecimiento afectado, y previo informe 
vinculante de la autoridad sanitaria competente, el cual se emitirá con carácter de urgencia, 
las derivaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas de emergencia y la 
realización de las obras asociadas para atender al abastecimiento de agua de poblaciones. 
Las autorizaciones se otorgarán por el tiempo indispensable y su vigencia se agotará, en 
todo caso, cuando finalice la situación de necesidad que motivó su otorgamiento.

3. A estos efectos y en orden a garantizar el abastecimiento a la población, con carácter 
temporal y mientras persista el episodio de sequía, Augas de Galicia podrá así mismo 
ordenar la requisa de los derechos de aguas privadas procedentes de fuentes, surtidores, 
pozos, galerías y minas de captación de agua.

4. Las actuaciones previstas en este precepto podrán adoptarse después de haberse 
activado un escenario de alerta o emergencia y se entienden sin perjuicio del derecho de las 
personas particulares afectadas a ser indemnizadas por la administración responsable de la 
gestión del sistema de abastecimiento autorizada, en los casos en los que así proceda en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa.
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Artículo 30.  Tramitación de los procedimientos para la aplicación de las medidas previstas 
en este título.

1. Dada la concurrencia de razones de interés público, la tramitación de los 
procedimientos para la aplicación de las medidas previstas en este título tendrá carácter de 
urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En su 
virtud, todos los plazos previstos para la tramitación ordinaria de dichos procedimientos 
quedarán reducidos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y de 
recursos.

2. La tramitación de los procedimientos de modificación temporal en las condiciones de 
utilización del dominio público hidráulico se efectuará del siguiente modo:

a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, y el acuerdo de inicio 
se notificará a las personas interesadas.

b) El procedimiento se instruirá por la subdirección general competente en materia de 
gestión del dominio público hidráulico, quien solicitará los informes previos que sean 
preceptivos y aquellos otros que considere oportunos, y elaborará la propuesta de 
resolución.

c) La audiencia a las personas interesadas se reducirá al plazo de cinco días hábiles.
d) La resolución del procedimiento corresponderá al Consejo Rector de Augas de Galicia 

u órgano en quien delegue.
3. La resolución adoptada de acuerdo con el apartado anterior, que agota la vía 

administrativa a efectos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, determinará la 
modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico durante el 
periodo que expresamente se establezca en dicha resolución o, en su defecto, mientras no 
se desactive el escenario del episodio de sequía que motive dichas medidas de modificación 
de uso o mientras estas no sean expresamente revocadas.

4. Los procedimientos iniciados para la aplicación de las medidas previstas en este título 
no resueltos antes de la finalización del episodio de sequía serán archivados una vez que, 
de acuerdo con la normativa o planificación aplicables, desaparezca la situación que motivó 
su adopción, sin perjuicio, en su caso, de los efectos del silencio administrativo para los 
procedimientos iniciados a instancia de persona interesada.

Artículo 31.  Especialidades del régimen sancionador.
1. Durante la existencia de un episodio de sequía serán de aplicación los siguientes tipos 

infractores específicos, dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-
Costa:

a) El incumplimiento por las personas titulares de concesiones y autorizaciones 
administrativas, reguladas por la legislación de aguas y costas, de las condiciones impuestas 
en las resoluciones dictadas al amparo de la presente ley se considerará infracción leve, 
pudiendo ser calificado dicho incumplimiento como infracción grave o muy grave cuando 
concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia.

b) La captación de aguas superficiales o subterráneas sin la correspondiente concesión 
o autorización, así como la realización de trabajos o mantenimiento por cualquier medio que 
haga presumir la realización o continuación de la captación de las indicadas aguas en los 
ámbitos territoriales correspondientes a los sistemas de explotación en los que se haya 
declarado alguno de los escenarios correspondientes a un episodio de sequía se 
considerará infracción leve, pudiendo ser calificada dicha conducta como infracción grave o 
muy grave cuando concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 
9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.

c) La realización de vertidos no autorizados en los ámbitos territoriales correspondientes 
a los sistemas de explotación en los que se haya declarado alguno de los escenarios 
correspondientes a un episodio de sequía se considerará infracción leve, pudiendo ser 
calificada dicha conducta como infracción grave o muy grave cuando concurriesen las 
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circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas 
de Galicia.

2. Las indicadas infracciones serán sancionadas por la Administración hidráulica de 
Galicia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia, si bien la sanción deberá imponerse en su grado máximo, teniendo en cuenta en la 
determinación del importe concreto, dentro de dicho grado máximo, los criterios previstos en 
el artículo 87 de la referida ley.

Disposición adicional primera.  Aplicación de las limitaciones temporales en la utilización 
del dominio público hidráulico a las concesiones de aguas otorgadas por la Administración 
hidráulica de Galicia.

1. Las concesiones de aguas que se otorguen por la Administración hidráulica de Galicia 
durante la vigencia de las medidas adoptadas al amparo de la presente ley estarán sujetas a 
las limitaciones temporales en la utilización del dominio público hidráulico previstas en la 
misma, las cuales habrán de incluirse expresamente en los títulos concesionales que se 
otorguen.

2. Asimismo, las limitaciones temporales en la utilización del dominio público hidráulico 
establecidas en la presente ley resultarán también de aplicación a las concesiones otorgadas 
en el momento de su entrada en vigor por la Administración hidráulica de Galicia sin 
necesidad de modificación expresa de los títulos concesionales.

Disposición adicional segunda.  Auditoría y plan de actuaciones sobre pérdidas de agua 
en las redes de abastecimiento.

1. En el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, 
todas las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la 
población deberán llevar a cabo una auditoría al objeto de cuantificar las pérdidas de agua 
en sus instalaciones de abastecimiento en alta y de suministro en baja. Igualmente, deberán 
publicar el porcentaje de pérdida de agua en la sede electrónica de la administración 
correspondiente. El resultado de esta auditoría será actualizado con una periodicidad bienal.

2. Para minimizar las pérdidas de agua en sus instalaciones de abastecimiento, las 
administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la población, en 
el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán 
igualmente aprobar un plan de actuaciones para minimizar las pérdidas, el cual será 
actualizado con una periodicidad máxima cuatrienal.

3. Dentro de los plazos establecidos en los apartados anteriores, las administraciones 
públicas responsables de los sistemas de abastecimiento habrán de remitir a Augas de 
Galicia una copia del resultado de la auditoría y del plan de actuaciones y sus 
actualizaciones.

4. El incumplimiento por parte de las entidades locales de las obligaciones contempladas 
en esta disposición adicional podrá dar lugar a la denegación de la colaboración técnica y 
financiera de la Administración hidráulica de Galicia prevista en la presente ley y en el 
Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, 
de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.

Disposición adicional tercera.  Obligación de instalación de contadores homologados de 
medición de consumo de agua.

1. En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, 
las personas titulares de las redes de abastecimiento deben disponer de contadores 
homologados de medición de consumo de agua en todos los puntos de captación o de 
suministro en alta y en los puntos de suministro final en alta o en baja, se facture o no el 
agua, incluidos los consumos propios de la entidad suministradora de agua, entre los cuales 
se engloban, entre otros, los consumos vinculados a usos no sujetos al canon del agua o 
exentos de su pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 9/2010, de 4 
de noviembre, de aguas de Galicia.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 22  Ley de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario

– 336 –



2. En caso de que las personas titulares de las redes fueran administraciones locales, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 15 en el supuesto de incumplimiento de la obligación 
indicada en el apartado anterior.

3. En caso de que las personas titulares de las redes no fueran administraciones locales, 
el incumplimiento de la obligación indicada en el apartado 1 se considerará infracción leve, la 
cual será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de 
aguas de Galicia, para las infracciones de esta calificación.

Disposición adicional cuarta.  Límite de las pérdidas de agua en las redes de 
abastecimiento.

1. En el plazo máximo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la presente 
ley, las personas titulares de las redes de abastecimiento adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento se sitúen como 
máximo en el veinte por ciento del volumen total de agua captado.

2. A estos efectos, las pérdidas se cuantificarán como la diferencia entre el volumen 
captado o suministrado en alta y el volumen de agua suministrado en baja, sea o no objeto 
de facturación, incluyendo los consumos propios de la entidad suministradora, medidos 
ambos volúmenes, en todo caso, por contador homologado, sin admitirse otros sistemas 
alternativos, y expresados en metros cúbicos.

Disposición adicional quinta.  Adaptación de planes y protocolos de inspección sanitaria.
La consejería competente en materia de sanidad actualizará los planes y protocolos de 

inspección existentes, al objeto de adaptarlos a las necesidades actuales, para alcanzar el 
mayor grado de garantía de seguridad en las aguas de consumo humano y en sus redes de 
abastecimiento.

Disposición adicional sexta.  Carácter no indemnizable de los efectos provocados por las 
medidas adoptadas.

Las medidas que establece la presente ley y las que se adopten en su aplicación no dan 
derecho a ningún tipo de indemnización, salvo cuando así procediera conforme a lo 
dispuesto en la legislación de expropiación forzosa, en la legislación en materia de 
responsabilidad patrimonial de la administración o en otra normativa de aplicación.

Disposición adicional séptima.  Auditoría y planes de actuaciones sobre las pérdidas en 
las redes de abastecimiento por parte de empresas privadas.

Las empresas privadas que tengan concesiones para el abastecimiento de agua deberán 
realizar la auditoría y el plan de actuación en los términos previstos en la disposición 
adicional segunda. Podrán revisarse las concesiones para adaptarlas a la situación actual de 
disponibilidad de recursos hídricos.

Disposición transitoria primera.  Vigencia del actual Plan de sequía de la Demarcación 
Hidrográfica Galicia-Costa.

Hasta que no sea aprobado el Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-
Costa adaptado a las previsiones de la presente ley, continuará aplicándose el Plan de 
sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa vigente en el momento de su entrada 
en vigor.

Disposición transitoria segunda.  Vigencia de los actuales planes de emergencia ante 
situaciones de sequía en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Los planes de emergencia ante situaciones de sequía aprobados en el ámbito territorial 
de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley podrán continuar aplicándose en lo que no se opongan a su contenido. Estos 
planes habrán de ser remitidos a Augas de Galicia en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde la entrada en vigor de la presente ley, para analizar la compatibilidad de sus 
previsiones con lo establecido en la misma.
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, 
precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se añade un subapartado 21 en el apartado 30 del anexo 2 de la Ley 6/2003, de 9 de 
diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, con la siguiente redacción:

«Actuaciones de comprobación y control de las declaraciones responsables para 
la realización de actuaciones menores en el dominio público hidráulico y en su zona 
de policía, conforme a lo establecido en la normativa de aguas. 36 euros.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia.

La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 16.a) del artículo 2, el cual queda redactado del siguiente 

modo:
«a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación, 

alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión, incluido el tratamiento 
de potabilización, el transporte por arterias principales y el almacenamiento en 
depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, el cual queda redactado del siguiente 
modo:

«2. Dentro de la plena capacidad de obrar de Augas de Galicia se comprende su 
facultad de adquirir, poseer, reivindicar, permutar, grabar o enajenar toda clase de 
bienes y derechos, celebrar contratos, proponer la constitución de consorcios, 
mancomunidades y otras modalidades asociativas de entes locales, formalizar 
convenios, ejecutar, contratar y explotar obras y servicios, otorgar subvenciones, 
obligarse, interponer recursos y ejercitar las acciones que le correspondan de acuerdo 
con la normativa de aplicación a las entidades públicas empresariales.

La potestad expropiatoria podrá ser ejercida por la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia atribuyéndole a Augas de Galicia la condición de 
beneficiaria del procedimiento expropiatorio, pudiendo asimismo encomendarle la 
gestión, de acuerdo con la legislación aplicable, de determinadas actuaciones de 
carácter material, técnico o de servicios, dentro del procedimiento expropiatorio.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 31, el cual queda redactado como sigue:
«5. En aquellas infraestructuras públicas básicas de abastecimiento 

supramunicipal gestionadas y explotadas por la Administración hidráulica de Galicia, la 
concesión para el abastecimiento a la población se inscribirá en el Registro de Aguas 
a favor de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, previa tramitación del 
oportuno procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del 
Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, 
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, aprobada por Real decreto 
849/1986, de 11 de abril.»

Cuatro. Se incorpora un nuevo apartado p) en el artículo 85, el cual queda redactado 
como sigue:

«p) La inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o 
documentos que se incorporen o adjunten a las declaraciones responsables.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 92, el cual queda redactado como 
sigue:
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«6. A falta de ordenanza local en materia de vertidos a la red de saneamiento y 
depuración de aguas residuales, las entidades locales serán competentes, en sus 
respectivos ámbitos competenciales, para el ejercicio de la potestad sancionadora por 
los hechos descritos en las letras b) y e) del artículo 85 conforme a las siguientes 
reglas:

a) Cuando tales hechos se califiquen de infracción leve conforme a lo dispuesto en 
las letras b) y e) del artículo 85, podrán ser sancionados con multa de hasta 15.000 
euros.

b) Cuando tales hechos se califiquen de infracción grave conforme a lo dispuesto 
en el artículo 86, podrán ser sancionados con multa desde 15.001 hasta 60.000 euros.

c) Cuando tales hechos se califiquen de infracción muy grave conforme a lo 
dispuesto en el artículo 86, podrán ser sancionados con multa desde 60.001 hasta 
100.000 euros.

Junto con la sanción de multa podrán imponerse las sanciones accesorias de 
cierre de la instalación de vertidos, la prohibición de utilización de instalaciones o 
servicios públicos o, en su caso, la suspensión temporal o la revocación, total o 
parcial, de la autorización de vertido.»

Disposición final tercera.  Plazo de adaptación a la presente ley del Plan de sequía de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley se 
aprobará un plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa adaptado a su 
contenido. El plan será aprobado a través del procedimiento regulado por las disposiciones 
reglamentarias aplicables.

Disposición final cuarta.  Plazo de adaptación a la presente ley de los planes de 
emergencia ante situaciones de sequía.

Las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que 
atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a veinte mil 
habitantes disponen de un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley 
para la aprobación de planes de emergencia ante situaciones de sequía adaptados al 
contenido de esta ley.

Disposición final quinta.  Gravamen sobre las pérdidas de agua en las redes de 
abastecimiento.

Antes de la finalización del plazo previsto en la disposición adicional cuarta, el Consejo 
de la Xunta aprobará y presentará un proyecto de ley de modificación del canon del agua o 
de creación de un nuevo impuesto autonómico con el fin de grabar las pérdidas de agua que 
se produzcan en las redes de abastecimiento cuando supongan más del veinte por ciento del 
agua captada.

Disposición final sexta.  Gravamen en los usos no domésticos del agua.
En el plazo máximo de un año, el Consejo de la Xunta de Galicia aprobará y presentará 

un proyecto de ley de modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia, al objeto de establecer, en los usos no domésticos del agua, un tipo de gravamen 
mínimo en el canon del agua y en el coeficiente de vertido, que aplicará, respectivamente, 
sobre la base imponible constituida por el volumen de agua usada o consumida y sobre la 
base imponible constituida por el volumen de agua vertida.

Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario en materia de aguas de consumo 
humano.

El Consejo de la Xunta de Galicia aprobará, a iniciativa de la consejería competente en 
materia de sanidad, en el marco de lo dispuesto en la normativa básica de aplicación, una 
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disposición reglamentaria con el objeto de abordar una regulación autonómica en materia de 
aguas de consumo humano.

Dicho reglamento creará, a efectos sanitarios, un censo integrado de gestores y 
abastecimientos de agua en la Comunidad Autónoma de Galicia con el propósito de mejorar 
el control sobre los abastecimientos de agua, tanto públicos como privados, y facilitar la 
identificación de las personas afectadas por la obligación de su mantenimiento.

Disposición final octava.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilita al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones que sean 

necesarias para la aplicación de esta ley.

Disposición final novena.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial 

de Galicia».
Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 2019.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
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§ 23

Ley 2/1988, de 26 de octubre, de fomento de ordenación y 
aprovechamiento de los balnearios y de las aguas mineromedicinales 

y/o termales de Cantabria

Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 27, de 21 de noviembre de 1988
«BOE» núm. 302, de 17 de diciembre de 1988

Última modificación: 9 de mayo de 1990
Referencia: BOE-A-1988-28707

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la 

salud y establece la competencia de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El 
artículo 22.8 del Estatuto de Autonomía, para Cantabria confiere a la Diputación Regional 
competencia exclusiva sobre «aguas minerales y termales» y por el Real Decreto 2030/82, 
de 24 de julio, se realizó el traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma en 
esta materia, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el número 25 del artículo 149 de la 
Constitución.

En cumplimiento de los mencionados preceptos, es objeto de la presente Ley fomentar y 
ordenar el aprovechamiento de las aguas minero-medicinales y termales, y de los 
establecimientos balnearios.

Como razones de la necesidad de oportunidad de esta Ley, podemos señalar:
a) El aprovechamiento de recursos naturales de valor sanitario, económico y social y la 

ampliación de la oferta turística de Cantabria.
b) La implantación de focos generadores de riqueza, capaces de potenciar el desarrollo 

de zonas deprimidas que, en bastantes casos, coinciden con la localización geográfica de 
algunos manantiales.

c) El aprovechamiento de instalaciones e infraestructuras existentes, que pueden 
adaptarse a las necesidades que su empleo demanda con un bajo coste económico.

d) El aprovechamiento de unos medios naturales capaces de contribuir de forma 
significativa al incremento del bienestar y la salud públicas.

e) La coincidencia entre las afecciones más frecuentes en nuestra región, tales como el 
grupo de enfermedades reumáticas y respiratorias y la existencia de apropiados e 
importantes manantiales de aguas minero-medicinales y termales caracterizadas por la 
capacidad para ejercer una eficaz terapéutica sobre las mismas.

f) Que se interesen en esta terapéutica todas las instituciones y administraciones, 
integrando la misma en el esquema sanitario regional, del que puedan beneficiarse todos los 
ciudadanos.

La Ley, en su título Primero, define el objetivo y los fines de la misma.
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El título II define lo que son aguas minero-medicinales o termales.
El título III regula los establecimientos balnearios y hace una clasificación de sus 

instalaciones.
En este título se prevé la coordinación de los aspectos sanitarios, económicos, turísticos 

e industriales, así como los programas necesarios para la investigación y promoción de 
nuestro potencial hidrológico minero-medicinal.

El título IV contempla el fin de estos establecimientos, que es la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación de distintas enfermedades.

Se regula en el título V la constitución de la Junta Asesora Regional de Balnearios, en la 
cual estarán representados las empresas, los usuarios, la Administración Regional, la 
Universidad y otras instituciones. Entre sus fines está el asesorar y promover estudios y 
planes para la promoción y aprovechamiento de los recursos minero-medicinales y termales 
de Cantabria.

TÍTULO I
Objeto de la Ley

Artículo 1.  
La presente Ley tiene por objeto el fomento, ordenación y aprovechamiento de las aguas 

minero-medicinales y/o termales, cuyo lugar de alumbramiento se sitúe en el ámbito 
territorial de Cantabria.

Asimismo, es objeto de esta Ley la ordenación y el fomento del uso terapéutico y 
turístico de los establecimientos balnearios.

TÍTULO II
De las aguas minero-medicinales y termales

Artículo 2.  
A los efectos de la presente Ley, las aguas minerales se clasifican en:
a) Minero-medicinales: Las alumbradas natural o artificialmente que por sus 

características y cualidades, sean declaradas de utilidad pública.
b) Termales: Aquéllas cuya temperatura de surgencia sean superior en cuatro grados 

centígrados a la media anual del lugar donde alumbran.
c) Las que por sus características y cualidades, sean declaradas de utilidad pública y 

adecuadas para su empleo terapéutico.

Artículo 3.  
La calidad de las aguas y la adecuación de su uso quedará garantizada a través de los 

controles que periódicamente efectúen los órganos competentes de la Diputación Regional.

TÍTULO III
De los establecimientos balnearios

Artículo 4.  
Los establecimientos balnearios son aquéllos que están dotados de los medios 

adecuados para la utilización terapéutica de las aguas minero-medicinales y termales.
Además, podrán disponer de instalaciones de complemento turístico y ocio y de 

instalaciones industriales.
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Artículo 5.  
Las instalaciones a que se hace referencia en el artículo anterior se ajustarán, en lo que 

concierne a los aspectos médicos y a las prestaciones hidrológicas y balneoterápicas, a lo 
prescrito por las disposiciones aplicables en materia sanitaria; las de complemento turístico, 
ocio y las industriales se regirán por sus propias disposiciones.

Artículo 6.  
Los balnearios que adecúen sus instalaciones a lo contemplado en la presente Ley 

podrán gozar de los siguientes beneficios:
a) Los dimanantes de la declaración de agua minero-medicinal según la legislación 

vigente.
b) Exención de tasas y contribuciones de la Diputación Regional.
c) Preferencia en la obtención de crédito oficial, a cuyos efectos se establecerán 

fórmulas de colaboración con las instituciones de crédito.
d) Subvenciones a fondo perdido de hasta un 30% de la inversión, según establece la 

Ley de Incentivo Regionales. Tendrán preferencia aquéllas que generen empleo estable.

Artículo 7.  
Los establecimientos balnearios estarán dotados, al menos, en cuanto a personal 

sanitario se refiere de:
a) Un Director Médico.
b) Un Médico Consultor, cuya especialidad concuerde con la actividad terapéutica 

principal del balneario.
c) Personal de Enfermería y Auxiliar, en número suficiente para desarrollar los 

tratamientos adecuados.
Los requisitos y condiciones de selección del personal facultativo y de enfermería de los 

balnearios de la Comunidad Autónoma de Cantabria se desarrollará reglamentariamente.

Artículo 8.  
Los establecimientos balnearios dispondrán de:
a) Los medios de diagnóstico apropiados.
b) Los medios precisos para la utilización terapéutica del agua y demás medios físicos y 

específicos.
c) Los medios complementarios necesarios para completar al máximo los tratamientos.

Artículo 9.  
Los complejos balnearios que posean instalaciones industriales deberán disponer del 

personal y medios técnicos adecuados, conforme a la legislación vigente.

Artículo 10.  
En lo que se refiere a sus instalaciones hoteleras, contará con el personal y medios 

conforme a la categoría asignada por el órgano competente en materia turística.

TÍTULO IV
De los usuarios

Artículo 11.  
El fin primordial de los establecimientos balnearios es el tratamiento de determinadas 

enfermedades, por lo que los enfermos son sus principales destinatarios.
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TÍTULO V
De la Junta Asesora

Artículo 12.  
Se constituirá la Junta Asesora de Balnearios y Aguas Minero-Medicinales y/o Termales, 

con la siguiente composición:
a) El Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.
b) Un representante, con residencia en Cantabria, de la Sociedad Española de 

Hidrología, designado por la misma.
c) Dos representantes de los propietarios de los balnearios, elegidos entre ellos.
d) Dos representantes de los Ayuntamientos, en cuyos municipios estén ubicados 

manantiales.
e) Un representante de los consumidores y usuarios.
f) El Director regional de Sanidad.
g) El Presidente, que será designado por el Consejo de Gobierno de Cantabria.

Artículo 13.  
Las funciones de la Junta Asesora de Balnearios son:
a) Asesorar al Consejo de Gobierno de Cantabria en todo cuanto tenga relación con las 

aguas minero-medicinales, balneoterapia y promoción turística de los complejos balnearios.
b) Promover estudios y planes conducentes al mejor aprovechamiento de las aguas 

minero-medicinales y termales de Cantabria.

Disposición adicional primera.  
El Consejo de Gobierno de Cantabria elaborará una relación de las aguas minero-

medicinales y termales, incluyendo en la misma la denominación, lugar y emplazamiento, 
composición físico-química y/o radiactiva, condiciones geológicas y topográficas del terreno, 
indicaciones terapéuticas y accesos.

Disposición adicional segunda.  
Las instalaciones que no cumplan los requisitos de la presente Ley no podrán ostentar la 

denominación de balneario, que dando sus instalaciones como servicios hoteleros, que 
contarán con el personal y medios conforme a la categoría asignada por el órgano 
competente en materia turística.

Disposición adicional tercera.  
En todo lo que no se contemple en esta Ley, se estará a lo establecido en la legislación 

del Estado.

Disposición transitoria primera.  
La relación a que se refiere la disposición adicional primera se elaborará por el Consejo 

de Gobierno de Cantabria en el plazo máximo de un año.

Disposición transitoria segunda.  
En el plazo máximo de seis meses, el Consejo de Gobierno de Cantabria elaborará el 

reglamento de desarrollo de la presente Ley.

Disposición final.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 

de Cantabria».
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§ 24

Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de 
ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
«BORM» núm. 183, de 9 de agosto de 2006

«BOE» núm. 267, de 8 de noviembre de 2006
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2006-19358

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional 

ha aprobado la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre Incremento de las Medidas de Ahorro y 
Conservación en el Consumo de Agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del Estatuto de Autonomía, en nombre 
del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO
El agua es, en la Región de Murcia, un recurso natural escaso y valioso, indispensable 

para la vida y para el desarrollo sostenible, así como para la mayoría de las actividades 
económicas y sociales.

La situación especial del déficit hídrico estructural en la cuenca del Segura, reconocido 
por el Plan Hidrológico de la Cuenca, no puede ser un freno al desarrollo económico y social 
de la Región de Murcia. Es preciso garantizar las disponibilidades de agua necesarias que 
demande la Planificación Económica Regional.

La sequía que nos amenaza hace que sea necesario adoptar todavía más medidas de 
ahorro y conservación del agua en esta Comunidad Autónoma, en cumplimiento de la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos de la Región por la que debe velar y vela esta 
Asamblea Regional, tal y como se recoge en el artículo 9.2.d) del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10.1 establece: 
«Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las 
siguientes materias: 2. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; 3. Obras 
públicas de interés para la Región dentro de su propio territorio (...). 7. Proyectos, 
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de 
interés para la Comunidad Autónoma (...). 8. Ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se 
hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (...). 11. Planificación 
de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 
dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, así como la creación y 
gestión de un sector público regional propio de la Comunidad Autónoma (...). 27. Industria, 
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sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas 
a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se 
desarrollará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 
política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38 y 131 y 
números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución».

De la misma manera, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia recoge, en su 
artículo 11: «En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso en los términos 
que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y 
la ejecución en las siguientes materias (...) Régimen Local».

En este sentido, los ayuntamientos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y 
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, deberán ejercer 
sus competencias en materia de suministro de agua, en los términos contemplados en la 
legislación del Estado y de las comunidades autónomas.

La Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, al 
regular en el artículo 3.2 las funciones referentes al fomento y contribución a la gestión 
eficiente del agua, cita expresamente: Mediante el uso de técnicas de ahorro y conservación 
de los recursos hídricos que son la base de la cultura del agua de la Región de Murcia.

A este fin, se hace necesario el establecimiento de unas medidas mínimas de ahorro en 
el consumo de agua aplicable en todos los municipios de la Región de Murcia y a todos los 
sectores económicos.

TÍTULO I
Objeto y medidas de ahorro y conservación

Artículo 1.  Objeto.
Esta Ley tiene por objeto establecer el incremento de las medidas de ahorro y 

conservación en el consumo de agua mediante su incorporación a las ordenanzas y 
reglamentos municipales, sin menoscabo de otras que, de forma voluntaria, cada Entidad 
Local pudiera establecer.

Artículo 2.  Medidas en viviendas de nueva construcción.
1. En las viviendas de nueva construcción, en los puntos de consumo de agua, se 

colocarán los mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto:
a) Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o 

economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para 
una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un caudal máximo de 5 l/min.

b) El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares o 
mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan un 
caudal máximo de 8 l/min.

c) El mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el 
volumen de descarga a un máximo de 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la 
descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes.

2. En los proyectos de construcción de viviendas colectivas e individuales, 
obligatoriamente, se incluirán los sistemas, instalaciones y equipos necesarios para poder 
cumplir con lo especificado en el punto 1.

Todo nuevo proyecto que no contemple estos sistemas ahorradores de agua no 
dispondrá de la preceptiva licencia de obras otorgada por el ayuntamiento correspondiente 
hasta que no se incluyan y valoren dichos dispositivos en el proyecto presentado.

3. En la publicidad y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas que se 
construyan se hará una referencia específica a la existencia de sistemas y dispositivos 
ahorradores de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y económicas.
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Artículo 3.  Medidas para locales de pública concurrencia.
1. Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o 

de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que dosifique el consumo de agua, 
limitando las descargas a 1 litro de agua.

2. En las duchas y cisternas de los inodoros será de aplicación lo establecido en el 
artículo 2 para el caso de viviendas de nueva construcción.

3. En todos los puntos de consumo de agua en locales de pública concurrencia será 
obligatorio advertir, mediante un cartel en zona perfectamente visible, sobre la escasez de 
agua y la necesidad de uso responsable de la misma.

4. Para la obtención de la licencia municipal de apertura y actividad del correspondiente 
Ayuntamiento, será preceptivo el cumplimiento de los apartados anteriores del presente 
artículo.

Artículo 4.  Medidas en viviendas existentes.
1. En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación de la presente 

Ley, las modificaciones o reformas integrales que exijan la concesión de licencia de obra 
mayor han de contemplar, en el proyecto, la adecuación de las instalaciones de agua 
potable, con la inclusión de sistemas ahorradores de agua de acuerdo con el artículo 2. La 
no incorporación de estos sistemas dará lugar a la denegación por el ayuntamiento 
correspondiente de la licencia de obras.

2. Los titulares de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación de esta Ley, 
colectivas o individuales, podrán presentar proyectos de ahorro en el consumo de agua para 
su adaptación a la nueva normativa obteniendo por ello una reducción del 10 por 100 en el 
término de consumo de la factura del agua durante el primer año.

Artículo 5.  Industrias y edificios industriales.
1. Todo lo especificado en los artículos 2 y 3 será de aplicación para este tipo de 

instalaciones.
2. Las empresas industriales deberán realizar un plan de ahorro de agua aplicando 

metodologías de hidroeficiencia industrial, de tal manera que se produzcan ahorros en los 
sucesivos ejercicios y éstos puedan demostrarse mediante la utilización de indicadores 
medioambientales. El Ente Público del Agua de la Región de Murcia indicará y controlará 
cómo deberán realizarse dichos planes.

También podrán acogerse a reducciones por aplicación de tarifas especiales según sea 
determinado por el ayuntamiento correspondiente de acuerdo a su sistema tarifario.

3. Se prohíbe el uso de instalaciones de lavado de vehículos, sistemas de transporte y 
lavado de materia prima y equipos de climatización y refrigeración que funcionen con 
circuitos abiertos de agua, sin justificación. Será obligatorio el uso de dispositivos para el 
reciclado del agua utilizada.

Artículo 6.  Piscinas públicas y privadas.
1. Las piscinas debidamente mantenidas pueden permanecer sin necesidad de vaciarse 

completamente durante todo el año. Conocido este hecho, queda totalmente prohibido el 
vaciado total de las piscinas públicas y privadas. Los vaciados parciales para efectos de 
renovación serán los mínimos requeridos para cumplir con las recomendaciones o normativa 
de carácter sanitario. El agua procedente de estos vaciados parciales, así como de los 
retrolavados de filtros de las unidades de depuración será reutilizada para otros usos como 
limpieza, riego o cualquier uso permitido dependiendo de su calidad físico-química y 
microbiológica.

2. La construcción de piscinas deberá ser autorizada por el ayuntamiento 
correspondiente dentro del proceso de tramitación de las licencias de obra.
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Artículo 7.  Parques y jardines.
1. Se fomentará el uso de recursos hídricos marginales para el riego de parques y 

jardines, tales como aguas subterráneas de calidad deteriorada, aguas regeneradas, aguas 
de lluvia almacenadas, etcétera.

2. Las aguas utilizadas para estos propósitos deberán cumplir con los requisitos 
higiénico-sanitarios establecidos en la normativa vigente y en especial en lo referente a la 
prevención de legionelosis.

3. Para el caso de fuentes ornamentales que formen o no parte integrante de dichos 
parques y jardines deberá instalarse un circuito cerrado y realizar los tratamientos 
necesarios para cumplir los requisitos y la normativa sanitaria.

4. En las nuevas zonas de desarrollo urbano, y en lo que respecta a redes de riego de 
zonas verdes públicas, las instalaciones serán totalmente independientes a las de agua para 
el consumo humano. Las tuberías en toda su longitud y en cualquiera de sus secciones 
tendrán el color verde o serán marcadas con la cinta longitudinal de este color y la 
inscripción «agua de riego».

5. Todos los parques y jardines, así como las fuentes ornamentales, indicarán en un 
cartel la procedencia del agua y la utilización de circuitos cerrados.

6. El diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas ha de incluir sistemas 
efectivos de ahorro de agua, y, como mínimo:

a) Programadores de riego.
b) Aspersores de corto alcance en zonas de pradera.
c) Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles.
d) Detectores de humedad en suelo.
En aquellos casos en que sea aplicable se deberá utilizar sistemas de riego sub-

superficial.
7. Para las fuentes de bebida de agua potable instaladas en zonas públicas será de 

aplicación lo establecido en el artículo 3.
8. Con carácter general, en superficies de más de una hectárea, el diseño de las nuevas 

zonas verdes se recomienda que se adapte a las siguientes indicaciones:
a) Hasta un máximo de un 10 por 100 de césped de bajas necesidades hídricas o con 

sistemas de retención hídrica en el sustrato.
b) La superficie restante entre arbustos y arbolado de bajas necesidades hídricas, a ser 

posible autóctono.
c) El suelo deberá protegerse para evitar las pérdidas por evaporación, pero permitirá la 

adecuada permeación del agua de lluvia y riego mediante estrategias y uso de materiales 
porosos guardando el sentido estético.

Quedan excluidas de las presentes recomendaciones las instalaciones deportivas y las 
especializadas.

Artículo 8.  Limpieza viaria.
1. Se prohíbe la instalación de bocas de riego en la vía pública conectadas a la red de 

agua para consumo humano. Sólo se permitirán aquellas bocas de riego conectadas a redes 
de aguas procedentes de recursos marginales.

2. La limpieza viaria se procurará realizar utilizando medios mecánicos de limpieza seca. 
El baldeo se realizará con camiones cisterna abastecidos con aguas procedentes de 
recursos marginales debidamente tratadas de acuerdo a la normativa sanitaria.

3. En caso que las autoridades sanitarias establezcan otras medidas de limpieza viaria 
se estará sujeto a dichas disposiciones que serán prioritarias a las medidas de ahorro.

Artículo 9.  Redes públicas de distribución.
1. Se prohíbe la existencia de depósitos de agua potable en las redes de distribución que 

carezcan de un sistema de control de nivel que evite de forma eficaz, y con los niveles de 
redundancia requeridos, el desbordamiento y alivio de agua en caso de sobrellenado.
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2. Las redes de distribución serán explotadas atendiendo al óptimo nivel de presión en 
cada franja horaria y día de la semana para permitir una adecuada prestación del servicio a 
la mínima presión necesaria.

3. Las redes de distribución deberán sectorizarse con el fin de estudiar 
pormenorizadamente las pérdidas por dichos sectores y realizar planes de eliminación de 
fugas. Para ello se instalarán los equipos de medida necesarios para su adecuado control.

4. Los niveles de inspección de fugas de las redes de distribución deberán ser tales que 
permitan ir disminuyendo anualmente el agua no registrada por kilómetro de red (diferencia 
entre el agua abastecida a la red y la suma de la suministrada medida en todos los 
contadores domiciliarios). Estos datos serán conocidos mediante la Encuesta Nacional de 
Agua que realiza el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 10.  Educación.
1. El Ente Público del Agua, en colaboración con los distintos ayuntamientos, establecerá 

campañas de concienciación en materia de ahorro y conservación del agua destinadas a los 
diferentes colectivos (escuelas, amas de casa, industrias, comercios, empresas gestoras de 
agua, turistas, medios de comunicación y público en general). Estas campañas variarán en 
sus objetivos en periodos de tiempo con el fin de cubrir todos los temas relativos al ahorro y 
conservación del agua.

2. El Ente Público del Agua, en colaboración con otras organizaciones, podrá editar una 
serie de publicaciones relativas al ahorro y conservación del agua en la Región de Murcia 
para servir de apoyo a las campañas que se realicen.

TÍTULO II
El Consejo Asesor en materia de Ahorro y Conservación del Consumo del 

Agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Artículo 11.  El Consejo Asesor en materia de Ahorro y Conservación del Consumo del 
Agua de la Región de Murcia.

1. Con el fin de realizar el seguimiento de las acciones realizadas en materia de ahorro 
de agua de acuerdo con esta Ley, el consejo asesor para realizar el seguimiento de las 
mismas será el Consejo Asesor Regional del Agua, dependiente de la Consejería de 
Agricultura y Agua.

2. Este Consejo, de carácter consultivo, realizará un informe anual sobre los logros en 
materia de ahorro y las iniciativas futuras, que será puesto a disposición del público por 
todas las vías posibles para facilitar su general conocimiento.

3. Para ello, el Consejo Asesor Regional del Agua incluirá entre sus representantes al 
gerente del Ente Público del Agua y a un representante de las organizaciones de 
consumidores.

4. El Consejo Asesor Regional del Agua podrá establecer premios para galardonar 
actuaciones ejemplares en materia de ahorro y conservación de agua.

5. El Consejo Asesor Regional del Agua se regirá en su funcionamiento, en lo no 
establecido en esta norma, por lo establecido en su decreto de creación.

TÍTULO III
Régimen sancionador

Artículo 12.  Régimen sancionador.
1. Constituyen infracciones en materia de ahorro y conservación de agua, a los efectos 

de esta Ley, el incumplimiento de cualquiera de las medidas señaladas en el Título I.
2. Las infracciones en materia de ahorro y conservación de agua se clasifican en graves 

y leves.
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Artículo 13.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves, las siguientes:
1. El otorgamiento de licencias sin el cumplimiento de las medidas establecidas en esta 

Ley.
2. La alteración de las determinaciones de los documentos que sirvieron de base para la 

concesión de la licencia.
3. El incumplimiento de adaptación de las ordenanzas o reglamentos municipales.
4. La no realización del Plan de ahorro de agua por la industria y edificios industriales.
5. La no utilización de dispositivos para el reciclado de agua en la industria y edificios 

industriales.
6. El incumplimiento de establecer redes de riego independientes para consumo humano 

y para el riego en las nuevas zonas de desarrollo urbano.
7. El incumplimiento de incluir sistemas efectivos de ahorro de agua en el diseño de 

nuevas zonas verdes.

Artículo 14.  Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves, las siguientes:
1. El incumplimiento de lo preceptuado en el plan de ahorro de agua por las industrias y 

edificios industriales.
2. El vaciado total de las piscinas.
3. La no colocación de carteles sobre la procedencia del agua y la utilización de circuitos 

cerrados en los parques, jardines y fuentes ornamentales.
4. El incumplimiento de las medidas para la limpieza viaria y redes públicas de 

distribución.

Artículo 15.  Graduación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley darán lugar a la imposición de multas 

con la siguiente graduación, para la que se tendrá en cuenta, en su caso, que la sanción no 
podrá ser inferior al beneficio obtenido:

a) Para las leves desde 180 euros a 60.000 euros.
b) Para las graves desde 60.001 euros a 600.000 euros.
2. Las sanciones por infracciones graves podrán llevar a la suspensión del suministro de 

agua para el caso demostrado de despilfarro continuado de agua potable en los términos 
que fije el ayuntamiento correspondiente.

Artículo 16.  Procedimiento.
El procedimiento sancionador será el establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

Artículo 17.  Competencia.
Los procedimientos sancionadores serán instruidos por el Ente Público del Agua de la 

Región de Murcia que elevará propuesta al Consejero de Agricultura y Agua para su 
resolución.

Disposición transitoria.  
Algunas de las medidas establecidas en esta Ley tendrán un periodo transitorio antes de 

su entrada en vigor, que será el siguiente:
Para las medidas contenidas en el artículo 3 se establece un periodo de adaptación de 

seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Para las contenidas en los artículos 5 y 8, un período de seis meses desde la entrada en 

vigor de esta Ley.
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Para las contenidas en el artículo 9, un período de un año desde la entrada en vigor de 
esta Ley.

Disposición adicional.  
1. Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que dispongan 

de ordenanzas o reglamentos municipales de abastecimiento de aguas deberán proceder a 
su adaptación a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de un año desde su entrada en 
vigor. No obstante lo anterior, esta Ley será de aplicación directa hasta el momento que se 
produzca la adaptación de las ordenanzas o reglamentos municipales antes citados y en 
aquellos municipios que las mismas no existieran.

2. El Ente Público del Agua redactará una ordenanza tipo de abastecimiento de aguas 
que pueda servir de referencia para la elaboración de la misma por parte de las entidades 
locales.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejero de Agricultura y Agua para que dicte cuantas disposiciones 

sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 

la Región de Murcia».
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§ 25

Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de Aguas Minerales y Termales de 
Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 1, de 2 de enero de 1991

«BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 1991
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1991-4003

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha, en su artículo 31.1. g), otorga a la Junta de Comunidades la competencia exclusiva 
en materia de aguas minerales y termales.

Dada la importancia que, desde el punto de vista de la salud pública, tiene y puede tener 
la utilización de unos recursos naturales, con indudable valor sanitario, existentes en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, así como el potencial de desarrollo económico y 
social que el aprovechamiento racional de tales recursos tiene, ya en establecimientos 
balnearios por su valor terapéutico, ya como aguas de bebida envasada, o bien como 
materia prima para la extracción de las substancias minerales que contengan o por su valor 
energético, se considera necesaria la promulgación de esta Ley cuyo objeto es el 
aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas minerales y termales en Castilla-La 
Mancha. Todo ello, sin perjuicio de la competencia estatal sobre legislación básica del 
Régimen Minero establecido en el artículo 149.1.25.ª, de la Constitución española.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1.  
1. Las aguas minerales y termales constituyen un recurso declarado de utilidad pública, 

que forma parte del dominio público del Estado en los términos que establecen las 
legislaciones básicas estatales de agua y de minas.

2. Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, constituye el objeto 
de la presente Ley, la regulación del aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas 
minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial de la 
Región.
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TÍTULO I
De la clasificación de las aguas minerales y termales y de su aprovechamiento

CAPÍTULO I
Clasificación de las aguas minerales y termales

Artículo 2.  
A los efectos de la presente Ley, las aguas minerales se clasifican en:
a) Aguas minero-medicinales: son aguas superficiales o subterráneas alumbradas 

natural o artificialmente, que por su composición y, en su caso, por su temperatura, poseen 
propiedades terapéuticas susceptibles de ser utilizadas en establecimientos balnearios 
emplazados en el área de emergencia o como agua de bebidas envasadas.

b) Aguas minerales naturales: son aguas subterráneas alumbradas natural o 
artificialmente, cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, así como 
su pureza bacteriológica, producen en el organismo efectos favorables complementarios de 
las funciones fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades terapéuticas.

c) Aguas de manantial: son aguas subterráneas alumbradas natural o artificialmente, 
cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, cumplen las normas de 
potabilidad vigentes y que, por su pureza bacteriológica natural, son susceptibles de 
utilización como aguas de bebida envasadas.

d) Aguas minero-industriales: son aguas superficiales o subterráneas alumbradas natural 
o artificialmente, cuyo elevado contenido en determinados elementos o sustancias minerales 
permiten un aprovechamiento industrial para obtención de los mismos.

e) Aguas termales: son aguas subterráneas alumbradas natural o artificialmente, cuya 
temperatura de surgencia es superior en 4 ºC en la media anual del lugar de emergencia, 
susceptible de aprovechamiento energético siempre que la producción calorífica máxima sea 
inferior a 500 termias por hora.

CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de las aguas minerales y termales

Sección 1.ª De la declaración de mineral

Artículo 3.  
1. La declaración de la condición de mineral de unas aguas determinadas será requisito 

previo para la concesión de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse de oficio o 
a solicitud de cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el Título VIII de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificada en este Título por Real Decreto Legislativo 
1303/1986, de 28 de junio.

2. En el expediente para la declaración de la condición de mineral o termal de unas 
aguas, se oirá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos previstos en el 
artículo 1.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986.

Artículo 4.  
1. La declaración de la condición de mineral se efectuará por resolución de la Consejería 

de Industria y Turismo, previo el informe técnico correspondiente, publicándose en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» y notificándose individualmente a los interesados.

2. Para la declaración de la condición de aguas minerales naturales, mineromedicinales 
o de manantial, será preceptivo el informe de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 
que en el caso de las aguas mineromedicinales tendrá además carácter vinculante.

3. De igual forma a la establecida en los números anteriores se procederá para declarar 
la pérdida de la condición de mineral de determinadas aguas.
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4. En el expediente de declaración deberá incluirse un estudio hidrogeológico, aportado 
por el solicitante, que acredite suficientemente la procedencia de las aguas y la protección 
del acuífero frente a la contaminación.

Artículo 5.  
Iniciado el expediente para la declaración de la condición de mineral de determinadas 

aguas, el propietario del terreno donde emergen o el titular de un derecho de 
aprovechamiento de las mismas, tendrá opción de subrogarse en dicho expediente en el 
plazo de cuatro meses desde la notificación del mismo.

Artículo 6.  
1. Declarada la condición de mineral de unas aguas, quien haya iniciado o se haya 

subrogado en el expediente tendrá un plazo de seis meses, desde la notificación de la 
resolución que así lo acuerde, para solicitar la concesión administrativa de aprovechamiento 
en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.

2. Declarada de oficio la condición de mineral de unas aguas, o no solicitada la 
concesión de aprovechamiento de éstas según lo previsto en el número anterior, la 
Consejería de Industria y Turismo podrá conceder el aprovechamiento de las mismas 
mediante concurso público.

La documentación del concurso será como mínimo la señalada en el artículo 7. 1 de esta 
ley, y el resultado del mismo se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Sección 2.ª De las condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 7.  
1. Para ejercer el derecho al aprovechamiento de las aguas a que se refiere la presente 

Ley deberá solicitarse la oportuna concesión presentando a tal efecto, además de otros 
documentos que especifique el Reglamento, el proyecto general de aprovechamiento, el 
presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las 
garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.

Asimismo se solicitará un perímetro de protección tendente a la conservación del 
acuífero y un estudio justificando la necesidad del mismo y la delimitación propuesta.

2. La solicitud de aprovechamiento a que se refiere el número anterior se tramitará y 
resolverá en la forma que reglamentariamente se establezca.

3. Los aprovechamientos de aguas minerales y termales son exclusivamente los que se 
relacionan en el punto siguiente para cada tipo de aguas. Cualquier otro tipo de 
aprovechamientos de aguas declaradas minerales o termales está sometido a la legislación 
de aguas vigentes, quedando fuera del ámbito de la presente Ley.

4. Los aprovechamientos de aguas declaradas minerales o termales pueden ser los 
siguientes:

a) De aguas minero-medicinales: usos terapéuticos en instalaciones balnearias situadas 
en áreas de emergencia; aguas de bebidas envasadas.

b) De aguas minerales naturales: aguas de bebidas envasadas.
c) De aguas de manantial: aguas de bebidas envasadas.
d) De aguas minero-industriales: usos industriales para extracción de las sales disueltas 

o como salmueras.
e) De aguas termales: obtención de energía calorífica para usos industriales, agrícolas o 

domésticos.

Artículo 8.  
1. Las concesiones de aprovechamiento tendrán un plazo de vigencia de 30 años, salvo 

que se extingan con anterioridad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
2. Con antelación mínima de un año a la finalización del plazo concesional, el titular del 

aprovechamiento podrá solicitar a la Consejería de Industria y Turismo la prórroga por 
períodos de tiempo igual al anterior.
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Artículo 9.  
Cualquier modificación, ampliación o restricción del aprovechamiento concedido, 

requerirá la previa autorización de la Consejería de Industria y Turismo.
Las modificaciones sustanciales en las instalaciones inicialmente aprobadas, así como 

cualquier paralización que en las mismas se produzca, deberán comunicarse a la Consejería 
de Industria y Turismo para la resolución que proceda.

Artículo 10.  
El titular de una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o termales estará 

obligado a iniciar los trabajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que estén 
debidamente autorizadas las instalaciones.

Asimismo deberá presentar un plan anual de aprovechamiento de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca.

Artículo 11.  
1. La concesión de aprovechamiento de las aguas minerales y termales, otorga a su 

titular el derecho exclusivo de utilizarlas en las condiciones fijadas en la misma. La 
Administración Regional a instancia del concesionario proveerá las medidas precisas para 
impedir que se realicen en el perímetro de protección aprobado trabajos o actividades que 
puedan perjudicar el normal aprovechamiento de las mismas.

2. La realización de cualquier clase de trabajos subterráneos dentro del perímetro citado 
deberá contar previamente con la autorización de la Consejería de Industria y Turismo, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Si los trabajos citados en el párrafo anterior perjudican al titular de la concesión de 
aprovechamiento, quienes hayan obtenido la autorización para la ejecución de los mismos, 
estarán obligados a indemnizar a aquél.

Artículo 12.  
Los órganos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través 

de controles periódicos, que se establecerán reglamentariamente, garantizarán la 
permanencia de las características que motivaron la declaración de agua mineral o termal, 
así como la adecuación de su uso a las condiciones establecidas en la concesión de 
aprovechamiento y los planes anuales de aprovechamiento aprobados.

Artículo 13.  
1. Los derechos que otorga una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o 

termales podrán ser transmitidos, arrendados y gravados en todo o en parte, por cualquier 
medio admitido en Derecho, a personas que reúnan las condiciones a que se refiere el 
artículo 3. 1 de la presente Ley.

2. El ejercicio de cualquiera de los derechos a que se refiere el número anterior requerirá 
la previa autorización de la Consejería de Industria y Turismo, en la forma y con los efectos 
que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 14.  
Las concesiones reguladas en la presente Ley tendrán únicamente efectos 

administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil.

Artículo 15.  
Las concesiones de aprovechamiento reguladas en la presente Ley se declararán 

extinguidas por resolución de la Consejería de Industria y Turismo en los siguientes 
supuestos:

1. Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración.
2. Por la pérdida de la condición de mineral o termal de las aguas objeto de 

aprovechamiento.
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3. Por el agotamiento del recurso.
4. Por la disminución del caudal del acuífero o por cualquier otra causa que ponga en 

peligro las cualidades y características de mineral o termal por las cuales se otorgó el 
aprovechamiento de las aguas.

5. Por la contaminación irreversible del acuífero.
6. Por finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o, en su caso, de las 

prórrogas sucesivas.
7. Por algún otro supuesto previsto en esta Ley que lleva aparejada la extinción.

Artículo 16.  
Declarada la extinción de una concesión de aprovechamiento de aguas minerales o 

termales, siempre y cuando la misma no sea debida a la pérdida de la condiciones, 
características, o temperatura que sirvieron para su declaración de mineral o termal, la 
Consejería de Industria y Turismo podrá conceder el aprovechamiento de las mismas 
mediante concurso público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la presente 
Ley.

Artículo 17.  
1. La Consejería de Industria y Turismo llevará un Registro de Aguas minerales y 

termales permanentemente actualizado, en el que se inscribirán de oficio las declaraciones 
de las condición de mineral o termal de unas aguas determinadas, así como los 
aprovechamientos de las mismas legalmente constituidos.

2. El Registro de Aguas minerales y termales tendrá carácter público, pudiendo 
interesarse las oportunas certificaciones sobre su contenido.

3. La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación del 
aprovechamiento.

TÍTULO II
De los establecimientos balnearios

Artículo 18.  
Se considerarán establecimientos balnearios aquellos que estando dotados de los 

medios adecuados utilizan las aguas y termales con fines terapéuticos.

Artículo 19.  
Los establecimientos a que hace referencia el artículo anterior tendrán carácter de 

centros sanitarios y como tales se ajustará en lo concerniente a dicho aspecto y a las 
prestaciones hidroterapéuticas y balneoterápicas a su legislación específica.

Artículo 20.  
Los establecimientos balnearios podrán disponer de instalaciones industriales, hoteleras, 

de complemento turístico, de ocio y además complementarias que tengan por objeto la 
prestación de servicios distintos a los propio y específicos de aquellos como centros 
sanitarios, regulándose dichas instalaciones por su legislación específica.

TÍTULO III
De las infracciones y sanciones

Artículo 21.  
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley se considerarán:
1. Muy graves:
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a) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de aprovechamiento.
b) La no presentación del plan anual de aprovechamiento.
c) El deterioro en calidad o cantidad del acuífero por causas imputables al titular.
2. Graves:
a) No iniciar los trabajos de aprovechamiento en el plazo establecido en el artículo 10 de 

la presente Ley.
b) Realizar modificaciones, ampliaciones o restricciones, del aprovechamiento concedido 

sin la previa autorización.
c) Mantener paralizados los trabajos de aprovechamiento más de seis meses sin la 

previa autorización.
d) Incumplir los planes anuales de aprovechamiento, o las prescripciones impuestas en 

los mismos.
e) La presentación del plan anual de aprovechamiento fuera del plazo 

reglamentariamente establecido, pero dentro del segundo semestre del año natural a que se 
refiera.

f) Utilización de las aguas para otros usos distintos a los contenidos en su concesión de 
aprovechamiento sin la debida autorización.

g) La transmisión de los derechos que otorga la concesión de aprovechamiento sin la 
previa autorización.

3. Leves:
a) La presentación del plan anual de aprovechamiento fuera del plazo 

reglamentariamente establecido, pero dentro del primer semestre del año natural a que se 
refiera.

b) En general cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley que no esté 
tipificado como falta grave o muy grave.

Artículo 22.  
Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas o 

extinción de la concesión de acuerdos con la siguiente graduación:
a) Las infracciones leves hasta 100.000 pesetas.
b) Las infracciones graves desde 100.001 a 500.000 pesetas.
c) Las infracciones muy graves desde 500.001 a 2.000.000 de pesetas o extinción de la 

concesión del aprovechamiento.
Para la graduación de las anteriores sanciones se tendrá en cuenta el grado de 

repercusión en el aprovechamiento concedido, su trascendencia respecto a personas y 
bienes, participación y beneficio obtenido, intencionalidad del infractor, así como el deterioro 
producido en la calidad del recurso.

Artículo 23.  
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 21 darán lugar a la incoación del 

correspondiente expediente sancionador, instruyéndose y tramitándose de acuerdo con las 
normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. La competencia para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior 
corresponderá:

a) Por faltas leves: al Delegado Provincial de Industria y Turismo.
b) Por faltas graves: al Director General de Industria y Energía.
c) Por faltas muy graves:
Al Consejero de Industria y Turismo hasta 1.000.000 de pesetas.
Al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 

1.000.001 a 2.000.000 de pesetas, y la extinción de la concesión del aprovechamiento.
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Artículo 24.  
Las infracciones en materia de establecimientos balnearios se sancionarán conforme a lo 

previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás legislación 
aplicable.

Disposición transitoria primera.  
1. Los titulares de aprovechamiento de aguas minerales o termales que vinieran 

explotándolos a la entrada en vigor de la presente Ley deberán acreditar ante la Consejería 
de Industria y Turismo, en el plazo máximo de un año los siguientes extremos:

a) La existencia de una declaración de agua mineral o termal de los caudales 
aprovechados.

b) Las características del agua en base a las que se efectuó la citada declaración.
c) La existencia de una autorización o concesión de aprovechamiento expedida a favor 

del interesado por la autoridad competente.
2. Una vez considerada suficiente la acreditación de los extremos mencionados en el 

punto anterior, la Consejería de Industria y Turismo procederá a verificar la permanencia de 
las características que motivaron la declaración de mineral o termal. Cuando se trate de 
aguas mineromedicinales, mineronaturales o de manantial, será preceptivo el informe de la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que en el caso de las aguas mineromedicinales 
tendrá además carácter vinculante.

3. Verificada la permanencia de características del agua, al Consejería de Industria y 
Turismo comunicará al interesado el reconocimiento del derecho al aprovechamiento en los 
mismo términos de la autorización o concesión que hubiera obtenido en su día y lo publicará 
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». Asimismo procederá de oficio a la inscripción 
en el Registro de Aguas Minerales y Termales de dicho aprovechamiento, en el que se hará 
constar el carácter dominical, público o privado, de las aguas utilizadas.

Disposición transitoria segunda.  
1. Si, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, el interesado 

hubiese acreditado suficientemente la existencia de una declaración de agua mineral o 
termal a su favor, pero no la de la correspondiente autorización o concesión de 
aprovechamiento, deberá solicitarla según el procedimiento establecido en la presente Ley.

2. Si el interesado no acreditara suficientemente la existencia de una declaración de 
agua mineral o termal, no podrá obtener el reconocimiento de su derecho al 
aprovechamiento, sin perjuicio de que, en los términos que establece la presente ley, pueda 
atribuírsele preferencia para solicitar la declaración de aguas minerales o termales.

Disposición adicional.  
Los titulares de las autorizaciones y concesiones de aprovechamiento inscritas en el 

Registro de Aguas minerales y termales a que se refiere esta Ley, podrá acogerse a los 
beneficios y ayudas que por los órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
se determinen reglamentariamente.

Disposición final única.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para el desarrollo reglamentario de la presente Ley, que deberá efectuarse en el plazo de un 
año desde su entrada en vigor.
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§ 26

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 94, de 27 de julio de 1990

«BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 1990
Última modificación: 27 de diciembre de 2021

Referencia: BOE-A-1990-23087

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las aguas terrestres superficiales y 

subterráneas, cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así 
como el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias 
relacionadas con el dominio público hidráulico.

Dentro de las aguas superficiales, se incluyen las aguas costeras, según vienen 
definidas por la legislación estatal, a efectos del establecimiento de sus normas específicas 
de protección y sin perjuicio de su calificación y de la legislación que le sea de aplicación.

2. El ejercicio de las competencias administrativas atribuidas a la Comunidad Autónoma 
de Canarias por el Estatuto de Autonomía y por la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, 
de Transferencias Complementarias a Canarias, se ajustará a lo previsto en la presente Ley, 
en todo lo relativo a la producción, uso, aprovechamiento, transporte y distribución de agua.

3. Las aguas minerales y termales, en tanto se utilicen como tales, se regularán por su 
legislación específica. En cuanto sean utilizadas para usar a las restantes aguas se regirán 
por lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las acciones encaminadas a la protección y mejora de la condensación superficial de 
la humedad atmosférica se regirán por la presente Ley y demás disposiciones de aplicación.

[ . . . ]
TÍTULO III

De la planificación hidrológica

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De los Planes Hidrológicos Insulares

[ . . . ]
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Artículo 36.  
1. Los Planes Hidrológicos Insulares deberán ajustarse a los criterios de preferencia y 

definición de prioridad para usos y demandas.
2. El orden de prelación de los consumos será el siguiente:
1. Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas 

conectadas a la red municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se 
establezcan en base a la población de derecho.

2. Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan.

3. Usos industriales y turísticos.
4. Usos recreativos.
5. Otros usos y aprovechamientos.

[ . . . ]
Artículo 39.  

Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que 
hayan sido declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre 
protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats y 
especies directamente dependientes del agua.

A. En el registro se incluirán necesariamente:
a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, 

siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o 
abastezca a más de 50 personas, así como, en su caso, los perímetros de protección 
delimitados.

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en 
un futuro a la captación de aguas para consumo humano.

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas 
significativas desde el punto de vista económico.

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas 
aguas de baño.

e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.

f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el 
mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su 
protección.

h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo 
con su legislación específica.

B. En el registro se incluirán, además:
a) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de 

protección especial y recogidos en el plan hidrológico.
b) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de 

Ramsar, de 2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por 
el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas.

c) Aquellas zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de Canarias que 
tengan hábitats dependientes del agua.

C. Las administraciones competentes por razón de la materia facilitarán al organismo de 
cuenca correspondiente la información precisa para mantener actualizado el registro de 
zonas protegidas de cada demarcación hidrográfica bajo la supervisión de la Comisión 
Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas de la demarcación.
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El registro deberá revisarse y actualizarse, junto con la actualización del plan hidrológico, 
en la forma que reglamentariamente se determine.

D. Un resumen del registro formará parte del plan hidrológico de la demarcación 
hidrográfica.

[ . . . ]
TÍTULO IV

De la ordenación del dominio público hidráulico

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Del uso del agua

Artículo 53.  
1. Todas las aguas del Archipiélago quedan vinculadas al abastecimiento de la población 

en las situaciones de emergencia previstas en la presente Ley. Las aguas, además, están 
vinculadas por el contenido de su título administrativo, por la planificación hidrológica y por la 
prioridad de usos definida en esta Ley.

2. En los términos de la presente Ley, los poderes públicos de Canarias velarán por la 
adecuación del uso de las aguas, cualquiera que sea su naturaleza y ubicación, a los 
intereses generales.

[ . . . ]
TÍTULO V

Del aprovechamiento del dominio público hidráulico

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De la producción industrial de agua

[ . . . ]
Artículo 91.  

1. El Consejo Insular, ante la insuficiencia de recursos y a través de los instrumentos de 
planificación previstos en esta Ley, impondrá a los usos de esparcimiento, turístico e 
industrial, la utilización de agua de producción industrial.

2. Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior el uso industrial cuando se 
utilice el agua como materia prima en la elaboración de productos para consumo humano.

3. El Gobierno de Canarias, sobre la base de las condiciones concretas de cada isla y 
cada zona, desarrollará el mandato expresado en el apartado 1, señalando en el Plan 
Hidrológico Regional las condiciones técnicas, plazos y demás características necesarias 
para la implantación de sistemas de producción industrial. Se arbitrarán, asimismo, las 
medidas transitorias que procedan para adaptar situaciones anteriores a la entrada en vigor 
de la presente Ley.

[ . . . ]
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§ 27

Ley 6/1994, de 24 de noviembre, de Balnearios y de Aguas Minero-
Medicinales y/o Termales

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 144, de 22 de diciembre de 1994

«BOE» núm. 28, de 2 de febrero de 1995
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1995-2731

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de 
Autonomía vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la 

salud, encargando a los Poderes Públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, y 
reformado por la Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo, en su Título Primero, artículo 7.7, 
establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la ordenación, 
explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, cuando las aguas discurran 
íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y de las aguas minerales, 
termales y subterráneas, y en el artículo 8.5, dentro del marco de la legislación básica del 
Estado, Sanidad e Higiene y Centros Sanitarios.

A tenor de estas competencias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en concordancia con la normativa estatal al respecto, estima necesario una 
Ley de Ordenación y Aprovechamiento de los Establecimientos Balnearios y de las Agua 
Minero-Medicinales y Termales, que sea un instrumento eficaz para la promoción de los 
mismos, con el fin de conseguir mediante su uso adecuado, una mejora en la calidad de 
vida.

Esta norma, pretende crear el marco jurídico apropiado que permita la utilización eficaz 
de los recursos naturales de nuestra Comunidad Autónoma, a los que esta Ley se refiere, 
desde una doble perspectiva: Por un lado, y desde un punto de vista socio-sanitario, 
incrementará el bienestar y la salud pública de los ciudadanos afectados por enfermedades 
reumáticas, respiratorias u otras dolencias mediante un mejor aprovechamiento de los 
importantes manantiales de aguas minero-medicinales y/o termales de gran acción 
terapéutica que existen en Extremadura; por otro, potenciará el desarrollo de las zonas 
geográficas donde hubieran sido localizados los manantiales y otras donde en un futuro 
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pudieran alumbrarse aguas minero-medicinales y/o termales, fomentando, entre otras 
actuaciones, la ampliación de la oferta turística de nuestra región.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  
La presente Ley tiene por objeto la regulación de los establecimientos balnearios y de las 

aguas minero-medicinales y termales de uso terapéutico, cuya ubicación o alumbramiento se 
sitúe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El fin primordial de los establecimientos balnearios es el tratamiento de determinados 
procesos patológicos, por lo que los enfermos son sus principales destinatarios; sus 
derechos y deberes como usuarios son los determinados por la normativa vigente, así como 
los que en desarrollo de esta Ley pudieran establecerse.

TÍTULO I
De la clasificación y aprovechamiento de las aguas minero-medicinales y 

termales de uso terapéutico

CAPÍTULO I
De la clasificación de las aguas minero-medicinales y termales

Artículo 2.  
A los efectos de la presente Ley, las aguas susceptibles de uso terapéutico se clasifican 

en:
a) Minero-Medicinales: Las superficiales o subterráneas alumbradas natural o 

artificialmente que así sean declaradas por sus características y cualidades.
b) Termales: Las subterráneas, alumbradas natural o artificialmente, cuya temperatura de 

surgencia sea superior en 4º C a la media anual del lugar donde alumbren y así sean 
declaradas por sus propiedades.

Artículo 3.  
La calidad de las aguas objeto de esta Ley y la adecuación de su uso quedará 

garantizada a través de los controles que periódicamente efectúen los órganos competentes 
de la Junta de Extremadura.

CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de las aguas mineromedicinales y o termales

Sección I. De la declaración de minero-medicinal y/o termal

Artículo 4.  
1. La declaración de la condición de minero-medicinal y/o termal de unas aguas será 

requisito previo para la concesión de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse 
de oficio o a instancia de persona que reúna las condiciones establecidas en el título VIII de 
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su nueva redacción operada por Decreto 
Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, por el que se adecua dicha norma al Ordenamiento 
Jurídico de la Unión Europea.

La iniciación del expediente deberá notificarse al propietario del terreno donde emergen 
las aguas por los medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común.
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2. En el expediente para la declaración de la condición de minero-medicinal y/o termal de 
unas aguas se oirá a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente a los 
efectos previstos en el artículo 1.º 4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Artículo 5.  
1. La declaración de la condición de minero-medicinal y/o termal, así como la pérdida de 

dicha condición, se efectuará por resolución de la Consejería de Industria y Turismo, previo 
informe técnico correspondiente y será objeto de publicación en el «Diario Oficial de 
Extremadura».

2. Para la declaración de aguas minero-medicinales y/o termales, así como para declarar 
la pérdida de tal condición de esas aguas, será preceptivo y vinculante el informe de la 
Consejería de Bienestar Social.

3. El solicitante de la declaración a que se alude en el párrafo primero del artículo 4 de 
este texto, deberá acreditar suficientemente la procedencia de las aguas y la protección del 
acuífero frente a la contaminación, mediante el correspondiente estudio hidrogeológico.

Sección II. De las condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 6.  
1. Efectuada la declaración, quien haya iniciado el expediente deberá solicitar la 

concesión administrativa de aprovechamiento en el plazo que se establezca 
reglamentariamente.

2. En el caso de que hubiese sido realizada de oficio la declaración, o no solicitado el 
aprovechamiento según se indica en el apartado anterior, así como cuando hubiere sido 
denegada la solicitud de concesión, o ésta hubiese finalizado, el órgano competente podrá 
otorgar dicho aprovechamiento mediante concurso público, de acuerdo con el procedimiento 
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 7.  
1. Para ejercer el derecho de aprovechamiento de las aguas a que se refiere la presente 

Ley deberá solicitarse la oportuna concesión de aprovechamiento ante la Consejería de 
Industria y Turismo, presentando, a tal efecto, el proyecto general de aprovechamiento de las 
aguas, el de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las 
garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. Asimismo, se presentará la designación de un 
perímetro de protección, delimitado por coordenadas geográficas, tendente a la 
conservación del acuífero, un estudio hidrogeológico justificando la necesidad del mismo y la 
delimitación propuesta.

La solicitud se tramitará y resolverá en la forma que reglamentariamente se establezca.
2. La Concesión del aprovechamiento de aguas minero-medicinales y/o termales se 

otorgará a los interesados que acrediten capacidad suficiente para ser titulares de derechos 
mineros, mediante resolución del órgano competente y llevará implícita la declaración de 
utilidad pública, teniendo derecho a ser beneficiario de la ocupación temporal y expropiación 
forzosa de los terrenos necesarios para la ubicación de los trabajos, instalaciones y 
servicios.

Artículo 8.  
En el caso de que, solicitada la concesión de aprovechamientos de unas aguas minero-

medicinales y/o termales, existiera un derecho preexistente otorgado por un organismo con 
competencia en materia de aguas, antes de su concesión deberá ser declarada por la 
Consejería de Industria y Turismo la compatibilidad de dicho aprovechamiento, previa 
audiencia de las partes y de los organismos afectados.

Artículo 9.  
Las concesiones de aprovechamiento tendrán un plazo de vigencia de treinta años, 

prorrogables por períodos iguales, con un límite máximo de duración de noventa años.
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La prórroga se solicitará a la Consejería de Industria y Turismo con una antelación 
mínima de un año a la finalización del plazo de vigencia.

Artículo 10.  
La ampliación, restricción, paralización o cualquier otra modificación de las condiciones 

de la concesión de aprovechamiento de aguas minero-medicinales y/o termales, así como de 
las instalaciones, requerirá la previa autorización administrativa.

Artículo 11.  
El titular de una concesión de aprovechamiento de aguas minero-medicinales y/o 

termales estarán obligado a iniciar los trabajos incluidos en el proyecto general de 
aprovechamiento en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que haya sido 
debidamente otorgada la concesión del aprovechamiento. El incumpliento del plazo será 
causa de caducidad de la concesión.

Artículo 12.  
La concesión de aprovechamiento otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizar las 

aguas en las condiciones fijadas en la misma.
Cualquier explotación de agua objeto de esta Ley que no haya obtenido la 

correspondiente declaración, o que habiendo obtenido ésta, no disponga de la necesaria 
concesión, será objeto de la oportuna sanción según lo dispuesto en la presente Ley, 
pudiendo el órgano competente ordenar la paralización de la misma, todo ello, sin perjuicio 
de lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda.

Artículo 13.  
1. Por el organismo competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a 

instancia del concesionario, se proveerán las medidas precisas para impedir que se realicen 
en el perímetro de protección aprobado, actividades que puedan perjudicar el normal 
aprovechamiento de las aguas, con independencia de que se realicen en la superficie o en el 
subsuelo.

2. La realización de cualquier clase de trabajos subterráneos dentro del perímetro citado 
deberá contar previamente con la autorización de la Consejería de Industria y Turismo, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

Si los trabajos citados en el párrafo anterior, perjudican al titular de la conceción de 
aprovechamiento, quienes hayan obtenido la autorización para la ejecución de los mismos 
estarán obligados a indemnizar a aquél.

Artículo 14.  
1. Los derechos que otorga una concesión de aprovechamiento, podrán ser transmitidos, 

arrendados o gravados, en todo o en parte, por cualquier medio admitido en Derechos, 
previa autorización administrativa, a cualquier persona que reúna las condiciones y mediante 
el procedimiento establecido en la legislación básica de Minas.

2. Las concesiones de aprovechamiento tendrán únicamente efectos administrativos, 
dejando a salvo derechos y obligaciones de carácter civil.

Artículo 15.  
Las concesiones de aprovechamiento reguladas en esta Ley quedarán extinguidas por 

resolución de la Consejería de Industria y Turismo, siempre que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1. Renuncia voluntaria del titular, aceptada por la Administración
2. Mantener paralizados los trabajos objeto de la concesión más de seis meses sin la 

previa autorización de la Consejería de Industria y Turismo, o no iniciarlos durante idéntico 
plazo, una vez obtenida la concesión.
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3. Pérdida de la condición de minero-medicinal y/o termal de las aguas objeto de 
aprovechamiento.

4. Agotamiento del recurso.
5. Contaminación irreversible del acuífero.
6. Finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o, en su caso, de las 

prórrogas sucesivas.
7. Incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión.
8. Cualquier otra causa que ponga en peligro las cualidades y características de las 

aguas en cuya virtud se otorgó el aprovechamiento.
En cualquier caso, el órgano competente dará cuenta a la Consejería de Bienestar Social 

de las extinciones de aprovechamientos de aguas minero-medicinales y/o termales para 
usos terapéuticos.

Artículo 16.  
Declarada la extinción de la concesión de aprovechamiento por las circunstancias 1, 2, 6 

y 7 del artículo anterior, además de los casos señalados en el artículo 6, la Consejería de 
Industria y Turismo podrá conceder el aprovechamiento de las aguas mediante concurso 
público.

Artículo 17.  
1. La Consejería de Industria y Turismo, llevará un Registro de las aguas a que 

expresamente alude el artículo 2 de la Ley en el que se inscribirán de oficio las 
declaraciones de la condición de minero-medicinales y/o termales de las aguas de uso 
terapéutico, las concesiones de aprovechamiento legalmente constituidas, así como la 
denominación, lugar y emplazamiento, composición físico-química y/o radiactiva, 
condiciones geológicas y topográficas del terreno, accesos e indicaciones terapéuticas.

2. El Registro será público, pudiendo obtenerse de él, certificaciones sobre su contenido. 
La inscripción constituirá medio de prueba de la existencia y situación del aprovechamiento.

TÍTULO II
De los establecimiento balnearios

CAPÍTULO I
De las condiciones generales

Artículo 18.  
Se considerarán establecimientos balnearios aquellos que, estando dotados de los 

medios adecuados, utilizan las aguas minero-medicinales y/o termales con fines 
terapéuticos.

Artículo 19.  
Las instalaciones a que se hace referencia en el artículo anterior tendrán carácter de 

centros sanitarios y como tales se ajustarán, en lo concerniente a la autorización para la 
creación, construcción, modificación, adaptación o supresión y apertura, en los aspectos 
médicos y en las prestaciones hidrológicas y balneoterápicas, a lo prescrito por las 
disposiciones aplicables en materia sanitaria, sin perjuicio de las restantes normas que les 
sean aplicables.

Artículo 20.  
Los establecimientos balnearios dispondrán, al menos, de:
a) Los medios de diagnóstico apropiados, así como un lugar de consulta adecuado.
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b) Los medios precisos para la utilización terapéutica de las aguas y demás medios 
físicos específicos.

c) Los medios complementarios para facilitar el tratamiento.
d) Un botiquín de urgencia con los medios necesarios para atender los servicios que con 

este carácter se presenten.

Artículo 21.  
Los establecimientos balnearios que adecuen sus instalaciones a lo dispuesto por la 

presente Ley podrán gozar de los siguientes beneficios:
a) Los dimanantes de la declaración de la condición minero-medicinal y/o termal según lo 

dispuesto por la presente Ley.
b) Los titulares de las concesiones de aprovechamiento de aguas minero-medicinales y/o 

termales podrán acogerse a los beneficios y ayudas que se determinen reglamentariamente.

CAPÍTULO II
Del personal sanitario

Artículo 22.  
1. Los establecimientos balnearios estarán dotados en cuanto a personal sanitario se 

refiere de, al menos:
a) Un Director Médico, designado por la persona física o jurídica explotadora del 

balneario.
b) Un Médico Especialista, con funciones de consultor.
c) El personal de enfermería y auxiliar necesario para el normal desarrollo de las 

actividades terapéuticas del balneario.
2. En el supuesto de que la explotación del establecimiento balneario no superara la cifra 

de 3.000 bañistas/año, las funciones del Director médico podrán ser asumidas por un Médico 
especialista, cuya especialidad concuerde con la actividad terapéutica principal del balneario, 
con funciones de consultor.

3. Con carácter excepcional, y acreditándose suficientemente por parte de la persona 
física o jurídica explotadora del balneario que no existen disponibles especialistas en 
hidrología y/o especialistas en la principal actividad terapéutica del balneario, podrá 
autorizarse por la Consejería de Bienestar Social como Director Médico y Médico consultor a 
un Licenciado en Medicina y Cirugía con experiencia acreditada en la materia.

Artículo 23.  
Reglamentariamente, se establecerán los requisitos y condiciones profesionales que 

deberá reunir el personal sanitario de los establecimientos balnearios.

CAPÍTULO III
De las instalaciones industriales y hoteleras

Artículo 24.  
Los establecimientos balnearios podrán disponer de instalaciones industriales, hoteleras, 

de ocio y demás complementarias que tengan por objetivo la prestación de servicios distintos 
a los propios y específicos de los establecimientos balnearios, regulándose dichas 
instalaciones por su legislación específica.

Artículo 25.  
Los balnearios deberán disponer, para el correcto mantenimiento de sus instalaciones 

industriales y hoteleras, del personal y medios técnicos adecuados para asegurar el normal 
funcionamiento de las instalaciones.
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TÍTULO III
De la Junta Asesora

Artículo 26.  
Con funciones de asesoramiento general en todo cuanto tenga relación con las aguas 

minero-medicinales y termales, balneoterapia y promoción turística de los establecimientos 
balnearios, se constituirá la Junta Asesora de Balnearios y Aguas Minero-Medicinales y/o 
Termales, cuya composición y funciones específicas se determinarán reglamentariamente.

Artículo 27.  
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Junta Asesora realizará, en todo 

caso, las siguientes funciones:
a) Asesorar a la Administración autonómica en lo relativo a las aguas minero-

medicinales, termales y establecimientos balnearios.
b) Promover estudios y elaborar planes conducentes al mejor y más racional 

aprovechamiento de las aguas regulado en la presente Ley.
c) Proponer a la Administración autonómica cuantas disposiciones y actuaciones se 

estimen convenientes en orden al fomento, protección, promoción y comercialización de las 
aguas y establecimientos objeto de la presente Ley.

Artículo 28.  
La Junta Asesora celebrará reunión ordinaria cada semestre, pudiéndose reunir con 

carácter extraordinario siempre que la convoque su Presidente, a iniciativa propia o a 
petición de un tercio de los miembros nombrados.

TÍTULO IV
De las infracciones y sanciones

Artículo 29.  
1. Las infracciones en materia de aprovechamiento de las aguas objeto de la presente 

Ley se clasifican en leves, graves y muy graves:
1.1 Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las obligaciones formales derivadas de la presente Ley, así como 

de aquellas determinadas reglamentariamente.
b) En general, cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley que no esté 

tipificado como falta grave o muy grave.
1.2 Son infracciones graves:
a) La realización de modificaciones, ampliaciones, restricciones o paralizaciones del 

aprovechamiento, sin la previa autorización administrativa.
b) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados, salvo lo previsto en el 

apartado 1.3, c).
c) La transmisión de los derechos que otorga la concesión de aprovechamiento, sin la 

previa autorización administrativa.
d) Cualquier explotación de aguas objeto de regulación en esta Ley sin haber obtenido la 

correspondiente declaración o careciendo de concesión de aprovechamiento.
e) La reiteración de infracciones leves.
1.3 Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las condiciones impuestas para el otorgamiento del 

aprovechamiento.
b) El deterioro significativo, en calidad o cantidad, del acuífero por causas imputables al 

titular o explotador.
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c) La utilización de las aguas para fines distintos a los autorizados cuando pueda afectar 
a la salud de las personas.

d) La reiteración de infracciones graves.
2. Las infracciones administrativas a que se refiere la presente Ley prescribirán en los 

siguientes plazos, contados desde la comisión del hecho o desde su detección:
a) Seis meses, en el caso de infracciones leves.
b) Un año, en el caso de infracciones graves.
c) Dos años, en el caso de infracciones muy graves.
3. Se entenderá que existe reiteración cuando se hubieran cometido dos o más 

infracciones del mismo grado que hubieran sido objeto de sanción antes de finalizar su 
período de prescripción.

Artículo 30.  
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas previa incoación 

del oportuno expediente, de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves: Multa de hasta 100.000 pesetas.
b) Infracciones graves: Multa desde 100.001 hasta 2.000.000 de pesetas.
c) Infracciones muy graves: Multa desde 2.000.001 hasta 15.000.000 de pesetas. En 

estos casos podrá decretarse, además, una suspensión de la concesión de aprovechamiento 
de hasta seis meses o la extinción de dicha concesión administrativa.

2. La competencia para imponer las sanciones corresponderá a:
a) Infracciones leves: Director general de Industria, Energía y Minas.
b) Infracciones graves: Consejero de Industria y Turismo.
c) Infracciones muy graves: Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Artículo 31.  
1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de repercusión de la 

infracción en el aprovechamiento autorizado, su trascendencia respecto a personas y bienes, 
participación y beneficio obtenido, intencionalidad del infractor, así como el deterioro 
producido en la calidad del recurso.

2. Será tenido en cuenta, igualmente, en la graduación de la sanción el hecho de que, 
durante la tramitación del expediente y antes de recaer resolución definitiva, se acreditase 
por alguno de los medios válidos en derecho que se han subsanado los defectos que dieron 
origen a la iniciación del procedimiento de que se trate.

Artículo 32.  
1. Las infracciones en materia sanitaria, turística o industrial serán sancionadas 

conforme a lo previsto en la normativa específica que resulte de aplicación.
2. Cuando una misma conducta resulte sancionable con arreglo a esta Ley y a otras que 

corresponda aplicar a la Administración autonómica se resolverán los expedientes 
sancionadores correspondientes imponiendo únicamente la sanción más grave de las que 
resulten.

Disposición transitoria primera.  
1. Los titulares de aprovechamientos de aguas minero-medicinales y/o termales de uso 

terapéutico en establecimientos balnearios que vinieran explotándolos a la entrada en vigor 
de la presente Ley deberán acreditar ante la Consejería de Industria y Turismo, en el plazo 
máximo de un año, los siguientes extremos:

a) La existencia de una declaración de agua minero-medicinal o termal de los caudales 
aprovechados.

b) Las características del agua por las que se efectuó la citada declaración.
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c) La existencia de una autorización o concesión de aprovechamiento expedida a favor 
del interesado por la autoridad competente.

2. Una vez considerada suficiente la acreditación de los extremos mencionados en el 
punto anterior, la Consejería de Industria y Turismo procederá a verificar la permanencia de 
las características que motivaron la declaración con informe preceptivo y vinculante de la 
Consejería de Bienestar Social.

3. Verificada la permanencia de las características del agua, la Consejería de Industria y 
Turismo comunicará al interesado el reconocimiento del derecho al aprovechamiento en los 
mismos términos de la autorización o concesión que hubiera obtenido en su día, y lo 
publicará en el «Diario Oficial de Extremadura». Asimismo, procederá de oficio a la 
inscripción en el Registro de Aguas Minero-Medicinales y Termales de dicho 
aprovechamiento, en el que se hará constar el carácter dominical, público o privado, de las 
aguas utilizadas, igualmente quedará registrado en la Consejería de Bienestar Social.

Disposición transitoria segunda.  
1. Si de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera, el interesado 

hubiese acreditado suficientemente la existencia de una declaración de agua minero-
medicinal y/o termal a su favor, pero no la de la correspondiente concesión de 
aprovechamiento, deberá solicitarla según el procedimiento establecido en la presente Ley.

2. Si el interesado no acreditara suficientemente la existencia de una declaración de 
agua minero-medicinal y/o termal no podrá obtener el reconocimiento de su derecho al 
aprovechamiento, considerándose ilegal a los efectos de esta Ley.

No obstante, durante el plazo del año a que se refiere la disposición transitoria primera, 
el interesado tendrá preferencia para solicitar la declaración minero-medicinal o termal de las 
aguas conforme a la tramitación establecida en la presente Ley.

Disposición adicional.  
Se garantiza a los titulares de aprovechamiento de aguas definidas en la presente Ley 

los derechos adquiridos que se acrediten, conforme a la Ley 22/1973, de Minas, y el Real 
Decreto de 25 de abril de 1928, por el que se aprueba el Estatuto de Explotación de 
Manantiales de Aguas Minero-Medicinales.

Disposición final primera.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para el desarrollo 

reglamentario de la presente Ley.

Disposición final segunda.  
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial 

de Extremadura».
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§ 28

Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de 
Extremadura

Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 44, de 6 de marzo de 2023
«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-6662

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Extremadura es una tierra de ríos en tránsito, no solo por la propia naturaleza fluyente de 

todo río, sino porque compartimos las cuencas que los alimentan. Este carácter compartido 
de las aguas determina el talante de una gestión cooperativa que impregna toda la ley que 
sigue y que pretende proteger el agua como elemento vital, atendiendo los efectos que sobre 
su ciclo natural está provocando el cambio climático.

En cierta forma toda comunidad autónoma es también una gestión en tránsito de 
intereses públicos que fluyen entre la Unión Europea, la Administración General del Estado y 
las Entidades Locales. Entendemos que al igual que ocurre en un río la dirección no es 
unívoca, pues, aunque el agua siga la gravedad, otros elementos de los ecosistemas 
acuáticos remontan desde el mar a sus cabeceras. Así la ley se fundamenta en un buen 
gobierno basado en la transparencia y la participación para lograr el mejor flujo de los 
intereses públicos que le dan sentido.

La cooperación y buen gobierno en la gestión del agua hacen necesario que 
Extremadura aborde la tarea de establecer normas autonómicas que de un lado articulen el 
desarrollo de las normas de la Unión Europea y el de las leyes del Estado, y de otro lado 
coordinen las normas de carácter local que permitan alcanzar un trato igual en todo el 
territorio de Extremadura.

La ley asume y desarrolla el mandato del Estatuto de Autonomía de Extremadura cuando 
establece en su artículo 7 que los poderes públicos regionales perseguirán un modelo de 
desarrollo sostenible y cuidarán de la preservación y mejora de la calidad medioambiental y 
la biodiversidad de la región, con especial atención a sus ecosistemas característicos, como 
la dehesa. Asimismo, sus políticas contribuirán proporcionadamente a los objetivos 
establecidos en los acuerdos internacionales sobre lucha contra el cambio climático.
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En concreto en lo que se refiere a la gestión del agua también hace suya la exigencia de 
todo poder regional de velar por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre 
la ciudadanía que la precise, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las 
prioridades que señale la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de la población 
extremeña, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que 
garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos, y sin 
perjuicio de las compensaciones a que haya lugar, recogida en el artículo 7.8 del Estatuto.

En lo que atañe a las competencias, el artículo 9.1.36 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura competencia exclusiva en 
materia de aguas, obras e infraestructuras hidráulicas, aguas minerales y termales, así como 
de participación, en la forma que determine la legislación del Estado, en la gestión de las 
aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que discurran por el territorio de 
Extremadura. Por su parte, el artículo 9.1.33 atribuye competencia exclusiva en materia de 
«Políticas y normas adicionales y complementarias de las del Estado en materia de 
protección medioambiental y lucha contra el cambio climático. Regulación de los espacios 
naturales protegidos propios y adopción de medidas para su protección y puesta en valor».

Por su parte, el artículo 10 establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene 
competencias de desarrollo normativo y ejecución en las materias sobre el Medioambiente, 
regulación y protección de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevención y corrección de la 
generación de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica, del 
suelo y del subsuelo. Regulación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las 
aguas.

En todo caso, la ley se muestra respetuosa con lo dispuesto en la legislación básica y 
con las competencias del Estado sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos (artículo 
149.1.22.ª CE), normas básicas sobre protección del medio ambiente (artículo 149.1.23.ª 
CE) y obras públicas hidráulicas de interés general (artículo 149.1.24.ª CE).

Finalmente, dado el contenido de la ley, resulta necesario hacer referencia, dentro de los 
títulos competenciales invocados a otros títulos competenciales implicados, como el previsto 
en el artículo 9.1.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura (creación, organización y 
régimen jurídico de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y 
de los entes instrumentales que de ella dependen), en el artículo 9.1.8 (ordenación de la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura), en el artículo 9.1.3 (organización 
territorial propia de la comunidad autónoma y régimen local en los términos del título IV del 
Estatuto de Autonomía) y en el artículo 9.1.38 (obras e infraestructuras públicas de interés 
regional que no tengan la calificación de interés general del Estado y no afecten a otra 
comunidad autónoma).

En la redacción de esta ley se han observado el efectivo cumplimiento de los principios 
de buena regulación enumerados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

II
La ley consta de treinta y cuatro artículos, estructurados en seis capítulos, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
En el capítulo I relativo a las disposiciones generales se establecen el objeto y la 

finalidad de la norma. La ley tiene como objeto regular el ejercicio de las competencias de la 
comunidad autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo 
urbano del agua y con la finalidad de garantizar un nivel de protección elevado del dominio 
público hídrico y un uso sostenible del agua, la aplicación de los derechos humanos de 
acceso al agua y al saneamiento reconocidos por Naciones Unidas y la prestación de los 
servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la 
ciudadanía extremeña. La ley se muestra, igualmente, respetuosa con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura.

La ley resulta de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, estableciéndose en cuanto al ámbito material de aplicación que las aguas 
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minerales y termales se regirán por su normativa específica, salvo que entre en 
contradicción con las normas de protección establecidas en esta ley a las que se otorga 
primacía.

Las definiciones que ayudan a entender la presente regulación de un lado se remiten a 
los abundantes conceptos jurídicos definidos en el Derecho de la Unión Europea que 
armonizan su interpretación en todos los Estados miembros y a los que se recogen en la 
legislación básica del Estado. De otro lado complementa dicho elenco con aquellas 
definiciones que son necesarias para una adecuada interpretación de la ley.

Entre las definiciones recogidas constituye una novedad el concepto de ciclo urbano del 
agua utilizado por la ley pues se diferencia del concepto usado hasta ahora al incorporar 
aspectos de reciente consideración como es el drenaje sostenible. La ley lo define como 
aquella parte del ciclo hidrológico relacionada con el uso del agua por las aglomeraciones 
urbanas que comprende: a) el abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de 
los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el 
almacenamiento de cabecera de la población; b) el abastecimiento del agua en baja, que 
incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el suministro a los destinatarios; c) la 
recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de 
tratamiento; d) los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales; e) la 
depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los colectores 
generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes; y f) la regeneración de las 
aguas depuradas para su reúso. Las técnicas de drenaje sostenibles se incorporan en el 
ciclo urbano del agua para cumplir con la exigencia de prevenir la contaminación producida 
por los episodios debidos al desbordamiento de los sistemas de recolección conjunta de las 
aguas residuales y pluviales. La obligación de prevención se recogió inicialmente en la 
Directiva de aguas residuales y se consolida y amplía con la Directiva marco del agua.

En relación al concepto de dominio público hídrico la ley pretende la integración del 
acervo comunitario y estatal ya que partiendo del concepto de dominio público hidráulico 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 2), lo interpreta conforme a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva 
marco del agua). Esta integración que se lleva a cabo en cumplimiento del principio de 
interpretación conforme que exige interpretar el Derecho nacional a la luz del texto y de la 
finalidad de la Directiva marco del agua, para impedir una aplicación contraria a la norma 
comunitaria lo que puede ocurrir cuando la norma nacional no es suficientemente precisa 
(ver sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann, 
C-14/83, EU:C:1984:153, apdo. 26 entre otras). Resulta de interés recordar que la 
concepción tradicional del agua en el derecho la ha dividido por categorías relativas a sus 
características (dulce, salobre o marina; superficial o subterránea; etcétera) o usos (baño, 
cría de peces o moluscos, consumo humano, regadío, industria, etcétera), pero el agua en la 
naturaleza fluye sin responder o reflejar dichas categorías. La Directiva marco del agua parte 
de adaptarse a esta realidad y aunque no renuncia al uso de dichas categorías, las integra 
en su tratamiento y en relación los ecosistemas (artículo 1). Esta integración determina una 
nueva interpretación del concepto tradicional del dominio público hidráulico. Al incorporar la 
relación entre agua y ecosistemas incorpora en la misma medida la intervención de las 
competencias relativas a la protección de las aguas y de los ecosistemas. El Estado tiene la 
titularidad del dominio público hidráulico y, entre otras facultades, la de definir su contenido 
por lo que no procede adoptar en esta ley una definición integradora del acervo comunitario. 
No obstante, en virtud del mencionado principio de interpretación conforme la comunidad 
autónoma, está obligada a interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho de la Unión 
Europea, que es el objetivo del concepto denominado dominio público hídrico incorporado en 
esta ley. Así, las Comunidades Autónomas han de participar de una manera más intensa en 
las tareas relativas este dominio público en razón de las competencias que ostentan en la 
protección de los ecosistemas, especialmente en relación a las especies, hábitats y espacios 
protegidos (artículos. 149.1.1.23.ª y 148.1.9.ª CE; art. 6.1 Directiva 92/43/CEE; artículo. 4.1.c 
Directiva 2000/60/CE). En cualquier caso, las referencias al dominio público hidráulico de la 
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legislación estatal habrán de considerarse hechas en la aplicación de esta ley al dominio 
público hídrico.

Los principios recogidos en la ley se enmarcan en los establecidos por el Derecho de la 
Unión Europea y por la legislación básica del Estado, reproduciendo aquellos que se 
consideran que deben estar más presentes en la gestión que se regula en la ley.

La mayor parte de los principios incorporados a la ley provienen del marco jurídico 
común para la política del agua que establece la Directiva marco del agua y del Convenio 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de 
junio de 1998, así como de las directivas comunitarias y legislación estatal que lo desarrollan 
(Directiva 2003/4/CE, Directiva 2003/35/CE y Ley 27/2006).

Mención especial requiere el principio según el cual se impulsará y priorizará la gestión 
pública de los servicios relacionados con los recursos hídricos, al objeto de garantizar un 
control, calidad, acceso, transparencia y participación pública adecuados para un bien 
común de primera necesidad. Se trata de la asunción del reconocimiento de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento tal y como se ha entendido en la Organización de las 
Naciones Unidas, tanto en su reconocimiento (A/RES/64/292) como en la interpretación de 
su contenido que se han ido forjando con el trabajo de los relatores especiales y ello al 
amparo del artículo 10.2 de la Constitución y de lo declarado en los considerandos 33 y 
siguientes y lo establecido en los artículos 16 y siguientes de la Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano.

En el capítulo II se regula el régimen de la administración del agua en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Se establecen de forma detallada las competencias que 
corresponden a la Junta de Extremadura en la materia, con expresión de las funciones que 
en ejercicio de las mismas corresponden al Consejo de Gobierno y a la Consejería 
competente en materia de planificación y coordinación hídrica. En segundo lugar, se regulan 
las competencias de los municipios en materia de servicios del ciclo urbano del agua, el 
régimen de su ejercicio, así como la asunción de la responsabilidad municipal derivada de la 
misma. Se prevé que para el desarrollo de los servicios de su competencia los municipios 
puedan crear, previo informe de la Consejería competente, entes supramunicipales del agua 
que tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de consorcio o mancomunidad 
entre entidades locales.

El órgano colegiado de participación social en el diseño de la política del agua en 
Extremadura, y de cooperación y asesoramiento a la Junta de Extremadura es el Consejo 
Asesor del Agua de Extremadura, estableciéndose su previsión a nivel legal. Finalmente, 
como novedad en la gobernanza en materia del agua se introduce la Comisión 
Interdepartamental del Agua que estará integrada, al menos, por una persona en 
representación de cada Consejería y que tendrá entre sus funciones la coordinación de las 
políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua y la coordinación de las 
relaciones con la Administración General del Estado en la materia.

En el capítulo III se regula el régimen de transparencia, planificación y participación 
pública. Las políticas de medioambiente y en especial la política del agua han tenido un 
desarrollo extraordinario en materia de participación pública desde que en la Declaración de 
Río en 1992 se establecieron las bases para lograr una difusión y acceso a la información 
medioambiental adecuados, una participación pública en las decisiones con efectos 
medioambientales activa y real y el acceso a la justicia administrativa y judicial en materia de 
medioambiente. El citado Convenio de Aarhus de 1998 y sus desarrollos en el Derecho de la 
Unión Europea y del Estado, han supuesto una aproximación sustancialmente distinta en la 
forma en que deben enfrentarse las necesidades y resolverse los problemas en materia de 
aguas. A ello contribuye además el acelerado proceso de incertidumbres y riesgos que han 
supuesto fenómenos como el calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático, 
así como la cada vez mayor exigencia de transparencia en la gestión pública. La ley 
pretende con este capítulo dar una respuesta responsable y adecuada a esta situación, 
profundiza y traslada estas exigencias en especial al ciclo urbano del agua.

En el capítulo IV se regula la gestión del ciclo urbano del agua que será una gestión 
cooperativa y sostenible. Se crea la red de cooperación e información del ciclo urbano del 
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agua que reúne a todas las Administraciones implicadas para cooperar en el objetivo de 
prestar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas 
adecuadas e iguales para toda la ciudadanía extremeña y el inventario autonómico de 
infraestructuras del ciclo urbano del agua que garantiza la información pública sobre las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua en Extremadura.

En relación con las obras e infraestructuras hidráulicas, especial atención dedica la ley a 
las obras de interés de la comunidad autónoma y a su régimen, serán aquellas necesarias 
para la consecución de los objetivos medioambientales establecidos en el Derecho de la 
Unión Europea, así como las restantes obras necesarias para garantizar la prestación de los 
servicios del ciclo urbano del agua en la comunidad autónoma. La declaración corresponde 
al Consejo de Gobierno previa evaluación de su viabilidad técnica, ambiental, social y 
económica, la cual se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, comprenderá un 
estudio específico de la recuperación de costes y será sometida a información pública.

Se establece la figura del convenio, que deberá atenerse en cuanto al régimen jurídico 
de aplicación al negocio jurídico subyacente, como instrumento para articular la colaboración 
de la Administración autonómica y las entidades locales o, en su caso, las entidades 
supramunicipales, para la planificación, financiación y ejecución de las obras e 
infraestructuras del ciclo del agua que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo 
con sus competencias. En muchas ocasiones las entidades locales, principalmente las de 
poblaciones medianas y pequeñas, carecen de la capacidad técnica y/o económica para la 
adecuada prestación de los servicios del ciclo urbano del agua, siendo preciso por ello 
instrumentalizar las diversas formas en las que se puede llevar a cabo la intervención de la 
Administración autonómica. Asimismo, esta ley contribuye al objetivo fundamental de fijación 
de la población en el medio rural, al promover la garantía del suministro de agua y su 
depuración para toda la población, con independencia del tamaño del municipio o de su 
ubicación. Por este motivo, esta actuación se considera también una medida de la política de 
la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial.

Como mecanismo de gestión cooperativa se establece la obligatoriedad de la gestión de 
los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del 
agua de uso urbano, cuando resulte necesario por razones técnicas, económicas o 
ambientales y así se establezca mediante resolución motivada de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de coordinación de las políticas de aguas autonómica, 
previa audiencia a los municipios interesados. Los sistemas de gestión supramunicipal 
constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de Extremadura para la ejecución de las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua. Por último, en este Capítulo se introducen 
medidas destinadas a garantizar un rendimiento óptimo en las redes de abastecimiento, así 
como la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua.

El capítulo V dedicado al régimen económico-financiero se encuentra encabezado por el 
principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano 
del agua. La ley asume e integra la regulación autonómica preexistente con la voluntad de 
abrigar dicha regulación en el marco de una planificación y gestión autonómica coherente. 
La importancia de la recuperación de los costes en el conjunto de la política del agua es 
cada vez mayor, se trata de una forma de responder desde todos los ámbitos de la gestión al 
deterioro de las aguas y sus ecosistemas asociados. Está fuera de dudas que quien puede 
producir un deterioro del medioambiente ha de asumir los costes de la prevención del daño 
ambiental y quien efectivamente produce un deterioro ha de responder de su restauración. 
La asunción de este principio de forma generalizada es una exigencia que trajo el siglo XXI 
con la Directiva marco del agua y que aún está por implementarse en todos sus aspectos. La 
ley pretende contribuir a ello en los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua.

Finaliza el texto articulado con el capítulo VI dedicado a la regulación de la disciplina en 
materia del ciclo urbano del agua. La regulación del sistema de control disciplinario se realiza 
tratando de lograr una mayor eficacia de la norma.

En las disposiciones finales de la norma se establece el contenido mínimo del 
Reglamento del ciclo urbano del agua de Extremadura por el que ha de proceder al 
desarrollo normativo de la presente ley. Además, se prevé el desarrollo reglamentario del 
Sistema de información del agua urbana y para el desarrollo y puesta en funcionamiento del 
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inventario de infraestructuras del ciclo urbano del agua, así como la adaptación de 
ordenanzas municipales.

Por último, la presente ley se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado. Así, el 
supremo órgano consultivo en su dictamen núm. 1377/2022, de 29 de septiembre, indica 
expresamente que: «El texto remitido a este Consejo merece una valoración global positiva, 
ya que hace efectivo el mandato que el artículo 7.8 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura dirige a los poderes públicos regionales para que velen por el uso racional del 
agua y su distribución solidaria entre los ciudadanos y contribuye, con ello, a que el 
reconocimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento sea pleno, al tiempo 
que clarifica las competencias que en esta materia ostentan la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y los entes locales de la región y, de este modo, favorece una adecuada 
prestación de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua». En este sentido, 
indica en el dictamen: «Que, una vez tenidas en cuentas las observaciones formuladas con 
carácter esencial al artículo 24 y a la disposición final segunda y consideradas las restantes, 
puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua 
en Extremadura». Con relación a estas observaciones, que no afectan de forma sustancial al 
texto de la presente norma, se han atendido las dos expresadas con carácter esencial, así 
como la práctica totalidad de las restantes observaciones no esenciales.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto, finalidad y ámbito.
1. El objeto de la presente ley es regular el ejercicio de las competencias de la 

comunidad autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo 
urbano del agua.

2. La finalidad de la ley es garantizar:
a) Un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del 

agua.
b) La aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento 

reconocidos por Naciones Unidas.
c) La prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y 

de igualdad para toda la ciudadanía extremeña.
3. Esta ley es de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.
4. Las aguas minerales y termales se regirán por su normativa específica, no obstante, 

serán de aplicación las normas de protección ambiental establecidas en esta ley.
5. Queda excluida de la presente ley, la regulación de los usos agrarios del agua que se 

contiene en la legislación agraria.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de la presente ley se aplicarán las definiciones contenidas en el Derecho de la 

Unión Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas junto a las siguientes:
a) «aguas destinadas al consumo humano», todas las aguas, ya sea en su estado 

original, ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar o producir alimentos u 
otros usos domésticos, en locales tanto públicos como privados, sea cual fuere su origen e 
independientemente de que se suministren a través de una red de distribución, a partir de 
una cisterna o, en el caso de las aguas de manantial, envasadas en botellas.

b) «ciclo urbano del agua», es aquella parte del ciclo hidrológico relacionada con el uso 
del agua por las aglomeraciones urbanas que comprende: a) el abastecimiento de agua en 
alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración y 
potabilización, el transporte y el almacenamiento de cabecera de la población; b) el 
abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el 
suministro a los destinatarios; c) la recogida de las aguas usadas y transporte hasta los 
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colectores o instalaciones de tratamiento; d) los sistemas de drenaje sostenible o de gestión 
de aguas pluviales; e) la depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su 
recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes; y f) 
la regeneración de las aguas depuradas para su reúso.

c) «ente supramunicipal del agua», entidad pública de base asociativa a la que 
corresponde el ejercicio de las competencias que esta ley le atribuye en relación con los 
sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.

d) «entidad prestadora de servicios de agua», aquella entidad pública o privada que 
gestione alguno o algunos de los servicios del ciclo urbano del agua.

e) «grupos vulnerables y marginales», las personas que, de forma individual o colectiva, 
se encuentren aisladas o no de la sociedad, sufran discriminación o la falta de acceso a 
derechos, recursos u oportunidades, y que, con respecto al resto de la sociedad, están más 
expuestas a una serie de posibles riesgos relacionados con su salud, seguridad, falta de 
educación, implicación en prácticas perniciosas u otros riesgos.

f) «rendimiento técnico en las redes de abastecimiento», diferencia, expresada en 
porcentaje, entre el volumen de agua que haya sido objeto de aducción y el efectivamente 
distribuido, contabilizado y facturado a los destinatarios.

g) «sistema supramunicipal de gestión del agua de uso urbano», conjunto de elementos 
(derechos relativos al agua, infraestructuras de extracción, transporte, tratamiento o vertido, 
etcétera) organizados (consorcio, mancomunidad, etc.) para la prestación de servicios del 
ciclo urbano del agua en un ámbito superior a un municipio.

h) «uso del agua», las distintas clases de utilización del recurso comprendidas como uso 
del agua en el Derecho de la Unión Europea y en la legislación estatal, considerándose 
incluidos a efectos de esta ley la gestión que se realice de las aguas pluviales.

i) «usuario», en esta ley se considera:
En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad suministradora, a la persona 

titular del contrato con dicha entidad y, en su defecto, quien haga uso de los caudales 
suministrados.

En las captaciones propias, a la persona titular de la concesión administrativa de uso de 
agua, de la autorización para el uso o del derecho de aprovechamiento y, en su defecto, a 
quien realice la captación.

Artículo 3.  Principios.
Informarán la aplicación de la presente ley los principios establecidos en el Derecho de la 

Unión Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas, en especial:
a) La consideración del agua y los ecosistemas asociados como un patrimonio común a 

proteger pues de su conservación en buen estado depende nuestro bienestar.
b) El uso sostenible del agua y los ecosistemas asociados a través de una protección a 

largo plazo que permita reducir los tratamientos previos para el consumo humano.
c) La prioridad del uso del agua para el consumo humano, reservando o intercambiando 

las aguas de mejor calidad para destinarlas al abastecimiento.
d) La protección de la salud a través del enfoque del análisis y evaluación de los riesgos 

en la contaminación y desabastecimiento.
e) La transparencia en los costes y su recuperación, incluidos los costes ambientales y 

del recurso, de manera que permita un conocimiento trazable, reutilizable, desagregado, 
geolocalizado y actualizado en la medida de lo posible.

f) Quien contamina paga, de manera que aquellas actividades que deterioran el agua y 
los ecosistemas asociados sean quienes carguen con los costes de la pérdida de servicios 
ecosistémicos y los costes de sustitución y restauración.

g) Participación y colaboración ciudadana y capacitación del público a corto y medio 
plazo, así como el fomento de la educación ambiental a medio y largo plazo, con el objeto de 
conseguir una involucración activa y real de la ciudadanía en la protección y el uso 
sostenible del agua y los ecosistemas acuáticos.

h) Participación y colaboración ciudadana activa y real en la planificación en materia de 
ciclo urbano del agua a través de las consultas públicas y procesos de capacitación y 
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deliberación; y en la toma de decisiones de la gestión con su incorporación en los órganos 
de decisión u órganos consultivos con una representación actualizada cada año.

i) Cooperación leal multinivel de la comunidad autónoma con la Unión Europea, la 
Administración General del Estado y las entidades locales con el objeto de conseguir los 
objetivos establecidos en la legislación.

j) Se impulsará y priorizará la gestión pública de los servicios relacionados con los 
recursos hídricos, al objeto de garantizar un control, calidad, acceso, transparencia y 
participación y colaboración ciudadana adecuados para un bien común de primera 
necesidad.

k) Uso finalista de los recursos económicos generados en la gestión del ciclo urbano del 
agua.

Artículo 4.  Derechos y obligaciones de los usuarios del agua.
1. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:
a) Disfrutar de un medio hídrico de calidad, en los términos establecidos en la normativa 

aplicable.
b) Obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo 

establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así 
como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones. En todo caso, se reconoce 
como un derecho subjetivo a toda la ciudadanía extremeña el tener cubierto un mínimo de 
suministro de agua en las condiciones establecidas en la Ley 7/2016, de 21 de julio, de 
medidas extraordinarias contra la exclusión social.

c) Obtener información por la entidad prestadora de servicios del agua, con antelación 
suficiente, de los cortes de servicios programados por razones operativas.

d) Conocer con exactitud los distintos componentes que influyen en las tarifas y obtener 
de la Administración Pública o de la entidad prestadora de servicios del agua información de 
las demás características y condiciones de la prestación de los servicios de agua, 
especialmente sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones y medios de eficiencia 
para el ahorro de agua, debiendo ser la información veraz, clara, inequívoca, comprensible y 
adaptada a todas las personas usuarias del servicio.

e) Disponer de contadores homologados y verificados en los términos establecidos en 
las disposiciones reglamentarias, para la medición de sus consumos, que deberán ser 
instalados por las entidades suministradoras a su costa.

f) En el marco del modelo de gobernanza del agua, acceder a toda la información 
disponible en materia de agua y, en particular, a la referida al estado de las masas de aguas 
superficial o subterránea, en los términos previstos por la normativa reguladora del acceso a 
la información en materia de medio ambiente. Igualmente requerir al prestador del servicio 
las aclaraciones, informaciones y asesoramiento necesarios, así como formular las consultas 
y reclamaciones que crea convenientes.

g) Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua, integrándose 
en los órganos colegiados de participación y decisión de la Administración del agua, bien 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los 
agrupen y representen, en la forma que reglamentariamente se determine.

h) Gozar de igualdad de trato en sus relaciones con la Administración del agua.
2. Los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:
a) Utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad.
b) Contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas 

asociados.
c) Reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables y mantenerlas 

en las mejores condiciones, así como informar a la entidad prestadora del servicio del agua 
de las averías en las redes de abastecimiento que impliquen pérdidas de agua o el deterioro 
de su calidad.

d) Contribuir a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 
incluyendo los costes de las infraestructuras hidráulicas, los medioambientales y los relativos 
a la escasez del recurso, mediante el pago de los cánones y tarifas establecidos legalmente, 
sin perjuicio de las ayudas o subvenciones que permitan garantizar el derecho de acceso 
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humano al agua por cuestiones sociales, así como aquellas otras que puedan ser 
amparadas en criterios medioambientales o de equilibrio territorial por cuestiones 
socioeconómicas propias de la comunidad autónoma.

e) Facilitar el acceso al personal técnico, de inspección y responsable de la 
Administración pública prestataria del servicio a las instalaciones relacionadas con el uso del 
agua, en los términos que se establezcan en las correspondientes ordenanzas o 
reglamentos municipales.

f) Permitir el acceso de las autoridades, agentes de la autoridad, agentes del medio 
natural a los terrenos, obras e instalaciones para el ejercicio de sus funciones de inspección 
y control, programadas o expresamente ordenadas por la autoridad competente.

g) Disponer de contador para la medición objetiva y verificable del consumo de agua.
h) Las administraciones públicas que sean usuarias tendrán la obligación de mejorar la 

gestión hídrica con la adopción de medidas que permitan la reutilización o la implementación 
de ciclos cerrados del agua utilizada en fuentes públicas ornamentales y otras instalaciones 
análogas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre salud y consumo. A estos 
efectos, deberán aprobar, en el ejercicio de sus competencias, una planificación para la 
mejora progresiva de la eficiencia en el ahorro de estas instalaciones, que deberá ser 
compatible con la eficiencia energética y la protección del patrimonio histórico-artístico.

i) Cumplir cuantas otras obligaciones se dispongan en las ordenanzas o reglamentos 
municipales sobre gestión y uso eficiente del agua.

CAPÍTULO II
Administración del agua en Extremadura

Artículo 5.  Competencias de la Junta de Extremadura.
1. Corresponde a la Junta de Extremadura:
a) La cooperación y participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones 

hidrográficas que comprenden territorio extremeño, con arreglo a lo establecido en la 
legislación básica.

b) La cooperación y participación en el control de la calidad del medio hídrico con arreglo 
a lo establecido en la legislación básica.

c) El establecimiento de normas y determinación de objetivos de competencia 
autonómica en el dominio público hídrico, las zonas protegidas y zonas inundables.

d) La planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la 
comunidad autónoma cuya realización no afecte a otra comunidad autónoma.

e) Las obras de interés general que la Administración General del Estado encomiende a 
la comunidad autónoma para su ejecución o explotación.

f) La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos, en particular, en los de 
competencia autonómica y la coordinación en las autorizaciones de ámbito local.

g) La coordinación de la regulación y gestión local de las situaciones de alerta y eventual 
sequía y la forma de aprovechamiento de las infraestructuras, conforme a lo dispuesto en la 
legislación estatal.

h) La colaboración con los organismos de cuenca en la ordenación y regulación de los 
sistemas de gestión o explotación, y la determinación de su ámbito territorial, en los términos 
establecidos en la normativa aplicable.

i) La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de 
uso urbano y la determinación de su ámbito territorial.

j) El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios del ciclo urbano 
del agua y de la calidad, información y control que le son exigibles.

k) La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo urbano del agua, tales 
como el número de tramos de facturación y los consumos correspondientes a cada uno de 
ellos, las bonificaciones atendiendo a criterios sociales y de cualquier otra índole, la 
penalización del consumo excesivo, los periodos de facturación, conceptos repercutibles, 
fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una facturación homogénea en el 
territorio de la comunidad autónoma, sin perjuicio de la facultad de los entes locales para la 
fijación del precio de las tarifas.
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l) La protección y el desarrollo de los derechos de los destinatarios de los servicios del 
ciclo urbano del agua y su participación en la Administración del agua regulada por esta ley.

m) La regulación y establecimiento de ayudas a las entidades locales, u otras entidades, 
para actuaciones relativas al ciclo urbano del agua, así como las medidas de fomento para la 
realización de los objetivos de la planificación hidrológica, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas en esta materia a las diputaciones provinciales.

n) La gestión, liquidación, comprobación, recaudación, inspección y revisión de los 
tributos establecidos sobre el ciclo urbano del agua regulado por esta ley u otras que puedan 
corresponderle, que serán ejercidas por los órganos de la Administración tributaria de la 
Consejería competente en materia de hacienda.

ñ) En general, cuantas competencias le reconozca el ordenamiento jurídico de forma 
expresa o tácita, o le sean atribuidas mediante transferencia, delegación, encomienda o 
convenio.

2. Las competencias de la Junta de Extremadura serán ejercidas por el Consejo de 
Gobierno y la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, en 
los términos establecidos en esta ley.

Artículo 6.  Competencias del Consejo de Gobierno.
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura:
a) La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma.
b) El establecimiento del régimen jurídico del uso del agua en situaciones extraordinarias 

de emergencia por sequía, en el marco de la planificación hidrológica y en cooperación con 
la Administración General Estado.

c) La adopción de las normas de coordinación de la gestión y explotación de los servicios 
del ciclo urbano del agua.

d) La definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del agua y 
utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y 
transporte del ciclo urbano del agua.

e) La imposición de sanciones cuya competencia le corresponda de acuerdo con esta 
ley.

f) La aprobación de los planes y programas incluidos en la presente ley.
g) La regulación de los criterios básicos de tarificación.

Artículo 7.  Competencias de la Consejería.
Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación 

hídrica el ejercicio directo de:
a) La elevación al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de los anteproyectos 

de ley y los proyectos de reglamentos, así como las propuestas de acuerdos de su 
competencia.

b) La elevación de consultas al Consejo Nacional del Agua sobre todas aquellas 
cuestiones de interés para la comunidad autónoma.

c) Las demás facultades que se le atribuyan en esta ley o sus reglamentos ejecutivos o 
de desarrollo y aplicación.

d) La participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas 
intercomunitarias que comprenden territorio extremeño, así como en las Juntas de Gobierno 
y en el resto de órganos de participación de los organismos de cuenca, en los términos 
previstos en la legislación estatal.

e) La determinación de los objetivos medioambientales para la protección de especies, 
hábitats y espacios protegidos en las aguas superficiales y subterráneas continentales que 
discurran por territorio extremeño.

f) El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las 
entidades locales, u otras entidades para la realización de los objetivos de la planificación 
hidrológica estatal con carácter complementario a las establecidas por la Administración 
General del Estado.
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g) La elaboración de los programas de medidas de competencia autonómica para su 
integración en la planificación de las demarcaciones hidrográficas que comprenden territorio 
extremeño.

h) La propuesta de los sistemas supramunicipales de gestión de las infraestructuras del 
ciclo urbano del agua.

i) La determinación de las aglomeraciones urbanas a los efectos de la depuración de 
aguas residuales, así como organizar y articular los sistemas de explotación acorde a las 
previsiones de la planificación hidrológica.

j) La propuesta de definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del 
agua y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y 
transporte del ciclo urbano del agua.

k) La ordenación en el ámbito supramunicipal de los servicios de aducción y depuración.
l) El ejercicio de las funciones de inspección y control de los servicios del ciclo urbano del 

agua en su ámbito de competencias.
m) Las competencias relativas al sistema concesional que le sean atribuidas por la ley o 

mediante convenio o encomienda de gestión.
n) La coordinación del control sobre los efectos en el dominio público hídrico de las 

infraestructuras del ciclo urbano del agua.
o) La ejecución de las competencias en materia de medio ambiente en relación con la 

protección de las aguas continentales, velando especialmente por la calidad de las aguas en 
los espacios protegidos e impulsando la declaración y protección de las reservas naturales 
fluviales.

p) El establecimiento de las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se 
estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, que serán 
complementarias a las establecidas a nivel estatal y sin perjuicio de las competencias que 
correspondieran a otras consejerías.

q) La cooperación con la Administración General del Estado en el procedimiento para la 
aprobación de los deslindes de cauces naturales en el territorio extremeño.

r) La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos de competencia 
autonómica.

s) La planificación, programación y ejecución de las infraestructuras del agua declaradas 
de interés de la comunidad autónoma, así como la ejecución las restantes actuaciones que 
puedan establecerse en los convenios, incluidas obras de interés general, cuando medie 
convenio o encomienda de la Administración General del Estado.

t) La elaboración y tramitación de los planes de explotación y gestión de las 
infraestructuras del agua existentes, así como el establecimiento de normas de explotación 
de estas infraestructuras, cuando sean de competencia de la comunidad autónoma, o medie 
convenio o encomienda de la Administración General del Estado.

u) La planificación, programación y, en su caso, gestión, en colaboración, a petición, 
conjuntamente o por delegación de competencias de las entidades locales, de las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua, ya sean estas infraestructuras autonómicas, 
municipales o supramunicipales, debiendo valorarse en cada caso los sistemas más 
eficientes económica y técnicamente, y sin perjuicio de las competencias de las entidades 
locales.

v) El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las 
entidades locales, u otras entidades para actuaciones relativas a las infraestructuras del 
agua.

w) La coordinación de las actuaciones de las administraciones competentes en materia 
de ciclo urbano del agua en el territorio de Extremadura.

x) La definición de objetivos de eficiencia de las infraestructuras y criterios técnicos en su 
diseño.

y) La clasificación de presas, embalses y balsas cuyo control de seguridad sea 
competencia de la comunidad autónoma y la aprobación de las normas de explotación y de 
los planes de emergencia de aquellas que lo precisen.

z) La llevanza del inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua en 
cooperación con la gestión de los registros de la Administración General del Estado, en el 
ejercicio de las competencias exclusivas o como encomienda, transferencia o convenio.
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aa) La definición de un sistema de indicadores en el marco de los sistemas nacional y en 
su caso de la Unión Europea, que paute y facilite la adopción de medidas autonómicas y 
locales ante situaciones de alerta y eventual sequía.

bb) La participación en la elaboración de un sistema de información geográfica de zonas 
inundables y adopción de medidas para su difusión, en colaboración con los servicios de 
protección civil y de ordenación territorial de la Administración de la comunidad autónoma.

cc) La colaboración con las administraciones competentes en materia de dominio público 
hidráulico, protección civil, ordenación territorial y urbanística, y medio rural, en la 
elaboración, desarrollo y aplicación de los planes de gestión del riesgo de inundación que 
sean necesarios por sus efectos potenciales de generación de daños sobre personas y 
bienes.

dd) La elaboración, ejecución, impulso y cooperación con otras administraciones en la 
elaboración de planes medioambientales que permitan la adopción de medidas globales en 
la adaptación al cambio climático y las sequías e inundaciones.

ee) La garantía de transparencia y participación y colaboración ciudadana en el ciclo 
urbano del agua en el ámbito de sus competencias.

ff) La elaboración, gestión y ejecución de su presupuesto para el cumplimiento de los 
fines que le atribuye esta ley.

gg) El fomento de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del agua.
hh) El recabo de la información que reglamentariamente se determine y que deberán 

suministrar las administraciones públicas y usuarios en general.
ii) La divulgación de la información en materia de agua, y la sensibilización sobre el 

ahorro, el mejor conocimiento científico disponible, las mejores técnicas y prácticas 
disponibles y, en general, cuantas acciones y actuaciones realicen para conseguir los 
objetivos y fines previstos en esta ley.

jj) La imposición de las sanciones cuya competencia le corresponda según lo previsto en 
esta ley.

Artículo 8.  Competencias de los Municipios.
1. Corresponde a los municipios la ordenación, gestión, prestación y control de los 

siguientes servicios, en el ciclo urbano del agua:
a) El abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, 

el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de 
cabecera.

b) El abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento 
intermedio y el suministro a los destinatarios.

c) La recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de 
tratamiento.

d) Los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales.
e) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los 

colectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes.
f) La regeneración de las aguas depuradas para su reúso.
g) La aprobación de las tasas o tarifas como contraprestación por los servicios del ciclo 

urbano del agua dentro de su término municipal, en el marco de lo establecido por las 
disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura.

h) El control y seguimiento de vertidos a la red municipal de recogida de las aguas 
usadas, así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia 
de sustancias peligrosas en dicha red.

i) La autorización de vertidos a la red de recogida de las aguas usadas y, excepcional y 
justificadamente, en las fosas sépticas, sin perjuicio de las competencias del organismo de 
cuenca.

j) La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que tipifiquen 
infracciones y sanciones, en relación con los usos del agua realizados en el ámbito de sus 
competencias del ciclo urbano del agua, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
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k) La obtención de las concesiones y autorizaciones necesarias para la prestación de los 
servicios del ciclo urbano del agua, especialmente aquellas que se refieren al dominio 
público hídrico.

2. La potestad de ordenación de los servicios del agua implicará la competencia 
municipal para aprobar reglamentos para la prestación del servicio y la planificación, 
elaboración de proyectos, dirección y ejecución de las obras hidráulicas correspondientes al 
ámbito territorial del municipio, y su explotación, mantenimiento, conservación e inspección, 
que deberán respetar lo establecido en la planificación hidrológica y los planes y proyectos 
específicos aprobados en el ámbito de la demarcación.

3. Los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí 
mismos o a través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales de la forma 
indicada por esta ley.

4. Las corporaciones locales y entes vinculados o dependientes de estas responderán de 
los incumplimientos de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa 
europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que 
España sea parte, y asumirán su responsabilidad por tal incumplimiento en la parte que les 
sea imputable con arreglo a lo establecido en la ley.

Artículo 9.  Entes supramunicipales del agua.
1. Los entes supramunicipales del agua tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán 

la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar de naturaleza asociativa pública entre 
entidades locales.

2. La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo y 
vinculante de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica a 
efectos de constatar que el ente cuenta con la atribución del ejercicio de las competencias 
necesarias para el cumplimiento de los fines.

3. Corresponde a los entes supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los 
servicios del ciclo urbano del agua, así como:

a) Las competencias que, en relación con los servicios del agua, les deleguen las 
entidades locales integradas en ellos.

b) Las competencias que, en relación con la construcción, mejora y reposición de las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la comunidad autónoma, les delegue 
la Junta de Extremadura.

c) Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los 
estándares técnicos de prestación de los diferentes servicios.

d) Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación 
de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica cuando 
afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.

e) Ejercer las potestades administrativas precisas para el desempeño de sus funciones.
4. Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del agua se prestarán 

bajo cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación 
vigente, siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, incluidas las relativas 
a la transparencia y participación pública.

5. Para hacer efectiva la participación orgánica del público en la gestión del ciclo urbano 
del agua, en cada ente supramunicipal se creará un órgano de participación en el que se 
encuentren representadas de forma mayoritaria las entidades sin ánimo de lucro y con fines 
de interés general como las de carácter ciudadano o vecinal, ambiental, consumo, etcétera.

6. Los entes supramunicipales del agua garantizarán la aplicación de los principios 
establecidos en esta ley en el ámbito de su actuación.

7. Las obras de infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la comunidad 
autónoma se podrán ejecutar a través de los entes supramunicipales del agua, a cuyo efecto 
se suscribirán los convenios específicos.
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Artículo 10.  Consejo Asesor del Agua de Extremadura.
1. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura, regulado mediante Decreto 194/2017, 

de 14 de noviembre, por el que se regula la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX), es el órgano colegiado de 
participación social en el diseño de la política del agua en Extremadura, y de cooperación y 
asesoramiento a la Junta de Extremadura en materia de ordenación, planificación, ejecución, 
desarrollo, mejora y modernización, protección ante situaciones extremas y conservación de 
infraestructuras hidráulicas, en materias propias de su competencia o que siendo 
competencia de otras Administraciones Públicas puedan afectar a Extremadura.

2. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura queda adscrito a la Consejería que tenga 
atribuidas las competencias en materia de planificación y coordinación hídrica. En todo caso, 
en su composición se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.

3. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura podrá solicitar información a las 
Administraciones Públicas, entidades y empresas distribuidoras y concesionarias, y usuarios 
en general, para el ejercicio de sus competencias, dentro del estricto cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal.

4. Los dictámenes, acuerdos, conclusiones, memorias o similares que emita o apruebe el 
Consejo Asesor del Agua se publicarán en el Portal de Transparencia de la Junta de 
Extremadura y, en su caso, en su página web.

Artículo 11.  Comisión Interdepartamental del Agua.
1. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se procederá a la creación y regulación de 

la Comisión Interdepartamental del Agua, como órgano colegiado de la Administración 
autonómica, adscrito a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación 
hídrica de la Junta de Extremadura.

2. La Comisión Interdepartamental del Agua servirá de apoyo a la Dirección General 
competente en materia de planificación y coordinación hídrica, teniendo entre sus funciones 
la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en su normativa reguladora, le corresponderá 
articular la coordinación de las relaciones con la Administración General del Estado en la 
materia, lo que comprende la emisión de informes o la elaboración de los programas 
autonómicos de medidas.

La participación en los órganos establecidos y cualquiera otra forma de participación 
establecida en la ley o acordada en los correspondientes instrumentos jurídicos se llevará a 
cabo a través de la Dirección General competente en materia de planificación e 
infraestructuras hidráulicas.

3. La Comisión Interdepartamental del Agua estará integrada, al menos, por las personas 
titulares de las Secretarías Generales de todas las Consejerías, correspondiendo la 
presidencia a la persona titular de la Consejería competente en materia de planificación y 
coordinación hídrica y la secretaría a la persona titular de la Dirección General con 
competencias en dicha materia, que participará en las sesiones de la comisión con voz y 
voto. En todo caso, en su composición se garantizará la representación equilibrada de 
hombres y mujeres de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 
23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de 
Extremadura.

4. Se establecerán mecanismos de cooperación y coordinación entre la Comisión 
Interdepartamental del Agua y el Consejo Asesor del Agua de Extremadura.
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CAPÍTULO III
Transparencia, planificación y participación pública

Artículo 12.  Transparencia en el ciclo urbano del agua.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo 

urbano del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa 
al público por medios electrónicos con información trazable, reutilizable, desagregada, 
geolocalizada y actualizada con la denominación de «Sistema de Información del Agua 
Urbana» bajo el acrónimo SIAU.

2. La información objeto del Sistema de información del agua urbana es la siguiente:
a) Información básica del ciclo urbano del agua: autoridades competentes, servicios, 

infraestructuras, estándares o indicadores de gestión y estándares o indicadores de 
cumplimiento, así como de aplicación efectiva de los derechos humanos al acceso al agua y 
al saneamiento.

b) Costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua: identificación, 
descripción y valoración de los costes; así como de su recuperación efectiva y la aplicación 
del principio de quien contamina paga. Los costes objeto de esta obligación son todos, 
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, asimismo informará de 
la estructura tarifaria y de las inversiones.

c) Calidad y gestión de riesgos en el ciclo urbano del agua: la aplicación del enfoque 
basado en los riesgos para la salud y el bienestar de la ciudadanía se basa en los sistemas 
de seguimiento ya existentes y en la implementación de técnicas de evaluación del riesgo 
que permitan adelantarse a los problemas de salud y bienestar en el ciclo urbano del agua 
para evitarlos o paliar sus efectos.

d) Para los servicios del ciclo urbano del agua operados total o parcialmente a través de 
empresas privadas o de sociedades de economía mixta, el SIAU contendrá, como mínimo, la 
siguiente información acerca de su relación con la administración pública responsable de los 
servicios: canon concesional, fecha prevista de finalización y posibles prórrogas, 
prestaciones adicionales comprometidas y ejecutadas.

3. Junto a las medidas establecidas en el Derecho de la Unión Europea, en la legislación 
básica del Estado y en la legislación autonómica, serán medidas de garantía del Sistema de 
información del agua urbana las siguientes:

a) La Junta de Extremadura adoptará las medidas organizativas necesarias para la 
creación y gestión del Sistema de información del agua urbana que recabe, organice, 
actualice y ponga a disposición del público en la sede electrónica, la información 
suministrada por las Administraciones locales y entidades supramunicipales, así como la 
información propia en las materias competencia de la comunidad autónoma.

b) Las Administraciones locales o las entidades supramunicipales que gestionan 
servicios relacionados con el ciclo urbano del agua, están obligadas a obtener, organizar, 
actualizar y remitir a la Administración Autonómica la información relativa a la transparencia 
del ciclo urbano del agua correspondiente a su ámbito competencial.

Las obligadas adoptarán las medidas necesarias para que se cumplimenten de manera 
veraz, trazable, completa, periódica y telemática las declaraciones del agua urbana a través 
de un formulario que tendrán a su disposición en la sede electrónica de la Junta de 
Extremadura.

Para la cumplimentación de las declaraciones del agua urbana las obligadas mantendrán 
actualizada la identificación de una persona responsable y una dirección electrónica a través 
de la que se realizará la comunicación con quienes ostenten la responsabilidad autonómica 
del sistema de información del agua urbana.

Si existiera una omisión o dudas sobre los datos a suministrar o suministrados, la unidad 
administrativa responsable del Sistema de información del agua urbana podrá requerir a 
quien sea responsable a través de la dirección electrónica designada para que subsane o 
justifique en un plazo de diez días la omisión o los datos facilitados.

El incumplimiento reiterado de estas obligaciones podrá ser sancionado conforme a lo 
establecido en esta ley.
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c) La Administración Autonómica, las Administraciones locales y las entidades públicas 
supramunicipales relacionadas con el ciclo urbano del agua tienen la obligación de poner la 
información de transparencia en el ciclo urbano del agua que obre en su poder a disposición 
de cualquier solicitante sin que esté obligado a declarar un interés determinado con arreglo a 
lo establecido en esta ley. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la 
expedición de copias y la trasposición de la información a un formato diferente al original 
podrán dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa 
sobre tasas y precios públicos.

d) La recepción de ayudas relativas al ciclo urbano del agua está condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el ciclo urbano del agua.

Artículo 13.  Planificación y participación y colaboración ciudadana.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá la planificación cooperativa y 

participada del ciclo urbano del agua dirigida a contribuir al logro de los objetivos de 
sostenibilidad internacional, de la Unión Europea y estatales y a fortalecer el conocimiento 
de la ciudadanía y a las autoridades en el desempeño de sus funciones. Ello a través de una 
acción de coordinación informada por el principio de subsidiariedad.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura establecerá un Programa de Cooperación e 
Infraestructuras del agua que actualizará cada seis años y que someterá a evaluación 
ambiental estratégica y participación pública de forma paralela o integrada con la 
planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que comprenden el territorio de 
Extremadura. Los presupuestos generales de la Junta de Extremadura incluirán anualmente 
las partidas y aplicaciones oportunas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes 
infraestructuras previstas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras del Agua.

Entre las medidas contenidas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras, se 
incorporarán específicamente aquellas encaminadas a la reducción de las pérdidas de agua 
en redes de abastecimiento, como la sustitución progresiva de conducciones existentes de 
fibrocemento.

El Programa de cooperación e infraestructuras contendrá las medidas básicas y 
complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales competencia de la 
comunidad autónoma, así como las medidas necesarias para la coordinación de la red de 
cooperación e información del ciclo urbano del agua.

3. La participación en la planificación hidrológica en cada una de las demarcaciones 
hidrográficas intercomunitarias, así como la interlocución con la Administración General del 
Estado, se llevará a cabo a través de la Consejería competente en materia de planificación y 
coordinación hídrica. Esta Consejería velará por que las posiciones autonómicas sean 
expresadas con una sola voz y atendidas en todos los órganos de los organismos de cuenca 
y porque se establezca una cooperación reforzada para lograr los objetivos propuestos.

4. Las entidades locales o supramunicipales que gestionen el ciclo urbano del agua, 
vendrán obligadas a planificar de manera participativa dicha gestión elaborando cada seis 
años un plan que permita lograr un uso sostenible del agua, una prestación de los servicios 
del ciclo urbano del agua y una recuperación de los costes, adecuadas.

Los planes de gestión local o supramunicipal del ciclo urbano del agua contendrán las 
medidas básicas y complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales 
competencia de dicha Administración local, así como las medidas necesarias para alcanzar 
en su ámbito de aplicación los objetivos establecidos por el Programa de cooperación e 
infraestructuras autonómico.

5. La comunidad autónoma promoverá actividades de formación de autoridades y 
cuerpos técnicos tanto autonómicos como locales y la capacitación del público en la 
participación de las decisiones relativas al ciclo urbano del agua, en especial a través de la 
deliberación.

6. En el sistema educativo se adoptarán las medidas curriculares y de cualquier otro tipo 
que se consideren necesarias, con objeto de actualizar los conocimientos en materia de 
aguas al mejor conocimiento científico disponible y para fomentar la comprensión y 
valoración de la importancia de la participación y colaboración ciudadana en la política del 
agua.
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7. En todas las obras de infraestructuras hidráulicas que se liciten por la Junta de 
Extremadura se dedicará un cinco por mil de su presupuesto base de licitación, excluido el 
IVA, a financiar actividades informativas y deliberativas que promuevan su conocimiento, 
especialmente en el ámbito local en el que se realicen las mismas y en el del personal al 
servicio de la Administración pública. Esta previsión será contenido obligatorio de los pliegos 
de prescripciones técnicas particulares en los que se especificarán los destinatarios 
concretos de estas actividades. El coste de estas actividades formará parte del precio de 
licitación.

Cuando se trate de obras de infraestructuras hidráulicas ejecutadas por las entidades 
locales, pero financiadas total o parcialmente con cargo a los presupuestos generales de la 
Junta de Extremadura, será de aplicación esta misma exigencia, al menos, en el importe 
financiado por la Junta de Extremadura. Esta obligación se incluirá en el instrumento jurídico 
a través del cual se instrumentalice la financiación por parte de la Junta de Extremadura.

Artículo 14.  Acceso al agua destinada al consumo humano.
Las administraciones autonómica y local en el ámbito de sus respectivas competencias 

adoptarán las medidas necesarias para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al 
consumo humano. Para ello las administraciones locales:

a) Identificarán a las personas que no cuenten con acceso al agua destinada al consumo 
humano y las causas de ello, adoptando las medidas necesarias para impedir que los grupos 
vulnerables y marginales se vean privados de dicho acceso.

b) Instalarán y mantendrán equipos de exterior e interior para el acceso gratuito al agua 
destinada al consumo humano en los espacios públicos.

c) Promoverán campañas de sensibilización sobre la calidad del agua y fomentarán el 
suministro gratuito en establecimientos públicos y privados, así como iniciativas de 
información públicas de consumo de agua de grifo y de buenos hábitos en el uso del agua y 
la utilización de agua de grifo en los centros y establecimientos públicos.

Artículo 15.  Acceso a la información.
Las administraciones autonómica y local garantizarán el acceso a la información sobre el 

ciclo urbano del agua en condiciones que nunca serán menos favorables que las 
establecidas para la información medioambiental en el Derecho de la Unión Europea y las 
exigidas por la legislación en materia de transparencia y buen gobierno y, en particular, por la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Artículo 16.  Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos el cumplimiento de lo 

previsto en esta ley.

CAPÍTULO IV
Gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua

Artículo 17.  Gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua.
1. La gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua comprende un diálogo 

cooperativo con la Administración General del Estado y las Administraciones locales que 
tiene como objeto la consecución de los objetivos propuestos en la planificación hidrológica 
estatal, autonómica y local.

Son instrumentos de la gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua los que 
se establezcan en la planificación hidrológica estatal, autonómica o local, así como los 
convenios que se celebren entre dichas Administraciones.

La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá una gestión cooperativa y 
sostenible del ciclo urbano del agua a través de la creación de una red de cooperación e 
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información del ciclo urbano del agua y del inventario autonómico de infraestructuras del 
ciclo urbano del agua.

2. La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua aglutina a las 
autoridades y entidades autonómicas y locales, tanto provinciales como supramunicipales y 
municipales, con invitación a la Administración General del Estado, para cooperar en el 
objetivo de prestar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones 
básicas adecuadas e iguales para toda la ciudadanía extremeña.

La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua tiene como instrumentos 
una red telemática de comunicación en la que se establecerán reuniones periódicas, al 
menos una al año, para el seguimiento de la ejecución de la planificación hidrológica estatal 
y autonómica en cada una de las demarcaciones hidrográficas que comprendan territorio de 
Extremadura.

3. El inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua es un registro 
administrativo que garantiza la información pública sobre las infraestructuras del ciclo urbano 
del agua en Extremadura.

La gestión de dicho inventario será responsabilidad de la Consejería con competencias 
en planificación y coordinación hídrica y para su actualización se nutrirá del Sistema de 
información del agua urbana y las declaraciones de información del agua establecidos en 
esta ley.

El citado inventario contendrá la información actualizada de cada una de las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua conforme se establezca reglamentariamente y 
como mínimo incluirá:

a) Las titularidades y responsables de la gestión.
b) Las funciones que cumple.
c) Objetivos de obligado cumplimiento e indicadores de gestión.
d) Seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión.
e) Sistema de financiación.
f) Seguimiento de la recuperación de los costes, incluidos los ambientales.
g) Medidas previstas para su mejora o sustitución.
h) Estado y ciclo de vida (desde su diseño hasta su desmantelamiento).
4. El citado inventario estará coordinado con el Servicio de Patrimonio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 18 
de la Ley 2/2008, de 16 de junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 18.  Obras de interés de la comunidad autónoma.
1. La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma se acordará 

por el Consejo de Gobierno previa evaluación, por parte del Órgano competente en materia 
de planificación y coordinación hídrica, de su viabilidad técnica, ambiental, social y 
económica.

La evaluación de viabilidad se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, 
comprenderá un estudio específico de la recuperación de costes y será sometida a 
información pública.

La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma tendrá una 
vigencia de seis años. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese iniciado la ejecución de 
las obras será necesaria una nueva declaración.

2. Pueden declararse obras de interés de la comunidad autónoma y serán de 
competencia de la Junta de Extremadura:

a) Las obras necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Derecho de la Unión Europea, lo que incluye las obras generales de 
recolección y tratamiento de aguas residuales.

b) Las obras hidráulicas necesarias para prevenir o mitigar los efectos del cambio 
climático, como la sequía y las inundaciones.

c) Las obras no recogidas en las letras anteriores que sean necesarias para garantizar la 
prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en la comunidad autónoma.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 28  Ley de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura

– 388 –



3. El procedimiento para la declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad 
autónoma se iniciará de oficio mediante acuerdo de la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de planificación y coordinación hídrica, que incorporará una memoria 
técnica descriptiva de la obra hidráulica.

El acuerdo adoptado, junto con la memoria técnica, se someterán al trámite de 
información pública, por un plazo de veinte días hábiles, a cuyos efectos se insertará 
anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura» y en el correspondiente portal corporativo de 
la Junta de Extremadura.

De manera simultánea a la apertura del trámite de información pública, la Dirección 
General competente en materia de planificación y coordinación hídrica remitirá copia del 
expediente y solicitará informe sobre la viabilidad ambiental previa de la obra hidráulica a 
declarar de interés autonómico al Órgano competente en materia de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, para que informe en el plazo de veinte días desde la recepción del 
expediente. Igualmente, se remitirá copia del expediente y se solicitará al órgano con 
competencias en materia de dominio público hidráulico y, en todo caso, al Ayuntamiento en 
cuyo territorio se ubique la instalación, la emisión de un informe sobre la viabilidad previa en 
un plazo de veinte días desde la recepción del expediente.

Transcurrido el plazo de veinte días desde la recepción del expediente, de no emitirse los 
precitados informes se entenderá la conformidad de dichas Administraciones y Organismos 
públicos con la declaración de la obra hidráulica de interés de la comunidad autónoma.

Finalizado el periodo de información pública, vistas las alegaciones recibidas, en su 
caso, y recibidos los informes del resto de Administraciones y Organismos públicos 
consultados o, en su defecto, transcurrido el plazo para la emisión de los mismos, la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de planificación hídrica, a propuesta de 
la persona titular de la Jefatura de Servicio correspondiente, emitirá informe sobre la 
viabilidad técnica, ambiental, social y económica de la obra a declarar de interés autonómico. 
Este informe formará parte de la propuesta que la Consejería competente elevará al Consejo 
de Gobierno para la declaración de la obra de interés de la comunidad autónoma.

4. A las obras de interés de la comunidad autónoma les será aplicable el siguiente 
régimen:

a) Las obras e infraestructuras hidráulicas de ámbito supramunicipal no estarán sujetas a 
licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere la letra b del 
apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

b) Los órganos urbanísticos locales competentes no podrán suspender la ejecución de 
las obras, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo al que se hace 
referencia en la letra siguiente, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano 
competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la 
comunicación a que se refiere la letra d) de este apartado.

c) El informe previo será emitido, a petición de la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica, por las entidades locales afectadas por las obras. El 
informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el 
planeamiento urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de un 
mes.

d) La Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica deberá 
comunicar a los órganos urbanísticos locales competentes la aprobación de los proyectos de 
las obras públicas hidráulicas de interés de la comunidad autónoma a fin de que se inicie, en 
su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para 
adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la 
legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.

5. La aprobación de los proyectos técnicos de las obras de interés de la comunidad 
autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad pública e interés social de las 
obras, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o modificación de 
servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo 
definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o 
accesorias no segregables de la principal. La declaración de la necesidad de urgente 
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ocupación de los bienes y derechos afectados podrá ser acordada mediante Decreto de 
Consejo de Gobierno.

6. La ejecución y financiación de las obras hidráulicas declaradas de interés de la 
comunidad autónoma se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica con cargo a sus presupuestos, sin perjuicio de que los 
oportunos convenios o sistemas de participación público-privada previstos en la legislación 
vigente, puedan prever las aportaciones económicas que puedan comprometerse por parte 
de otros sujetos públicos o privados.

Artículo 19.  Convenios.
1. La intervención de la Junta de Extremadura en la financiación y ejecución de las obras 

e infraestructuras del ciclo del agua que deban ser gestionadas por los municipios de 
acuerdo con sus competencias se instrumentalizará mediante convenios suscritos entre la 
Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica y las entidades 
locales o, en su caso, las entidades supramunicipales, que deberán especificar y someterse 
a la normativa que les resulte de aplicación de acuerdo con su objeto y naturaleza.

Quedan excluidos los supuestos en los que la intervención tenga lugar mediante el 
establecimiento de bases reguladoras para la concesión, en régimen de convocatoria 
pública, de ayudas a dichas entidades con destino a las infraestructuras hidráulicas de 
servicios municipales.

Será contenido de los convenios la descripción de las infraestructuras a realizar con 
expresión, si procede, de la consideración de obra de interés de la comunidad autónoma, los 
terrenos en que deban ubicarse y aportación de los mismos, el régimen de su contratación y 
financiación, la forma en que se producirá el abono de la aportación de las partes, las demás 
obligaciones de las partes en relación con cada uno de dichos aspectos y las consecuencias 
derivadas del incumplimiento de las mismas.

Cuando la intervención de la Junta de Extremadura se produzca con ocasión de una 
situación de emergencia, la suscripción del convenio podrá producirse con posterioridad al 
inicio de las obras, adaptándose su contenido a las circunstancias derivadas de dicha 
situación.

2. Cuando las obras e infraestructuras hidráulicas citadas en el apartado anterior se 
construyan por la Junta de Extremadura, bien por ser obras de interés de la comunidad 
autónoma o bien por disponerlo el correspondiente convenio, pasarán a ser de titularidad de 
las entidades locales o de las entidades supramunicipales, cuando ejecutada la 
infraestructura y, en su caso, celebrados los contratos de explotación y de gestión del 
servicio público, tenga lugar su entrega a la entidad competente por la Administración 
Autonómica. En estos casos, en el expediente administrativo instruido para la formalización 
del convenio deberá obrar un acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo 
órgano de gobierno de la entidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el 
compromiso firme de aceptar las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación 
de las mismas.

La entrega de las instalaciones se entenderá producida mediante la notificación efectiva 
a la entidad local o supramunicipal del acuerdo de la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica en el que se disponga la puesta a disposición de esas 
instalaciones a favor de la entidad local o supramunicipal, pasando a partir de dicho 
momento a ser responsabilidad de la entidad prestadora del servicio su mantenimiento y 
explotación, así como las restantes obligaciones derivadas de la condición de propietario. La 
Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica preavisará a la 
entidad correspondiente con al menos quince días de antelación la entrega de las 
instalaciones, con objeto de que por la misma se realicen las observaciones que procedan.

3. A petición de las entidades locales y de manera excepcional, se podrá establecer en 
los convenios que, una vez ejecutada la infraestructura hidráulica, la titularidad corresponda 
a la Junta de Extremadura, con la obligación de formalizar el negocio jurídico patrimonial 
correspondiente para la concesión demanial a favor de la entidad local o supramunicipal 
para que proceda a la prestación del servicio público de forma directa o indirecta. En el 
expediente administrativo instruido para la formalización del convenio deberá obrar un 
acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo órgano de gobierno de la 
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entidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el compromiso firme de aceptar la 
concesión de uso de las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación de las 
mismas.

4. En los convenios para la ejecución de infraestructuras hidráulicas se podrá establecer 
un plazo de duración superior al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, cuando así lo exija el período de ejecución de las actuaciones o 
la recuperación de las inversiones, circunstancias y plazos que deberán ser justificados en el 
correspondiente expediente.

5. Los convenios suscritos al amparo del presente artículo serán inmediatamente 
ejecutivos y obligatorios para las partes siempre que concurran en ellos los requisitos 
establecidos en la legislación específica en materia de recursos hídricos y obras hidráulicas 
y en el artículo 156 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para estos supuestos, a excepción de las especialidades 
contempladas en este mismo artículo y de la competencia para celebrar los mismos que 
corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de recursos hídricos a 
propuesta del órgano directivo competente en materia de obras hidráulicas.

Artículo 20.  Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.
1. El sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado 

por los entes supramunicipales del agua previstos en esta ley, o por las diputaciones 
provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos entes.

2. El Consejo de Gobierno, en función de criterios técnicos y de viabilidad económica, 
determinará, previa audiencia de las entidades locales afectadas, el ámbito territorial de cada 
sistema para la realización de la gestión del agua de manera conjunta. Los sistemas de 
gestión supramunicipal así definidos constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de 
Extremadura para la ejecución de las infraestructuras del ciclo urbano del agua.

3. Será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del 
sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando existan infraestructuras 
compartidas y resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y así se 
establezca mediante resolución motivada de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de planificación y coordinación hídrica, previa audiencia a los municipios 
interesados.

En el supuesto de que una entidad local disponga de derechos de captación de aguas 
que sirvan para el abastecimiento de dos o más municipios, deberá obligatoriamente 
prestarse dicho servicio de abastecimiento dentro de un sistema de gestión supramunicipal, 
en la forma establecida por esta ley, de manera que se garantice el abastecimiento en 
condiciones de igualdad para todos los usuarios incluidos en el ámbito territorial de dicho 
sistema.

La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión 
del agua de uso urbano, de acuerdo con lo establecido en este apartado, conllevará la 
imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de fomento y auxilio económico 
para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la 
Administración Autonómica.

Artículo 21.  Rendimiento en las redes de abastecimiento.
1. Las entidades locales y sus entidades instrumentales de titularidad íntegramente 

públicas, así como las sociedades de economía mixta participadas mayoritariamente por las 
citadas entidades, titulares o gestoras de las redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea 
inferior al que se determine reglamentariamente, en los sistemas de distribución de agua de 
uso urbano, no podrán ser beneficiarias de financiación de la Junta de Extremadura 
destinada a dichas instalaciones, así como de otras medidas de fomento establecidas con la 
misma finalidad. Dicha medida será aplicable, una vez transcurridos los plazos establecidos 
reglamentariamente.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia 
de planificación y coordinación hídrica requerirá a la entidad o entidades responsables para 
que elaboren un plan de actuación con el objeto de solucionar el problema de rendimiento 
existente en el menor plazo de tiempo posible. El plan de actuación se someterá a informe 
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preceptivo y vinculante de la Consejería requirente y será aprobado por el Consejo de 
Gobierno. Una vez aprobado será de obligado cumplimiento por la entidad local y empresas 
suministradoras.

3. Las pérdidas de agua que se produzcan en cuantía superior a las incluidas dentro del 
rendimiento mínimo de las redes de abastecimiento, establecido de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 1, tendrán la consideración de uso urbano del agua a los efectos establecidos 
en esta ley.

Artículo 22.  Garantía de prestación de los servicios del ciclo urbano del agua.
1. Los municipios garantizarán, por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales 

o entes supramunicipales del agua una vez constituidos, la prestación de los servicios del 
ciclo urbano del agua.

Excepcionalmente, previa justificación en el expediente, un municipio podrá ser titular de 
un servicio de abastecimiento con la captación fuera de su término, sin perjuicio de los 
supuestos en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema 
de gestión supramunicipal.

2. En el supuesto contemplado en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y cuando se trate de servicios relativos al ciclo urbano del agua, la 
Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica actuará en los 
términos previstos en dicho precepto y dará traslado de todo ello a la diputación provincial 
correspondiente.

3. Durante el tiempo de prestación subsidiaria de los servicios del ciclo urbano del agua, 
las entidades locales que no hubieran cumplido con las exigencias establecidas en este 
artículo no podrán ser beneficiarias de las medidas de fomento aprobadas por la Junta de 
Extremadura con la finalidad de proveer a la financiación de dichos servicios.

CAPÍTULO V
Régimen económico-financiero

Artículo 23.  Recuperación de los costes en el ciclo urbano del agua.
1. La comunidad autónoma promoverá la recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el ciclo urbano del agua que se hallen integrados en la red de cooperación 
e información del ciclo urbano del agua.

2. La recuperación de los costes en el ciclo urbano del agua comprenderá la 
identificación, descripción y valoración de los costes, así como su recuperación efectiva y la 
aplicación del principio de quien contamina paga. Ello sin perjuicio del establecimiento de 
exenciones siempre que se hallen justificadas y sometidas a participación y colaboración 
ciudadana con carácter previo a su adopción, y no comprometan los objetivos 
medioambientales de la planificación hidrológica.

3. Además de la participación pública orgánica y en la toma de decisiones relativas al 
ciclo urbano del agua, se adoptarán medidas de sensibilización sobre los costes de los 
servicios relacionados con el ciclo urbano del agua, tales como la elaboración de 
presupuestos participativos, la difusión de las actuaciones y sus costes, las inversiones 
necesarias para la protección de la salud ciudadana y de los ecosistemas de los que se 
extraen los recursos.

Artículo 24.  Aplicación autonómica del canon de regulación y tarifas de utilización del agua.
En el caso de que proceda la aplicación autonómica del canon de regulación y tarifa de 

utilización del agua del artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, se prestará 
especial atención a la recuperación de los costes, considerando, entre otros aspectos, los 
periodos de amortización, el interés legal del dinero, el tiempo de puesta en servicio de las 
infraestructuras y la garantía de uso del agua que proporcionan, así como los costes 
modulares en grandes sistemas, la distribución de costes entre usos diversos en proporción 
al uso efectivo de caudales en cada uno y evitación de ayudas cruzadas entre usos.
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Artículo 25.  Canon de Saneamiento.
1. El canon de saneamiento es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la disponibilidad y la 
utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras 
hidráulicas soportadas por la comunidad autónoma de cualquier naturaleza correspondientes 
al ciclo integral del agua.

2. Los ingresos procedentes del canon se afectarán a la financiación de los programas 
de gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en las leyes anuales 
de presupuestos generales de la comunidad autónoma.

3. El régimen legal del canon de saneamiento será el establecido en la correspondiente 
regulación normativa de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Para otorgar la mayor transparencia posible en la gestión de los ingresos del canon 
contarán con una contabilidad diferenciada.

CAPÍTULO VI
Disciplina en materia del ciclo urbano del agua

Artículo 26.  Tipicidad.
Son infracciones administrativas en materia de agua y ciclo urbano del agua las acciones 

u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.

Artículo 27.  Inspección.
1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y los Agentes del Medio Natural en el 

ejercicio de sus funciones de inspección programadas o expresamente ordenadas por las 
autoridades ambientales e hidráulicas podrán:

a) Acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, a todo tipo de terrenos e 
instalaciones sujetos a inspección y permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la 
inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su 
presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que considere que 
dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan 
correctamente.

c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener 
fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se 
notifique a la persona titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la 
notificación podrá efectuarse con posterioridad.

2. El acceso en funciones de inspección conllevará obligatoriamente el levantamiento de 
la correspondiente acta de visita de inspección, que deberá ser puesta en conocimiento de la 
persona titular de los terrenos e instalaciones.

Artículo 28.  Infracciones.
1. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus 

normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las 
instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de 
depuración de aguas residuales, siempre que los daños causados lo sean en cuantía inferior 
a 3.000 euros.

b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya 
mediado requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las 
condiciones establecidas.
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c) La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones establecidas en las normas 
reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de Extremadura al amparo 
de la presente ley, siempre que no constituyan infracción grave.

d) La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas reglamentariamente para la 
realización de controles, o en su caso mantenimiento en condiciones no operativas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos, distintas 
de las tipificadas como infracciones graves en la letra h) del apartado 2.

f) El incumplimiento de los usuarios de sus obligaciones de reparar las averías de las 
que sean responsables y de informar de las averías en las redes de abastecimiento que 
impliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.

g) El incumplimiento de gestionar los servicios del agua dentro de un sistema de gestión 
supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio y siempre que no 
concurran las circunstancias expresadas en los artículos 28.2.i) y 28.3.b).

h) La constitución de un ente supramunicipal sin el preceptivo informe previo de la 
Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica.

i) La falta de creación de un órgano de participación cuando corresponda conforme a 
esta ley.

j) El incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
k) La falta de adopción de medidas para mejorar el acceso de todos a las aguas 

destinadas al consumo humano.
l) La falta de garantía de acceso a la información sobre el ciclo urbano del agua 

conforme a lo establecido en esta ley.
m) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración y cumplimiento del 

plan de actuación previsto en caso de rendimientos inferiores a los determinados 
reglamentariamente para redes de abastecimiento.

n) El incumplimiento reiterado de las obligaciones correspondientes a las medidas de 
garantía del Sistema de información del agua urbana.

o) La falta de elaboración de un plan para lograr un uso sostenible del agua, una 
prestación de los servicios del ciclo urbano del agua y una recuperación de costes, cuando 
corresponda, conforme a lo establecido en esta ley.

2. Son infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus 

normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las 
instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de 
depuración de aguas residuales, siempre que el daño causado sea igual o superior a 3.000 
euros e inferior a 18.000 euros.

b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo 
requerimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamiento 
de datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.

c) La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan las limitaciones establecidas 
en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de 
Extremadura al amparo de lo previsto en la presente ley, siempre que, al menos en dos 
parámetros simultáneamente, se dupliquen los valores máximos establecidos.

d) El incumplimiento de los deberes de información periódica que puedan haberse 
establecido en la autorización de vertido.

e) El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de 
vertidos accidentales.

f) El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños ocasionados en las 
instalaciones o funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento o 
depuración de aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento de la 
Administración.

g) La ejecución sin autorización de obras en los colectores de las instalaciones de 
saneamiento y depuración de titularidad de la comunidad autónoma o la construcción de 
más acometidas de las autorizadas.

h) El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado, dentro de los plazos 
previstos en esta ley, y su manipulación.
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i) El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión 
del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, y de ello se derive un daño grave para el 
dominio público hidráulico.

j) La gestión de los servicios de aducción y depuración cuando de la prestación del 
servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera 
reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.

k) La no adopción de las medidas necesarias para garantizar la prestación de los 
servicios urbanos del agua, que se hubieran requerido por la Dirección General competente 
en materia de planificación y coordinación hídrica.

l) La comisión de cualquier infracción leve en tres ocasiones dentro de un periodo de dos 
años.

3. Son infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus 

normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las 
instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de 
depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea igual 
o superior a 18.000 euros.

b) El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión 
del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, cuando de ello se derive un daño muy 
grave para el dominio público hidráulico.

c) La comisión de una misma infracción grave en tres ocasiones dentro de un periodo de 
dos años.

Artículo 29.  Infracciones en materia de inspección e información.
1. Son infracciones leves:
a) La indebida negativa al acceso del personal técnico de la Consejería competente en 

materia de agua, los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad, en el 
ejercicio de funciones inspectoras, a los terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.

b) La falta de suministro de la información obligatoria en materia de agua, de acuerdo 
con lo previsto en esta ley.

2. Son infracciones graves:
Las previstas en el apartado anterior, cuando la conducta sea reincidente y, en cualquier 

caso, cuando de dicho comportamiento se derive un daño para el medio ambiente o el 
dominio público hidráulico.

Artículo 30.  Sanciones.
1. Las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán sancionadas de la 

manera siguiente:
a) La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa desde 

200 euros hasta 6.000 euros.
b) La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 

6.001 hasta 300.000 euros.
c) La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa 

desde 300.001 hasta 600.000 euros.
2. Las sanciones leves y graves podrán sustituirse en todo o en parte por actividades en 

beneficio de la protección del dominio público hídrico que promuevan la sensibilización de 
los infractores y el interés común.

Artículo 31.  Competencia sancionadora.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación 

hídrica el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de la que, por razón de la 
cuantía de la sanción a imponer, corresponda al Consejo de Gobierno de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado siguiente.

CÓDIGO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

§ 28  Ley de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura

– 395 –



2. La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de la persona 
titular de la Dirección General correspondiente a la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica.

3. La imposición de las sanciones en materia de agua corresponde a:
a) La persona titular de la dirección general competente en materia de planificación y 

coordinación hídrica, hasta 150.000 euros.
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de agua, superior a 

150.000 y hasta 300.000 euros.
c) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.000 euros.

Artículo 32.  Caducidad.
El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y notificar la resolución 

será de un año contado a partir de la iniciación del expediente.

Artículo 33.  Denuncias.
Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o entidad y 

obligatoriamente:
a) Por agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad.
b) Por las personas funcionarias que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de 

las aguas u obras públicas.
c) Por las comunidades de usuarios u órganos con competencia similar, cuando se 

cometan infracciones que afecten a las aguas por ellas administradas y, en general, por el 
personal funcionario o empleado que preste servicios de guardería, inspección o análogos, 
en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de cauces de 
dominio público.

Artículo 34.  Potestad sancionadora de los entes locales en materia de aguas.
Las ordenanzas que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia 

municipal dicten las entidades locales deberán tipificar infracciones y establecer sanciones 
con objeto de lograr los objetivos establecidos en la presente ley.

La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales podrá estar referida a las 
acciones y omisiones siguientes:

a) Las que produzcan un riesgo para la salud de las personas, por la falta de 
precauciones y controles exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.

b) Las que causen daños a las infraestructuras para la prestación de los servicios del 
agua o, en general, a los bienes de dominio público o patrimoniales de titularidad municipal, 
o constituyan una manipulación no autorizada de dichos bienes e infraestructuras.

c) Las que constituyan usos no autorizados de agua o la realización de obras con dicha 
finalidad, ya estén referidos a su captación o vertido o a las condiciones en que deban 
realizarse dichos usos, conforme a las autorizaciones otorgadas o los contratos suscritos con 
entidades suministradoras.

d) Las prácticas que provoquen un uso incorrecto o negligente del agua, con especial 
atención al incumplimiento de las obligaciones relativas al ahorro de agua, así como la falta 
de uso de las aguas regeneradas en las actividades que sean susceptibles del mismo o el 
uso de aguas regeneradas en actividades distintas de las permitidas.

e) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas 
provisionales o cautelares.

f) La falta de instalación de medidores de consumo o vertido o de mantenimiento de los 
mismos, así como la negativa a facilitar los datos sobre usos del agua o la facilitación de 
datos falsos para la obtención de autorizaciones de usos o en la contratación de los mismos.

g) La negativa al acceso del personal de inspección en sus funciones de control a las 
instalaciones privadas relacionadas con los usos del agua, sin perjuicio de la inviolabilidad 
del domicilio.
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h) Las infracciones por incumplimiento de los parámetros y estándares de garantía y 
calidad en el suministro y, en su caso, la vulneración de los derechos reconocidos en la ley a 
los usuarios de los servicios del ciclo integral del agua.

i) En general, las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las 
obligaciones contenidas para los usos urbanos del agua en esta ley y en las ordenanzas 
relativas a los servicios relacionados con el agua.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
La regulación prevista en el artículo 18 de esta ley sobre declaración de obras 

hidráulicas de interés de la comunidad autónoma no será de aplicación a aquellas obras 
hidráulicas que, a la entrada en vigor de la misma, hubieran iniciado sus expedientes de 
contratación ya sean correspondientes al contrato principal de obra, a los contratos de 
asistencia técnica o de redacción del proyecto. A estos efectos se entenderá que los 
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos 
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la 
fecha de aprobación de los pliegos y en el de los contratos menores la fecha de la resolución 
de inicio del expediente.

Igualmente, no será de aplicación a aquellas obras hidráulicas que, a la entrada en vigor 
de la ley, dispongan de proyecto de obra redactado, incluidos los que requieran de una 
actualización.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a 

lo establecido en la presente ley dentro de su ámbito de aplicación.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, dictará las 
normas necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Disposición final segunda.  Reglamento del ciclo urbano del agua de Extremadura.
El desarrollo reglamentario de lo establecido en esta ley sobre el ciclo urbano del agua 

se llevará a cabo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el ejercicio del 
marco constitucional de competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en un plazo máximo de doce meses y se ajustará como mínimo a lo siguiente:

1. Principios rectores del ciclo urbano del agua serán los de prevalencia de la gestión 
pública transparente; planificación y participación y colaboración ciudadana; enfoque basado 
en los riesgos y evaluación de peligros; mejor conocimiento y tecnología disponible; 
recuperación de costes ambientales y quien contamina paga y economía circular: drenaje 
urbano sostenible.

2. Será contenido mínimo del reglamento:
a) Los servicios del ciclo urbano del agua.
b) El Sistema de Información del Agua Urbana (SIAU).
c) Los objetivos y condiciones de prestación del servicio, su calidad y control.
d) Criterios de tarificación.
e) Derechos y garantías de los usuarios.
f) Criterios de aplicación efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
g) Medidas de coordinación de la red de cooperación e información del ciclo urbano del 

agua y del inventario de infraestructuras del ciclo urbano del agua.
h) Identificación y descripción de las aglomeraciones urbanas a efectos de tratamiento 

de aguas residuales.
3. Servicios básicos del ciclo del agua:
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a) Abastecimiento de agua en alta o aducción y en baja, el saneamiento o recogida de 
aguas residuales urbanas, las pluviales de los núcleos de población y el drenaje sostenible, 
así como el tratamiento y regeneración para su reúso.

b) La aprobación y aplicación de las prestaciones patrimoniales públicas necesarias para 
una adecuada recuperación de los costes.

c) Control y seguimiento de los indicadores de gestión y cumplimiento.
d) El establecimiento de un sistema disciplinario que ordene las actividades autorizables 

y sancione las infracciones que pudieran producirse.
e) La planificación participativa del ciclo urbano del agua que será implantada en 2024 y 

se revisará cada seis años.

Disposición final tercera.  Desarrollo del Sistema de información del agua urbana.
La Junta de Extremadura en el desarrollo reglamentario del Sistema de información del 

agua urbana que, en materia de Administración electrónica, tomará en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Digitalización de los datos y eliminación de su captación en papel.
b) Impulso de la capacitación en tecnologías emergentes.
c) Promoción del uso de recursos en la nube.
d) Crear un portal de datos públicos.
e) Normalización operativa de los «datos del agua».
f) Crear mecanismos de conexión automatizada para actualización de datos (conocido 

por sus siglas en inglés API Application Programming Interface).

Disposición final cuarta.  Desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de 
infraestructuras del ciclo urbano del agua.

1. A efectos del desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de infraestructuras 
del ciclo urbano del agua, la Dirección General competente en materia de planificación y 
coordinación hídrica, llevará a cabo una recopilación de la información sobre las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua en Extremadura que, sin perjuicio de lo que se 
determine reglamentariamente, incluirá la señalada en esta ley.

2. Podrán formalizarse convenios en los términos previstos en el artículo 19 en orden a 
la depuración física y jurídica de todas las obras hidráulicas construidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley y que por su objeto estén dentro de su ámbito de 
aplicación.

Disposición final quinta.  Adaptación de ordenanzas municipales.
Las Administraciones locales o las entidades supramunicipales que gestionan servicios 

relacionados con el ciclo urbano del agua que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, 
tuvieran ya aprobados sus correspondientes reglamentos u ordenanzas reguladoras de la 
prestación de dichos servicios deberán, en su caso, adaptarlos a las prescripciones de la 
presente ley en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma.

Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de 

Extremadura».
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