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1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

El transporte de mercancías por carretera es un sector de gran importancia 

en un país, y no sólo por su labor como motor de la economía surtiendo de 

materia prima a las empresas y transportando los bienes para su venta, si no 

también por el abastecimiento de bienes de primera necesidad a la población. 

Un tráiler de 5 ejes permite transportar hasta 41 toneladas (en 

determinadas condiciones) de una o varias materias en el mismo conjunto de 

vehículos, lo que confiere a los vehículos, a pesar de los grandes avances que se 

han hecho en el sector de la automoción, de una masa importante a una velocidad 

tal, que las consecuencias de un accidente a menudo son graves o mortales. El 

problema se puede agravar en función de la mercancía que está siendo 

transportada, de manera que se hace necesario un control especial del transporte 

de determinadas mercancías que pueden causar tanto catástrofes naturales como 

accidentes graves con decenas de muertos y heridos. En general cuando hablamos 

de transporte nos referimos también obviamente al personal, la carga y la descarga 

del producto. 

En España, la catástrofe que marcó un antes y un después en el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera tuvo lugar en el camping de Los Alfaques, 

en Tarragona el 11 de julio de 1978. En aquella ocasión una cisterna cargada con 

exceso de propileno licuado y en un vehículo sin válvula de alivio causó la muerte 

de 243 personas. El conductor decidió no coger la autopista para no pagar el peaje 

de su bolsillo y al llegar a la altura del camping, la temperatura exterior y el 

exceso de gas dentro de la cisterna provocaron la tragedia. La temperatura 

alcanzada en la zona por la bola de fuego generada (el punto de ignición del 

propileno licuado se sitúa en torno a los 1500 ºC) llegó a hervir el agua de la orilla 

del mar hacia dónde huía la gente. La bola de fuego abarcó más de 200 metros de 

diámetro. Las bombonas de gas utilizadas habitualmente por los campistas 

incrementaron los efectos de la bola de fuego. La tragedia tuvo más repercusión 

porque varios de los afectados eran turistas extranjeros procedentes de Europa. 

Toda la legislación de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

España cambió a partir de aquella fecha. Así por ejemplo y a tenor de este hecho 
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la orden ministerial de 25 de Octubre de ese mismo año 1978, autorizaba a las 

empresas de transporte de mercancías peligrosas a repercutir los costes de los 

peajes en las facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regulación del transporte de mercancías peligrosas por carretera a nivel 

internacional y estatal viene normalizada por el ADR.  

Imagen del camping de Los Alfaques tras la tragedia 

 

Imagen de la cabeza tractora tras la tragedia 
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El ADR es un acuerdo europeo firmado por varios países en Ginebra el 30 

de septiembre de 1957 para regular el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera. 

España se adhirió al ADR el 19 de octubre de 1972. Además de la gran 

parte de las naciones europeas, también lo han suscrito otros países asiáticos y 

africanos. 

En el ADR (European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road) se incluyen más de 3000 objetos y materias 

peligrosas, por lo que se hace imposible conocerlas todas, tanto sus propiedades 

como sus riesgos y las precauciones en caso de emergencia. Además existen 

compuestos no listados por el ADR, para los que hay que consultar acerca de su 

transporte. Lo que sí es importante es aprender a conocer los códigos que las 

identifican y así, en función de la materia transportada, saber que riesgos tiene, 

que precauciones se deben tomar, que incompatibilidades de carga hay, que 

limitaciones tiene el cargamento, el equipamiento a bordo, como afrontar una 

emergencia… 

Se entiende por mercancía peligrosa todas aquellas sustancias y objetos 

cuyo transporte está prohibido por el ADR o autorizado sólo en el modo y manera 

que este prevé. 

La última revisión aprobada del ADR es del año 2017, y están previstas 

revisiones bienales, en los años impares posteriores. Las actualizaciones están 

motivadas por mejoras tecnológicas, nuevos procedimientos industriales, 

recomendaciones de la ONU, inclusión de materias peligrosas que antes no eran 

consideradas como tal, etc… 

Cabe destacar que el ADR es un Acuerdo no sancionador entre Estados, 

sin ninguna autoridad específicamente asignada para controlar su aplicación. Cada 

país adopta en su legislación interna la aplicación del acuerdo, asignando las 

Autoridades competentes para velar por el cumplimiento de sus disposiciones. 

En España, es el Ministerio de Fomento el que regula las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.  
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En este sentido las principales normas de la legislación española que en 

menor o mayor medida rigen el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

son:  

El Real Decreto 97/2014 por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

LOTT: Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

ROTT: Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica 

el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), 

aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías. 

Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre.  

Debido al alto flujo de intercambio de bienes entre países que existe en la 

actualidad, se hace necesario a veces el transporte de mercancías por diferentes 

medios de transporte. En ocasiones la mercancía pasará de un medio a otro 

(transporte intermodal) y en otras ocasiones será el vehículo o conjunto de 

vehículos al completo el que pase de un medio de transporte a otro (transporte 

combinado). 

Para que el transporte combinado e intermodal puedan llevarse a cabo, es 

preciso conciliar el ADR con otros acuerdos de ámbito internacional que afectan a 

otros medios de transporte. Estos son: 

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (de la 

Organización Marítima Internacional) 

Instrucciones Técnicas IATA para el transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea (de la OACI Organización de Aviación Civil 

Internacional) 
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RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías 

Peligrosas por Ferrocarril 

ADN: Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por vías de navegación interior.  

 

El transporte de mercancías peligrosas aúna riesgos de todas las disciplinas 

clásicas de la prevención y de situaciones de emergencia, con la peculiaridad de 

que los riesgos existentes no están fijos en un lugar. Mientras que en una factoría 

sólo las personas debidamente formadas, informadas y con los equipos de 

protección necesarios equipados están expuestas a los riesgos inherentes de la 

labor que desempeñan, en un transporte de mercancías peligrosas por carretera 

todos podemos estar expuestos a los riesgos intrínsecos a él. De ahí la necesidad, 

en mi opinión, de una guía simplificada sobre esta área de actividad, extraña para 

gran parte de la población. 

En el presente trabajo se tratará de introducir al lector en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, digiriendo el extenso y tedioso ADR y la 

legislación española, también por otro lado llenos de tecnicismos difíciles, a 

veces, de comprender fuera del ámbito profesional del transporte. Se tratará 

también de dar un conocimiento tal que se pueda reaccionar en caso de 

emergencia (dónde encontrar medios de extinción, cuales utilizar, dónde encontrar 

información acerca de la naturaleza de la carga, plan de emergencias: Asturias el 

PLAMERPA…) y que se conozcan todos los requisitos de formación que rodean 

el transporte de mercancías por carretera más allá del mero carnet de conducir, y 

la normativa común al resto de profesiones. 

La finalidad es, por tanto, elaborar una herramienta apta para todos los 

públicos, pensada tanto para aquel que se tenga que enfrentar al mundo del 

transporte sin trabajar directamente en él (servicios de prevención ajeno, 

protección civil, ambulancias…) como para los usuarios de las vías públicas, para 

que puedan realizar una primera actuación en caso de una emergencia, pudiendo 

así evitar tanto catástrofes naturales como humanas.  
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2. PROCEDIMIENTOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

Como ya habíamos comentado, el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera viene regulado por el ADR. A pesar de ser un acuerdo, la legislación 

española lo dota de un poder jerárquico mayor, de manera que sus disposiciones 

son de obligado cumplimiento. La peculiaridad de la actividad del transporte de 

mercancías es que, aparte de toda la legislación propia del transporte como tal, se 

ve afectado por la reglamentación en materia de tráfico y seguridad vial. 

2.1. EL ADR  

Está compuesto por dos anejos, el anejo A y el anejo B. 

El anejo A está constituido por las partes del 1 al 7 y contiene las 

disposiciones generales y las disposiciones relativas a las materias y objetos 

peligrosos. 

El anejo B comprende las partes 8 y 9, y contiene las disposiciones 

referentes a la construcción, el equipamiento y la explotación de los vehículos 

autorizados para el transporte de las mercancías peligrosas. 

2.2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

2.2.1. Legislación específica de transporte 

-  Real Decreto 97/2014 por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Este real decreto 

deroga y sustituye al anterior Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo. Pretende 

modernizar el Real Decreto anterior y desarrollar normas internas en la materia, 

en aspectos que, o bien no se contemplan en el ADR, o bien se deja libertad a los 

Estados para su desarrollo o concreción.  

-  Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 

de julio, de Ordenación de los Transportes (LOTT). 

Esta ley es común para el transporte de viajeros y mercancías y regula los 

aspectos generales para el ejercicio de la profesión del transporte y de las 
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actividades auxiliares y complementarias del transporte, centrándose en las 

autorizaciones necesarias y los requisitos para ejercer la profesión.  

En cuanto a mercancías peligrosas, de esta ley se extrae parte del régimen 

sancionador. 

- Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), 

aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

En este Real Decreto, se lleva a cabo la concreción de los principios y 

reglas contenidas en la LOTT, aunque su estructura es diferente a la de la LOTT. 

- Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías. 

Esta ley está muy influenciada por el CMR (Normativa internacional 

reguladora del transporte internacional por carretera). 

- Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de 

seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril 

o por vía navegable. 

2.2.2. Legislación sobre tráfico y seguridad vial 

Como es evidente, el transporte de mercancías es una actividad que se 

desarrolla en gran medida en las vías públicas, por lo que a parte de la 

reglamentación propia del transporte, se ve afectado por la normativa en materia 

de tráfico. 

- Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre. 

- Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre para la aplicación y desarrollo del texto articulado 

de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

- Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el reglamento general de 

conductores. 
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Establece los criterios para la obtención y renovación de de las 

autorizaciones administrativas para conducir los vehículos que transporten 

mercancías peligrosas en función de la naturaleza de la carga y del tipo de 

vehículo. 
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3. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

GENERAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El transporte de mercancías por carretera en España es competencia del 

Ministerio de Fomento. 

En función de la naturaleza de la carga transportada y de su peso y 

volumen, el transporte de mercancías por carretera tendrá una regulación especial. 

Hay muchos tipos de transportes con regulación especial, como pueden ser los de 

grandes dimensiones, los de animales, los de mercancías perecederas, mercancías 

peligrosas... 

Si la mercancía transportada se encuentra marcada en el ADR como 

peligrosa (y no es una de las exenciones o prohibiciones), se transportará 

conforme marque el ADR. Esto afectará al volumen de mercancía transportado, al 

embalaje, al etiquetado, a la carga y la descarga, a las características y al 

equipamiento del vehículo, a la velocidad de este, al itinerario a seguir, a 

restricciones temporales a la circulación, a la formación del personal implicado, a 

la documentación exigida, a las inspecciones y requerimientos del vehículo… 

Existen unas 15000 mercancías consideradas peligrosas para su transporte, 

aunque el ADR sólo recoge unas 3000. El resto de materias deben ser analizadas 

caso por caso para determinar las condiciones de su transporte. 

El ADR distingue también mercancías peligrosas de “alto riesgo”. Dichas 

mercancías son aquellas que pueden ser mal utilizadas con fines terroristas y que, 

en este caso, podrían causar numerosas pérdidas de vidas humanas, destrucciones 

masivas o, especialmente en el caso de la clase 7 (radioactivos), trastornos socio-

económicos agudos. 

Como ya comentamos, el ADR es un acuerdo entre países sobre el modo 

de transportar mercancías peligrosas, por lo que en principio, sus normas no serían 

de obligado cumplimento y no impone sanciones. En la legislación española el 

RD 97/2014 en su artículo 2 dota de legalidad al articulado del ADR, y la LOTT y 
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el ROTT se encargan de imponer las sanciones amén de otros aspectos 

relacionados con cualquier transporte sea o no de mercancías peligrosas. En 

general, todos los países firmantes tienen un funcionamiento parecido, dotando al 

ADR de un rango jerárquico mayor. 

Las normas contenidas en el ADR son aplicables en los transportes 

realizados íntegramente en territorio nacional, con las especialidades recogidas en 

el anejo 1 del RD 97/2014 referidas a: 

 Materias y objetos explosivos 

 Disposiciones relativas a las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas 

desmontables y baterías de recipientes 

 Equipos especiales 

 Tractores agrícolas 

 Recogida de envases o embalajes vacíos 

 Venta en ruta 

 Transporte de combustibles por particulares 

 Señalización de contenedores 

 Cuerpos y fuerzas de seguridad 

 Obligación de conservación de la carta de documentación de transporte 

(carta de porte). 

Quedan excluidos del ámbito del ADR los transportes de mercancías 

peligrosas realizados por las fuerzas armadas o bajo su responsabilidad. 

Se entiende por transportes realizados bajo la responsabilidad de la 

Fuerzas Armadas aquéllos en los que éstas asuman la supervisión directa y física.  

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS 

El ADR distribuye las mercancías en 9 clases diferentes según el tipo 

principal de peligro que puedan presentar durante su transporte (explosividad, 
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toxicidad, corrosividad, radioactividad, etc...). La clase 4 se subdivide en tres, la 

clase 5 en dos y la clase 6 en otras dos. 

El número no guarda relación con la magnitud del peligro. Las mercancías 

de la clase 1 no son necesariamente más peligrosas que las de la clase 5 o de la 8. 

De esta manera obtendríamos la siguiente clasificación simplificada: 

Clase 1  Materias y objetos explosivos 

Clase 2 Gases 

Clase 3  Líquidos inflamables 

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y 

materias explosivas desensibilizadas sólidas. 

Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

Clase 4.3 Materias que al contacto con el agua desprenden gases 

inflamables 

Clase 5.1 Materias comburentes 

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos 

Clase 6.1 Materias tóxicas 

Clase 6.2 Materias infecciosas 

Clase 7 Materias radiactivas 

Clase 8 Materias corrosivas 

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS 

Las clases 1, 2, 4, 5 y 6 se subdividen en divisiones debido a la variación 

de riesgo dentro de estas clases. El primer digito identifica la clase y el segundo 

dígito identifica la variación dentro de la clase. 
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3.3.1. Clase 1: materias y objetos explosivos 

3.3.1.1. Definición 

Materias explosivas que, por reacción química, pueden desprender gases a 

una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su 

entorno. 

Objetos explosivos que contengan una o varias materias explosivas o 

pirotécnicas. 

Sustancias y objetos explosivos fabricados para producir un efecto de 

explosión o pirotécnico 

3.3.1.2. Divisiones 

 Clase 1.1: Riesgo de explosión en masa 

 Clase 1.2: Riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa 

 Clase 1.3: Riesgo de incendio con leve riesgo de onda expansiva y/o 

proyección, pero sin riesgo de explosión en masa. Su combustión genera 

una importante radiación térmica. 

 Clase 1.4: Pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o de cebado 

(introducción de un detonador en un explosivo) durante el transporte. Los 

efectos se limitan esencialmente a los bultos y no suelen dar lugar a la 

proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. 

 Clase 1.5: Riesgo de explosión en masa de materias muy poco sensibles. 

En condiciones normales de transporte sólo existe una pequeña 

probabilidad de cebado o de que su combustión se transforme en 

detonación. 

 Clase 1.6: Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo 

de explosión en masa y que presentan una probabilidad casi nula de 

cebado o de propagación accidental. 
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3.3.1.3. Principales riesgos 

 Explosiones y deflagraciones espontáneas y a menudo impredecibles que 

pueden hacer saltar objetos a gran velocidad y ocasionar daños a las 

personas que estén en sus inmediaciones. 

 Las explosiones pueden generarse por un golpe, fricción o un cambio 

brusco de temperatura. 

 Las explosiones pueden originar reacciones en cadena 

 Generación de calor y fuego 

 

3.3.2. Clase 2: Gases 

3.3.2.1. Definición 

Materias que a 50 ºC, tengan una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 

bar), o esté en estado gaseoso a 20 ºC, a la presión normalizada de 101,3 kPa. 

Bajo esta denominación se incluyen gases puros, mezcla de gases, mezcla 

de gases con otras materias y objetos que contengan gases.  

Existen gases de muy diversos tipos con peligros también diversos: Gases 

tóxicos, inflamables, explosivos, químicamente inestables,… incluso gases con 

varias de estas características a la vez. 

3.3.2.2. Divisiones 

 Comprimidos 

 Licuados a alta presión 

 Licuados a baja presión 

 Licuados refrigerados(criogénicos) 

 Disueltos 

 Aerosoles y recipientes de reducida capacidad que contengan gases. 
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 Otros objetos que contengan gases a presión 

 Gases no comprimidos sometidos a disposiciones especiales 

 Productos químicos a presión: Materias líquidas, pastosas o pulverulentas 

a los que se le añada un gas propulsor a presión. 

En función de la peligrosidad de los gases, estos se designan con las 

siguientes letras: 

 A: Asfixiante 

 O: Comburente 

 F: Inflamable 

 T: Tóxico 

 TF: Tóxico inflamable 

 TC: Tóxico corrosivo 

 TO: Tóxico comburente 

 TFC: Tóxico inflamable corrosivo 

 TOC: Tóxico comburente corrosivo 

Los aerosoles además de con las letras mencionadas se designan con las 

siguientes letras: 

 C: Corrosivo 

 CO: Corrosivo comburente 

 FC: Inflamable corrosivo 

3.3.2.3. Principales riesgos 

 Su escape resulta en la mayoría de las ocasiones incontrolable, debido a su 

tendencia natural a ocupar rápidamente otros volúmenes. 

 En caso de gases combustibles pueden arder, deflagrar o estallar en caso 

de liberación en contacto con el aire y con un fuego, chispa, punto de 

calor,… 
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 Pueden ser tóxicos o venenosos causando muertes al inhalarlos. 

 En expansiones endotérmicas pueden congelar partes del cuerpo de quien 

los manipula. 

 Estallido de envases por aumentos de presión al elevarse la temperatura 

exterior. 

 

3.3.3. Clase 3: Líquidos inflamables 

3.3.3.1. Definición 

Materias líquidas y sólidas con un punto máximo de inflamación de 60ºC 

Materias líquidas inflamables y sólidas fundidas con un punto de 

inflamación superior a 60ªC transportadas en caliente a una temperatura igual o 

superior a su punto de inflamación. 

Materias líquidas explosivas desensibilizadas: materias preparadas en agua 

o líquidos similares de manera que la mezcla esté exenta de propiedades 

explosivas. 

3.3.3.2. Divisiones 

 F: Líquidos inflamables sin riesgo subsidiario 

 F1: Líquidos inflamables con un punto de inflamación inferior o igual 

a 60ºC 

 F2: Líquidos inflamables con un punto de inflamación superior a 60ºC 

entregados para el transporte a una temperatura igual o superior a su 

punto de inflamación (transportados en caliente) 

 F3: Objetos que contienen líquidos inflamables 

 FT: Líquidos inflamables tóxicos 

 FT1: Líquidos inflamables tóxicos 

 FT2: Plaguicidas 
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 FTC: Líquidos inflamables tóxicos corrosivos. 

 D: Líquidos explosivos desensibilizados. 

3.3.3.3. Principales riesgos 

 Generalmente generan gases inflamables, por lo que una fuga puede 

originar mezclas con el aire susceptibles de arder. 

 Los GLP (gases licuados del petróleo) pueden originar BLEVES. 

 Los gases licuados, al circular por mangueras y tuberías pueden acumular 

con facilidad electricidad estática y esto es sinónimo de chispa si el 

manipulador de la carga no toma las precauciones adecuadas. 

 Algunos gases generados son más densos que el aire por lo que pueden 

almacenarse en vaguadas, entrar en redes de alcantarillado, naves 

industriales, etc., y originar una mezcla explosiva. 

 Los gases y líquidos inflamables no tienen por qué estallar 

inmediatamente, si no que su punto de inflamación o su punto de ignición 

pueden permitir tomar medidas oportunas en caso de emergencia antes de 

que se produzca la catástrofe. 

 Como ya comentamos los líquidos inflamables generan habitualmente 

gases inflamables. Estos gases generados pueden ser, en función de su 

punto de inflamación: 

 Extremadamente inflamables: punto inflamación inferior a 0 ºC 

 Fácilmente inflamables: a temperatura ambiente 

 Inflamables: entre 23 y 60ºC 

 Poco inflamables: por encima de los 60ºC 
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3.3.3.4. Embalaje 

Grupo de embalaje (GE) I II III 

Punto de inflamación 

(en vaso cerrado)  < 23ºC >= 23ºC <= 60ºC 

Punto de ebullición inicial <= 35ºC > 35ºC > 35ºC 

 

3.3.4. Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, autorreactivas y explosivas 

desensibilizadas 

3.3.4.1. Definición 

Las materias sólidas inflamables son materias fácilmente inflamables y 

materias sólidas que pueden inflamarse por frotamiento. 

Las materias autorreactivas son materias térmicamente inestables que 

pueden experimentar una descomposición fuertemente exotérmica incluso en 

ausencia de oxígeno o aire. 

Las materias explosivas sólidas desensibilizadas se humedecen con agua o 

con alcohol o se diluyen con otras materias para anular las propiedades 

explosivas. 

3.3.4.2. Divisiones 

 F: Materias sólidas inflamables sin riesgo subsidiario 

 F1: Orgánicas 

 F2: Orgánicas fundidas 

 F3: Inorgánicas 

 FC: Materias sólidas inflamables corrosivas 

 FC1: Orgánicas corrosivas 

 FC2: Inorgánicas corrosivas 
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 FO: Materias sólidas inflamables comburentes 

 FT: Materias sólidas inflamables tóxicas 

 FT1: Orgánicas tóxicas 

 FT2: Inorgánicas tóxicas 

 SR: Materias autorreactivas 

 SR1: Que no necesitan regulación de temperatura 

 SR2: Que necesitan regulación de temperatura 

 D: Materias sólidas explosivas desensibilizadas, sin riesgo subsidiario 

 DT: Materias sólidas explosivas desensibilizadas tóxicas 

3.3.4.3. Principales riesgos 

Sólidos inflamables: 

 Las materias sólidas inflamables son peligrosas si pueden inflamarse 

fácilmente por contacto breve con una fuente de ignición. El peligro puede 

provenir también de los productos tóxicos provenientes de la combustión.  

 Los polvos metálicos son particularmente peligrosos, ya que resultan 

difíciles de extinguir. 

 Pueden generar calor espontáneamente. 

 Pueden inflamarse por fricción o frotamiento. 

 Pueden producir quemaduras muy fácilmente en la piel humana, además 

de irritar mucosas y ojos. 

Materias autorreativas: 

 Presentan riesgo de descomposición, el cual puede iniciarse por el calor, el 

contacto de impurezas catalíticas (ácidos, bases,..), fricción o por impacto. 

La velocidad de descomposición es otro factor a tener en cuenta ya que se 

incrementa con la temperatura y varía dependiendo de la materia, llegando 

a provocar, cuando no se produce ignición, gases o vapores tóxicos. 
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 Hay que tener en cuenta que algunas materias autorreactivas pueden 

descomponerse produciendo una explosión si se encuentran en espacios 

cerrados. 

 Requieren de un transporte a temperatura controlada. 

 Pueden arder con gran fuerza. 

3.3.5. Clase 4.2: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

3.3.5.1. Definición 

Materias pirofóricas, tanto líquidas como sólidas, que en contacto con el 

aire se inflamen en un periodo de 5 minutos aún en pequeñas cantidades. 

Materias y objetos que experimenten calentamiento espontáneo, pudiendo 

producirse este calentamiento por el simple contacto con el aire, aun sin aporte de 

energía. Estas materias se inflaman solo si se encuentran en grandes cantidades 

(varios kilogramos) y después de un periodo de tiempo prolongado (horas o días). 

3.3.5.2. Divisiones 

 S: materias  que pueden experimentar inflamación espontánea sin riesgo 

subsidiario. 

 S1: Materias orgánicas líquidas 

 S2: Materias orgánicas sólidas 

 S3: Materias inorgánicas líquidas 

 S4: Materias inorgánicas sólidas 

 S5: Materias organometálicas 

 SW: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea y que, en 

contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 

 SO: Materias comburentes que pueden experimentar inflamación 

espontánea. 

 ST: Materias tóxicas que pueden experimentar inflamación espontánea 



Desarrollo, resultados y discusión general 

 

23  

 

 ST1: Materias orgánicas tóxicas líquidas 

 ST2: Materias orgánicas tóxicas sólidas 

 ST3: Materias inorgánicas tóxicas líquidas 

 ST4: Materias inorgánicas tóxicas sólidas 

 SC: Materias corrosivas que pueden experimentar inflamación espontánea 

 SC1: Materias orgánicas corrosivas líquidas 

 SC2: Materias orgánicas corrosivas sólidas 

 SC3: Materias inorgánicas corrosivas líquidas 

 SC4: Materias inorgánicas corrosivas sólidas 

3.3.5.3. Principales riesgos  

 La propiedad que tienen para inflamarse de manera espontánea al 

calentarse en contacto con el aire es sin duda su riesgo principal. 

 Si la reacción producida en este calentamiento espontáneo genera 

demasiado calor se puede producir una combustión. 

 Pueden ser altamente explosivos al contacto con el agua. Es común en 

muchos de ellos ver una X en su panel naranja. 

 Pueden producir explosiones y general gases inflamables. 

3.3.6. Clase 4.3: Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables 

3.3.6.1. Definición 

Abarca las materias y objetos que, por reacción con el agua, desprenden 

gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, así como los 

objetos que contienen materias de esta clase. 
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3.3.6.2. Divisiones 

 W: Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

(sin riesgo subsidiario) y objetos que contiene materias de esta clase. 

 W1: Líquidas 

 W2: Sólidas 

 W3: Objetos 

 WF1: Materias líquidas inflamables que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 

 WF2: Materias sólidas inflamables que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 

 WS: Materias sólidas que experimentan calentamiento espontáneo que, en 

contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 

 WO: Materias sólidas comburentes que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 

 WT: Materias tóxicas que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables. 

 WT1: Líquidas 

 WT2: Sólidas 

 WC: Materias corrosivas que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables. 

 WC1: Líquidas 

 WC2: Sólidas 

 WFC: Materias corrosivas que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables. 
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3.3.6.3. Principales riesgos 

 Estas mezclas se inflaman fácilmente con influencia de cualquier agente 

normal de encendido. 

 Pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

 Pueden provocar intoxicación por inhalación o ingestión. 

 Pueden producir quemaduras. 

3.3.6.4. Embalaje 

GE I Materia que reacciona vivamente con el agua 

GE II Materia que reacciona fácilmente con el agua 

GE III Materia que reacciona lentamente con el agua 

 

3.3.7. Clase 5.1: Comburentes 

3.3.7.1. Definición 

Son materias que, sin ser necesariamente combustibles en sí mismas, 

pueden provocar o favorecer la combustión de otras materias y los objetos que los 

contengan. 

3.3.7.2. Divisiones 

 O: Materias comburentes sin riesgo subsidiario y objetos que contienen 

tales materias 

 O1: Líquidas 

 O2: Sólidas 

 O3: Objetos 

 OF: Materias sólidas comburentes inflamables 
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 OW: Materias sólidas comburentes que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 

 OC: Materias comburentes corrosivas 

 OC1: Líquidas 

 OC2: Sólidas 

 OS: Materias sólidas comburentes, expuestas a inflamación espontánea. 

 OT: Materias comburentes tóxicas 

 OT1: Líquidas 

 OT2: Sólidas 

 OTC: Materias comburentes tóxicas corrosivas 

3.3.7.3. Riesgos principales 

 Pueden descomponerse de forma violenta y explotar en caso de golpe, 

fricción continuada, proximidad a fuente de calor… 

 Al arder pueden emanar gases tóxicos e irritantes. 

 Riesgo de incendio al adherirse a la ropa (especialmente al secarse). 

 Irritan ojos, piel, mucosas y las vías respiratorias. 

 Avivan un fuego que tenga combustible en exceso al hacerlo entrar de 

nuevo en rango de inflamabilidad. 

3.3.8. Clase 5.2: Peróxidos orgánicos 

3.3.8.1. Definición 

Pueden ser considerados como derivados del peróxido de hidrógeno, en el 

cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. 

Son materias inflamables, térmicamente inestables con gran cantidad de 

oxigeno, que pueden descomponerse a temperaturas normales o elevadas. 
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Solo pueden transportarse a temperatura regulada y con frecuencia se les 

desensibiliza para mayor seguridad en su transporte. 

3.3.8.2. Divisiones 

 P1: Peróxidos orgánicos que no necesitan regulación de la temperatura. 

 P2: Peróxidos orgánicos que necesitan regulación de la temperatura. 

3.3.8.3. Riesgos principales 

 Están sujetos a la descomposición exotérmica a temperatura normal o 

elevada. Esta descomposición puede producirse por el efecto del calor, el 

contacto con impurezas o por frotamiento o impacto. En la 

descomposición se pueden desprender vapores o gases nocivos. 

 Debe evitarse el contacto de los peróxidos orgánicos con los ojos y con la 

piel. 

 Algunos peróxidos orgánicos pueden sufrir una descomposición explosiva 

o incluso arder violentamente. 

3.3.9. Clase 6.1: Tóxicos 

3.3.9.1. Definición 

Materias que pueden dañar la salud del ser humano o causar su muerte por 

inhalación, absorción cutánea o ingestión. 

Si una materia presenta varios grados de toxicidad en relación con el modo 

de exposición será la toxicidad más elevada la que determine la clasificación. 

3.3.9.2. Divisiones 

 T: Materias tóxicas sin riesgo subsidiario 

 T1: Orgánicas líquidas 

 T2: Orgánicas sólidas 

 T3: Organometálicas 
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 T4: Inorgánica líquidas 

 T5: Inorgánicas sólidas 

 T6: Plaguicidas líquidos 

 T7: Plaguicidas sólidos 

 T8: Muestras sólidas 

 T9: Otras materias tóxicas 

 TC: Materias tóxicas corrosivas 

 TC1: Orgánicas líquidas 

 TC2: Orgánica sólidas 

 TC3: Inorgánicas líquidas 

 TC4: Inorgánicas sólidas 

 TF: Materias tóxicas inflamables 

 TF1: Líquidas 

 TF2: Líquidas plaguicidas 

 TF3: Sólidas plaguicidas 

 TS: Materias tóxicas sólidas que experimentan calentamiento espontáneo 

 TW: Materias tóxicas que, al contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables 

 TW1: Líquidas 

 TW2: Sólidas 

 TFC: Materias tóxicas corrosivas 

 TFW: Materias tóxicas inflamables que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables 
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3.3.9.3. Riesgos principales 

 Obviamente por su naturaleza tóxica el principal riesgo es que pueden 

dañar la salud del ser humano o causar su muerte, dependiendo de su grado 

de toxicidad. 

 Pueden ser tóxicas al calentarse o bien al arder, y no serlo a la temperatura 

controlada de transporte. 

 Pueden generar gases al calentarse pudiendo producir explosiones 

repentinas si se encuentran envasadas en recipientes a presión. 

 La capacidad de intoxicación de un objeto se clasifica en: 

 Crónica: necesita de una exposición muy continuada en el tiempo 

(meses o años). 

 Subaguda: necesita de una exposición continuada en el tiempo (días o 

semanas). 

 Aguda: necesita de una exposición muy corta en el tiempo (menos de 

24 horas). 

3.3.10. Clase 6.2: Materias infecciosas 

3.3.10.1. Definición 

Son aquellas que contienen agentes patógenos, entendiendo estos como 

microorganismos (bacterias, virus, parásitos, hongos,…) y otros agentes, tales 

como priones, que pueden causar enfermedades en los animales o en los seres 

humanos como por ejemplo: 

 Cultivos que contengan agentes patógenos 

 Las muestras tomadas de pacientes como sangre, tejidos, órganos… 

 Productos biológicos derivados de organismos vivos (ej. Vacunas) 

 Residuos médicos o clínicos tanto animales como humanos derivados de la 

investigación biológica o tratamiento médico o veterinario. 
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3.3.10.2. Divisiones 

 I1: Materias infecciosas para el ser humano 

 I2: Materias infecciosas únicamente para los animales 

 I3: Desechos clínicos 

 I4: Muestras de diagnóstico 

3.3.10.3. Riesgos principales 

Por su naturaleza el riesgo evidente y principal es que pueden provocar 

enfermedades en los seres humanos y/o en los animales. 

3.3.10.4. Embalaje 

El envase/embalaje debe constar de tres elementos: 

 Uno o varios recipientes primarios estancos 

 Embalaje secundario estanco 

 Un embalaje suficientemente robusto 

En el caso de líquidos habrá de colocarse material absorbente entre el 

embalaje primario y secundario, en cantidad suficiente para absorber la totalidad 

del contenido del recipiente primario. 

 

3.3.11. Clase 7: Materias radioactivas 

3.3.11.1. Definición 

Esta clase engloba cualquier materia que contenga radio nucleídos cuyas 

actividades másicas y total en el envío, sobrepasen al mismo tiempo los valores 

indicados en el ADR. 

Valores indicados por el ADR: Presencia de materias radioactivas en una 

superficie (promediada en 300 m
2
) en cantidades que sobrepasen: 
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 0,4 Bq/cm
2
 para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de baja 

toxicidad. 

 0,04 Bq/cm
2
 para los demás emisores alfa. 

Entendemos por contaminación transitoria la que puede ser eliminada de 

una superficie en condiciones normales de transporte. 

3.3.11.2. Riesgos principales 

 La emisión de radiación puede generar daños en la piel, tejidos y huesos 

pero también puede influir en la duplicación celular (mutaciones) y 

producir carcinomas y cánceres. 

 Puede originar caída del cabello, quemaduras graves, defectos genéticos en 

neonatos, graves enfermedades y la muerte. 

3.3.12. Clase 8: Materias corrosivas 

3.3.12.1. Definición 

Por su acción química dañan los tejidos humanos y las mucosas al entrar 

en contacto con ellas. 

En caso de fuga originan daños a otras mercancías y a los medios de 

transporte. 

Con la humedad del aire producen vapores o neblinas corrosivas. 

3.3.12.2. Divisiones 

 Materias corrosivas de carácter ácido sin riesgo subsidiario 

 C1: Inorgánicas líquidas 

 C2: Inorgánicas sólidas 

 C3: Orgánicas líquidas 

 C4: Orgánicas sólidas 

 Materias corrosivas de carácter básico sin riesgo subsidiario 
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 C5: Inorgánicas líquidas 

 C6: Inorgánicas sólidas 

 C7: Orgánicas líquidas 

 C8: Orgánicas sólidas 

 Otras materias corrosivas sin riesgo subsidiario 

 C9: Líquidas 

 C10: Sólidas 

 C11: Objetos 

 CF: Materias corrosivas inflamables 

 CF1: Líquidas 

 CF2: Sólidas 

 CO: Materias corrosivas comburentes 

 CO1: Líquidas 

 CO2: Sólidas 

 CS: Materias corrosivas que experimentan calentamiento espontáneo 

 CS1: Líquidas 

 CS2: Sólidas 

 CW: Materias corrosivas que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables 

 CW1: Líquidas 

 CW2: Sólidas 

 CT: Materias corrosivas tóxicas y objetos que las contienen 

 CT1: Líquidas 

 CT2: Sólidas 

 CT3: Objetos 
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 CFT: Materias corrosivas líquidas inflamables tóxicas 

 COT: Materias corrosivas comburentes tóxicas 

3.3.12.3. Riesgos principales 

 Su poder de corrosión daña la piel y las mucosas, reacciona con otros 

objetos y materiales produciendo gases altamente inflamables y origina 

daños a otras mercancías e incluso a los medios de transporte en caso de 

fuga. 

 Tan corrosivo es un ácido fuerte como una base fuerte. 

 Hay que evitar la posibilidad de descomposición o su polimerización 

durante el transporte. 

3.3.13. Clase 9: Materias y objetos diversos 

3.3.13.1. Definición 

Se incluyen dentro de la clase 9 todas aquellas materias y objetos que, 

durante el transporte, supongan un peligro diferente de los del resto de clases 

comentadas. 

3.3.13.2. Divisiones 

 M1: Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en 

peligro la salud 

 M2: Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas 

 M3: Materia que desprenden vapores inflamables 

 M4: Pilas de litio 

 M5: Aparatos de salvamento 

 M6: Materias peligrosas líquidas contaminantes para el medio ambiente 

acuático 

 M7: Materias peligrosas sólidas contaminantes para el medio ambiente 

acuático 
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 M8: Microorganismos y organismos modificados genéticamente y que 

pueden ser peligrosos para el medio ambiente 

 M9: Materias líquidas transportadas a temperatura elevada 

 M10: Materias sólidas transportadas a temperatura elevada 

 M11: Otras materias que presenten riesgo durante el transporte, pero no se 

corresponden con ninguna otra clase 

3.3.13.3. Riesgos principales 

Presentan un riego no cubierto por las otras clases, como por ejemplo: 

 Materiales magnetizados 

 Sólidos o líquidos regulados para la aviación 

 Sustancias a temperaturas elevadas 

 Sustancias misceláneas 

 

3.4. SUJETOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

Son las personas o empresas que intervienen en el transporte de 

mercancías peligrosas. 

Todos los participantes en el transporte de mercancías peligrosas deben 

comprobar que el vehículo y la carga están correctamente etiquetados y que 

cumplen las disposiciones de ADR, en especial las disposiciones en materia de 

seguridad.  

3.4.1. Expedidor 

Es la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío 

de la mercancía peligrosa, figurando como tal en la carta de porte. Es decir, la 

persona para la que se realiza el transporte y propietaria de la mercancía. 
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Debe comprobar que las mercancías peligrosas están clasificadas y 

autorizadas para el transporte y proporcionar al transportista la información 

necesaria para elegir el vehículo adecuado para el transporte. 

3.4.2. Transportista 

Persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte, 

contando para ello con su propia organización empresarial. 

Debe de asegurarse de entregar las instrucciones escritas a la tripulación y 

asegurarse de que las entiendan y comprendan. 

3.4.3. Conductor 

Persona que realiza las tareas de conducción. En ocasiones el transportista 

y el conductor pueden ser la misma persona (Trabajadores autónomos). 

3.4.4. Cargador-descargador 

La persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya responsabilidad se 

realizan las operaciones de carga o descarga de la mercancía. 

Son responsables de que el personal que realiza las operaciones tiene la 

formación necesaria y conoce los peligros de las mercancías. 

Deben garantizar que se incluyen todos los datos que deben figurar en los 

documentos de acompañamiento. 

3.4.5. Destinatario 

Se debe especificar en el contrato de transporte. Si el destinatario designa a 

un tercero como destinatario, este pasará a ser el nuevo destinatario en el sentido 

del ADR. Si el transporte se efectúa sin contrato de transporte la empresa que se 

hace cargo de las mercancías peligrosas a la llegada se considera como 

destinatario. 
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3.4.6. Tripulación del vehículo 

Es el conductor y cualquier otra persona que lo acompañe por razones de 

seguridad, protección ciudadana, formación o explotación. 

3.5. DOCUMENTACIÓN EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS 

Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas debe de llevar 

en todo momento identificados tanto a la tripulación, como al vehículo y a la 

carga. 

3.5.1. Conductor 

Permiso de conducir en vigor y que corresponda al vehículo que conduce. 

DNI, pasaporte o similar. 

Documentación acreditativa de haber superado con éxito las pruebas para 

la obtención de la autorización especial para el transporte de mercancías 

peligrosas (adecuada al transporte del que se trate): Certificado ADR. 

Tarjeta de conductor relativa al tacógrafo instalado en su vehículo. 

3.5.2. Miembros de la tripulación 

Cada miembro de la tripulación llevará un documento de identificación 

con fotografía. 

3.5.3. Vehículo 

Permiso de circulación. 

Ficha Técnica e ITV. 

Recibo del seguro en vigor. 

Tarjeta de transporte. 
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Certificado de aprobación ADR conforme el vehículo  o conjunto de 

vehículos han sido construidos y revisados conforme al ADR, y cumplen con la 

normativa en función de la mercancía a transportar. 

Certificado de homologación ADR, en caso de que el vehículo haya sido 

modificado para realizar el transporte de mercancías peligrosas de que se trate. 

Certificado de limpieza del vehículo en caso de tratarse de una cisterna. 

Debe ser emitido por una entidad que cumpla con los requisitos exigidos para la 

limpieza de cisternas, y será exigido por el cargador antes de la carga. 

No se exigirá este certificado si la cisterna va a cargar el mismo material o 

uno compatible al anteriormente cargado en un porte previo. 

3.5.4. La carga 

3.5.4.1. Carta de Porte 

No existe un modelo oficial, aunque la legislación nos marca que datos 

deben figurar en ella. El expedidor es el encargado de su redacción. 

Certifica que el estado de la mercancía, su envasado y acondicionamiento 

cumplen con la normativa ADR y es apta para el transporte. 

Si se va a realizar un transporte internacional, además del español ha de 

estar redactada en alemán, francés o inglés. 

Contenido de la carta de porte: 

 El número ONU precedido de las letras “UN”  

 Lugar y fecha de la emisión.  

 Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.  

 Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las 

mercancías para su transporte.  

 Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.  

 Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.  
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 Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio 

para recibir notificaciones.  

 Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de 

identificación.  

 Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de 

la denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías 

peligrosas.  

 Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de 

otra manera.  

 Nivel máximo de llenado en caso de cisternas 

 Código de restricción de túneles 

 Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.  

 Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos 

previsibles relacionados con el transporte.  

 Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el 

destinatario.  

 En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en 

la entrega.  

 Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites 

administrativos preceptivos en relación con la mercancía. 



Desarrollo, resultados y discusión general 

 

39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo carta de porte de mercancías peligrosas 
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3.5.4.2. Instrucciones Escritas 

Contienen las medidas de actuación en situaciones de emergencia como 

incendio, fuga o derrame, rotura o deterioro de embalajes o cisternas, trasbordos 

de mercancía, contactos humanos con el material transportado o con las sustancias 

que puedan desprenderse,…. 

Las instrucciones escritas deben ser entregadas al transportista por el 

expedidor, a fin de que este pueda informar a la tripulación del vehículo sobre los 

riesgos de la mercancía que va a transportar. El transportista, además de 

entregárselas a la tripulación, debe encargarse de que las comprendan y sean 

capaces de aplicarlas correctamente. 

Deben estar redactadas en una lengua que la tripulación entienda, así como 

en la lengua de origen y destino y de todos los países de tránsito si nos 

encontramos ante un transporte internacional. 

Sirven de ayuda en caso de emergencia durante el transporte, y 

básicamente contienen la siguiente información: 

 Naturaleza de la mercancía que está siendo transportada 

 Peligros de la mercancía transportada 

 Actuaciones básicas en caso de emergencia 

 Actuaciones complementarias en función de la mercancías transportada 

 Teléfonos de emergencia y de organismos competentes en caso de que la 

carga sea de las clases 1 (explosivos) y 7 (radioactivos) 

El modelo de instrucciones escritas del ADR 2017 consta de 4 páginas: 

 Página 1: Acciones en caso de accidente o emergencia 

 Páginas 2 y 3: Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación 

del vehículo sobre las características de peligro de las mercancías 

peligrosas por clase y sobre las acciones a realizar en función de las 

circunstancias predominantes. 
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 Página 4: Equipamiento de protección general e individual para ser 

utilizadas cuando se tengan que tomar medidas de emergencia generales o 

que comporten riesgos particulares que deberán encontrarse a bordo del 

vehículo. 

Página 1 instrucciones escritas 
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Página 2 instrucciones escritas 
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Página 3 instrucciones escritas 
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Página 4 instrucciones escritas 
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Antes de iniciar el transporte el conductor debe 

 Leer detenidamente las instrucciones escritas y la carta de porte para saber 

cómo actuar en caso de emergencia 

 Comprobar que el equipamiento del vehículo es el indicado en las fichas 

de seguridad 

 Asegurarse de que la tripulación reciba las instrucciones escritas ya que 

deberán aplicarlas en caso necesario 

 Asegurarse de que estén en una lengua legible por la tripulación 

3.5.5. OTROS DOCUMENTOS 

3.5.5.1. Certificado de limpieza 

Es un documento que acredita que el vehículo que se conduce ha sido 

convenientemente limpiado y por lo tanto ya no transporta mercancías peligrosas. 

Sólo lo pueden expedir las entidades autorizadas por la administración 

competente. 

El transporte de mercancías peligrosas no acaba por el mero hecho de 

descargar las mercancías. Mientras no se haya lavado el continente de éstas, el 

transporte se sigue considerando como de mercancías peligrosa y deberá hacerse 

bajo la normativa ADR: señalización, itinerarios,…aunque sólo lleve los restos 

que hayan podido quedar tras la descarga. 

Como norma general son las cisternas los vehículos que más utilizan estos 

puntos de limpieza por ser espacios confinados, conllevando altísimos riesgos la 

limpieza de estos en instalaciones propias. En el transporte de mercancías 

peligrosas sólo un certificado emitido por una entidad de limpieza acreditada es 

válido para dar fe de que la cisterna está vacía y limpia. Además, todas las 

empresas de carga de mercancías peligrosas exigen un certificado de limpieza 

antes de cargar los vehículos. Esto se hace puesto que, en el caso de mercancías 

peligrosas, no existe sólo el riesgo de contaminar la mercancía con otra distinta, si 



Desarrollo, resultados y discusión general 

 

47  

 

no que los restos de la mercancía anterior podrían provocar reacciones químicas 

diversas y peligrosas con la mercancía nueva. 

No es necesario el certificado de limpieza si la mercancía que se va a 

cargar es la misma o compatible con el anterior porte realizado por el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la imagen podemos ver un certificado de limpieza de una entidad acreditada 

del Principado de Asturias. 
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Reverso del certificado de limpieza, con los códigos y las condiciones generales de 

contratación. 
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3.5.5.2. Certificado de arrumazón  

Si a un transporte de mercancías peligrosas por carretera en un gran 

contenedor le precede un recorrido marítimo, junto con la carta de porte deberá 

proveerse un certificado de arrumazón (estiba) del cargamento del contenedor. El 

certificado de arrumazón (estiba) debe de ir acompañado de una carta de porte del 

cargamento del contenedor. Un documento único puede cumplir las funciones de 

la carta de porte y del certificado de arrumazón del contenedor. En caso contrario 

ambos documentos deben ir unidos entre sí. 

Debe contener una declaración que incluya: 

 Que el contenedor está limpio y seco apto para recibir las mercancías. 

 Se han respetado las disposiciones de embalaje en común durante la estiba 

y sólo se han cargado bultos en buen estado. 

 Los bidones están estibados en posición vertical, y todas las mercancías se 

encuentran calzadas adecuadamente. 

 Los bultos están etiquetados y marcados adecuadamente con sus placas-

etiqueta, así como el número de identificación del contenedor o del 

vehículo. 

 Las mercancías a granel están repartidas uniformemente en el vehículo o 

en el contenedor. 

3.5.5.3. Lista de comprobaciones 

En el Real Decreto 97/2014 figura en el anejo 2 la relación de 

comprobaciones para carga y descarga de mercancías peligrosas. Estas 

comprobaciones están destinadas a realizar una series de acciones que los 

operadores descarga y descargan deben realizar antes, durante y después de la 

carga y/o descarga, teniendo como objetivo que las operaciones de carga y 

descarga se realicen siempre con seguridad. 
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3.6. EXENCIONES  

Las exenciones marcadas por el ADR están condicionadas a que se tomen 

las medidas necesarias para impedir cualquier fuga de contenido en condiciones 

normales de transporte. 

3.6.1. Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operación de 

transporte 

Estarán exentos los transportes de mercancías peligrosas efectuados por 

particulares cuando estas mercancías estén acondicionadas para la venta al por 

menor y destinadas a uso personal o doméstico o a actividades de ocio o 

deportivas. Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables transportados en 

recipientes rellenables (llenados por, o para, un particular), la cantidad total no 

sobrepasará los 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte. No 

se consideran embaladas para la venta al por menor las mercancías peligrosas en 

GRG (gran recipiente para mercancía a granel) / IBC (intermediate bulk 

container), grandes embalajes o cisternas. 

Estarán exentos los transportes de máquinas o de material que no estén 

especificados en el anexo A del ADR y que incluyan de modo accesorio 

mercancías peligrosas en su estructura o en sus circuitos de funcionamiento. 

El transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad 

principal (por ejemplo, el aprovisionamiento de canteras, obras de edificación o de 

ingeniería civil, o para los trayectos de retomo desde estas obras o para trabajos de 

medición, de reparaciones y de mantenimiento…) estará exento en cantidades que 

no sobrepasen 450 litros por envase/embalaje, ni las cantidades máximas totales 

especificadas (recogidas en la sección 1.1.3.6 del ADR). Esta excepción no es 

aplicable para la clase 7(radioactivos).  

Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su 

aprovisionamiento o su distribución exterior o interior no estarán afectados por la 

presente exención. 
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Se incluye también dentro de las exenciones el transporte efectuado por las 

autoridades competentes para las intervenciones de emergencias (o bajo su 

control, en la medida que resulten necesarias en relación con estas intervenciones) 

especialmente los transportes efectuados por vehículos de asistencia que 

transporten vehículos accidentados o averiados que contengan mercancías 

peligrosas, o para contener, recuperar y desplazar a lugar seguro adecuado más 

próximo, las mercancías peligrosas implicadas en un incidente o accidente. 

Así mismo los transportes de emergencias destinados a salvar vidas 

humanas o a proteger el medio ambiente (a condición de que se hayan adoptado 

todas las medidas necesarias para que dichos transportes se efectúen con total 

seguridad) también estarán exentos. 

El transporte de depósitos fijos de almacenamiento, vacíos sin limpiar 

(excepto materias explosivas desensibilizadas o materias prohibidas por el ADR), 

que hayan contenido las siguientes mercancías estará exento: 

 Gases de la clase 2, grupos A(asfixiantes), O(comburentes) o 

F(inflamables) 

 Materias de la clase 3 (líquidos inflamables) o de la clase 9 (materiales y 

objetos peligrosos diversos) de los grupos de embalaje II o III (mercancías 

con un menor grado de peligrosidad). 

 Pesticidas de la clase 6.1 (tóxicos) de grupo de embalaje II o III. 

Todas las aberturas, excepto los dispositivos de descompresión (si existe 

alguno colocado), deben estar cerrados herméticamente, se han de tomar medidas 

para evitar cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte y la 

carga estará fijada sobre cunas o en jaulones o con otros dispositivos de 

manipulación o se ha de fijar al vehículo o contenedor de manera que no quede 

suelta ni se pueda desplazar en condiciones normales de transporte. 

3.6.2. Exenciones parciales del cumplimiento del ADR: 

El ADR contempla también exenciones relacionadas con el transporte de: 
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 Gas: Si son transportados a baja presión o bien sirven de combustible del 

vehículo que los porta. 

 Carburantes líquidos: Si sirven como combustible del vehículo que los 

porta. 

 Mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas o en cantidades 

exceptuadas. 

 Los envases/embalajes vacíos (incluidos los GRGIIBC y los grandes 

embalajes), sin limpiar, que hayan contenido materias de las clases 

2,3,4.1,5.1,6.1,8 y 9, no estarán sometidos a las disposiciones del ADR si 

se han adoptado medidas apropiadas con el fin de compensar los riesgos 

ocasionales. 

 Baterías: Las disposiciones del ADR no se aplican a los sistemas de 

almacenamiento y de producción de energía eléctrica (por ejemplo, 

baterías de litio, condensadores eléctricos, condensadores asimétricos, 

sistemas de almacenamiento con hidruro metálico y pilas de combustible): 

 Instalados en un vehículo que realice una operación de transporte y 

estén destinados a su propulsión o al funcionamiento de alguno de sus 

equipos 

 Contenidos en un equipo destinado a su funcionamiento empleado o 

preparado para ser utilizado durante el transporte (por ejemplo, un 

ordenador portátil). 

 Cuando las cantidades transportadas no superen unos límites por unidad de 

transporte, el ADR permite su transporte cumpliendo sólo una pequeña 

parte de las normas contenidas en él. 

 Cuando el vehículo que efectúe un transporte sometido a las disposiciones 

del ADR realice parte de su trayecto en forma distinta a la de tracción por 

carretera, le serán aplicables exclusivamente los reglamentos nacionales e 

internacionales que regulen ese modo de transporte de mercancías 

peligrosas, durante dicha parte del trayecto. 
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Cuando sea necesario aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre 

esa norma y las disposiciones del ADR, prevalecerá lo dispuesto en el ADR. Los 

requisitos de la norma que no entren en conflicto con el ADR se aplicarán según 

lo especificado, incluyendo los requisitos de cualquier otra norma o parte de una 

norma, referidos dentro de esa norma como normativa. 

3.7. CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

3.7.1. Reglamento general de circulación 

 Señala que en el caso de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas 

además de la normativa general deben aplicarse sus disposiciones 

específicas.   

 Establece que, por razones de seguridad, podrán establecerse restricciones 

temporales o permanentes a la circulación de vehículos en los que su 

propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos 

urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o de tramos singulares como 

puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de 

circulación. 

 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas reducirán en 10 km/h 

la velocidad máxima fijada en función del tipo de vehículo y de la vía por 

la que circula. En vías urbanas y travesías, los vehículos que transporten 

mercancías peligrosas circularán como máximo a 40 km por hora. 

 En los casos de inmovilización del vehículo, caída de la carga o situación 

de emergencia, si ocurre en un vehículo destinado al transporte de 

mercancías peligrosas, se aplicarán sus normas específicas, además de las 

genéricas.  

3.7.2. RIMP 

Es la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas en España. 

El País Vasco y Cataluña establecen su propio itinerario. 
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Además de las restricciones genéricas a la circulación para vehículos 

pesados en función de los festivos, las horas y las vías utilizadas, las mercancías 

peligrosas tienen unas restricciones más severas, y además deben de seguir en la 

medida de lo posible, un itinerario. 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar los 

itinerarios previstos en el RIMP, con las siguientes excepciones: 

 Gases licuados de uso doméstico, embotellado o en cisterna, bien para su 

transporte a puntos de distribución o para reparto a consumidores. 

 Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, 

incluidos los combustibles destinados a centros de consumo propio para el 

aprovisionamiento de vehículos de transporte por carretera. 

 Combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de 

aeronaves de lucha contra incendios con la finalidad de abastecer buques y 

aeronaves. 

 Combustibles para abastecimiento al transporte ferroviario y gasóleos de 

calefacción para uso doméstico. 

 Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, y gases 

transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria, así como 

su suministro a almacenes cuando se acredite que se transportan a estos 

destinos. 

Los vehículos descritos a continuación podrán no utilizar el RIMP siempre 

y cuando soliciten y les sea aprobada una autorización: 

 Productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros 

industriales. 

 Determinados productos para hospitales. 

 Transportes de mercancías peligrosas hacia o desde los puertos marítimos 

y aeropuertos cuando inevitablemente tengan que circular las fechas objeto 

de prohibición. 
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 Material de pirotecnia. 

 Otras materias que, por circunstancias de carácter excepcional, se 

considere indispensable sean transportadas. 

No obstante, cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía 

o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del 

recorrido, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean 

objeto de las restricciones. 

Abandonarán y se incorporarán a autopistas y autovías siempre por la 

salida/entrada más próxima a su destino. 

Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las 

poblaciones deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la más externa, en su 

caso, al casco urbano. Tales vías deberán estar debidamente señalizadas para la 

circulación de estos vehículos. 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas podrán abandonar 

también las rutas establecidas para que el conductor realice el descanso diario o 

semanal en su domicilio. 

3.7.3. Túneles 

Cuando se apliquen las restricciones de paso de vehículos que transporten 

mercancías peligrosas en los túneles, la autoridad competente debe asignar al 

túnel de carretera una categoría. Para designar las categorías se tendrán en cuenta 

las características del túnel, la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la 

disponibilidad y conveniencia de itinerarios y de modos de transporte alternativos, 

la gestión del tráfico… 

Un mismo túnel podrá ser afectado a más de una categoría de túnel 

diferente, por ejemplo, según el momento de la jornada o del día de la semana, 

etc. 

La determinación de las categorías deberá basarse sobre la hipótesis de que 

existen en los túneles tres peligros principales susceptibles de causar un gran 
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número de víctimas o de dañar gravemente su estructura: las explosiones, las 

fugas de gas tóxico o tóxico volátil y los incendios. 

Las cinco categorías de túneles son las siguientes: 

Categoría de túnel A: Ninguna restricción al transporte de mercancías 

peligrosas 

Categoría de túnel B: Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 

susceptibles de provocar una explosión muy importante 

Categoría de túnel C: Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 

susceptibles de provocar una explosión muy importante, una explosión importante 

o una fuga importante de materias tóxicas 

Categoría de túnel D: Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 

susceptibles de provocar una explosión muy importante, una explosión importante 

o una fuga importante de materias tóxicas o un incendio importante 

Categoría de túnel E: Restricciones al transporte de todas las mercancías 

peligrosas salvo los números ONU 2919, 3291, 3331, 3359 y 3373, en cantidades 

de más de 8 toneladas de masa bruta total por unidad de transporte. 

La señalización en carretera destinada a prohibir el acceso a los túneles de 

carretera a los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberá fijarse en 

un emplazamiento donde sea posible elegir un itinerario alternativo. 

3.7.4. Estacionamientos del vehículo 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas sólo pueden 

estacionar, para descanso y pernocte de la tripulación, en áreas previamente 

determinadas por las autoridades, ya que deben permanecer vigilados o bien sin 

vigilancia pero en un depósito o en las instalaciones de una fábrica que ofrezca 

total garantía de seguridad. 

De no poder estacionar el vehículo del modo que hemos comentado, se 

podrá estacionar, tomando las medidas de seguridad oportunas, en un lugar 

apartado que responda a las siguientes condiciones: 
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 Un aparcamiento vigilado. El personal del aparcamiento debe conocer la 

naturaleza de la carga y el lugar en el que se encuentra el conductor. 

 Un aparcamiento público o privado en el que el vehículo no pueda correr 

riesgo de ser dañado por otros vehículos. Se utilizarán en caso de no 

encontrar un estacionamiento descrito en el punto anterior. 

 Un espacio libe apropiado apartado de las carreteras públicas importantes 

y de lugares habitados y que no sea un lugar de paso o de reunión 

frecuentado por el público. Se utilizarán en caso de no encontrar un 

estacionamiento descrito en los 2 puntos anteriores. 

Los vehículos cargados que transporten explosivos deberán ser vigilados 

constantemente, por el uso malintencionada que se puede realizar con la carga que 

transportan.
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RIMP CATALUÑA 
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3.8. SEÑALIZACIÓN ADR 

Toda materia u objeto que sea o contenga materias designadas en el ADR 

como peligrosas así como los vehículos que las transporten deberán ser marcadas 

y etiquetadas según establece el ADR. La finalidad es poder identificar en todo 

momento y de manera rápida y sencilla que tipo de materia es y que peligros 

pueden derivarse. 

El ADR establece dos tipos principales de señalización: 

 Panel naranja 

 Etiquetas de peligro y placas-etiqueta 

La diferencia entre etiquetas de peligro y las placas-etiqueta es, 

básicamente, que las etiquetas están diseñadas para adherir a los bultos que se 

transportan, y las placas-etiqueta van en el exterior de los vehículos que 

transportan mercancías peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL NARANJA: 
PARTE SUPERIOR PELIGRO 
PARTE INFERIOR NÚMERO 

ONU 

PLACAS ETIQUETA DE 
PELIGRO 
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3.8.1. Panel naranja 

3.8.1.1. Definición 

Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas colocarán dos 

paneles naranja homologados en un plano vertical, figurando el número de 

identificación de peligro en la parte superior y el Nº ONU de identificación de 

materia en la parte inferior. 

Dichos paneles se fijarán uno en la parte delantera del vehículo y otro en la 

parte trasera perpendicularmente al eje longitudinal del vehículo y habrán de ser 

bien visibles y resistentes a la intemperie. 

Cuando se trate de vehículos que portan bultos de diferentes materias, el 

panel anterior y posterior se deberá llevar sin ninguna numeración, y la 

señalización se realizará a través de las placas etiqueta. 

Cuando se trate de vehículos cisterna (no compartimentados), deberán 

llevar, además del panel delantero y el trasero, un panel naranja a cada costado de 

la cisterna con la misma numeración que los otros dos paneles. Si la cisterna 

estuviera compartimentada, delante y detrás del vehículo se colocarían paneles 

naranja sin ninguna numeración, y a cada costado y para cada compartimento un 

panel naranja con la identificación del peligro y el número ONU de la materia 

transportada en cada compartimento. 

No será necesaria la colocación de los paneles laterales en vehículos 

cisterna que transporten gasóleo, gasolina, queroseno o carburante de aviación. En 

caso de que se transporten varios de estos productos, en el panel naranja frontal y 

posterior llevarán la identificación de peligro y el número ONU del producto con 

el punto de inflamabilidad más baja (peligrosidad más alta). 
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El número superior del panel naranja es la identificación de peligro, y está 

compuesto por 2 o 3 cifras. La primera cifra marca el peligro principal (ver tabla 

1), que coincide básicamente con la clasificación de materias peligrosas expuesta 

anteriormente (página 6). Si el peligro está suficientemente identificado con una 

cifra se completa con un 0; la duplicación de la primera cifra indica, como norma 

general, una intensificación del peligro. 

Si el número de identificación de peligro va precedido de la letra X, indica 

que la materia reacciona peligrosamente con agua. 

 

Tabla 1. 

1 Explosivo 

2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química 

3 
Materias líquidas inflamables(vapores) y gases o materia líquida 

susceptible de autocalentamiento 

4 Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento 

5 Comburentes 

6 Toxico o infeccioso 

7 Radioactivo 

8 Corrosivo 

9 
Peligro de reacción violenta espontánea (explosión, descomposición, 

desprendimiento de calor o gases inflamables o tóxicos) 
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El número inferior del panel naranja es el número ONU de identificación 

de la materia que está siendo transportada. Este número se puede consultar en el 

ADR. 

En la parte superior del panel naranja de la foto (ver página 40), podemos 

ver un 3 y un 0. Utilizando la tabla 1, el 3 significa que lo que está siendo 

transportado es un líquido inflamable, y el 0 que es inflamable sin más. Si en 

lugar del 0 llevara otro 3, significaría que es muy inflamable y si llevara 333 que 

es extremadamente inflamable (pirofórico). Ya por último si llevara X333 sería un 

líquido extremadamente inflamable (pirofórico) y que reacciona violentamente 

con agua. 

Si miramos el número ONU del citado ejemplo (1202), al buscarlo nos 

sale que es combustible para motores diesel o gasóleo. 

3.8.1.2. Ejemplos de lectura de panel naranja utilizando la tabla 1 

 Panel naranja que en su parte superior nos identifican un peligro como 

223: 

 Por el primer 2 sabemos que es un gas 

 Por el segundo 2 intuimos que hay una intensificación del peligro, 

probablemente sea un gas licuado. 

 Por último el 3 nos indica que ese gas es inflamable 

 Con esta indicación de peligro la materia podría ser metano líquido 

refrigerado, y su número ONU sería el 1972. 

 Panel naranja que en su parte superior nos identifican un peligro como 539 

 Por el primer 5 sabemos que es un comburente. 

 Por el 3 que es inflamable 

 Por el 9 que tiene peligro de reacción violenta: explosión,… 

 Podría ser un peróxido orgánico sólido y su número ONU sería 3110. 
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 Panel naranja que en su parte superior nos identifican un peligro como 

X886 

 Por el primer 8 sabemos que es una materia corrosiva 

 Por el segundo 8 que es muy corrosiva 

 Por el 6 que es una materia tóxica 

 Por la X sabemos que reacciona violentamente con agua 

 Con esta codificación se podría tratar de un ácido sulfúrico fumante y 

su número ONU sería el 1831 

 Panel naranja que en su parte superior nos identifican un peligro como 

663: 

 Por el primer 6 identificamos una materia tóxica o infecciosa 

 Por el segundo 6 que es muy tóxica o muy infecciosa 

 Por el 3 que es un sólido inflamable o susceptible de 

autocalentamiento 

 Con esta codificación se podría tratar de Alilamina y su número ONU 

sería 2334. 

3.8.2. Placas-etiqueta 

Se fijarán placas etiqueta en las paredes exteriores de los vehículos que 

transporten mercancías peligrosas. 

Las placas no se retirarán por el mero hecho de haber descargado los 

productos. En cisternas, basculantes,…es decir, vehículos de carga a granel que 

han estado en contacto con la mercancía pudiendo quedar restos, no se podrán 

retirar las placas hasta que el vehículo haya sido limpiado convenientemente. Por 

el contrario, no se podrá circular con las placas etiqueta de peligro en un vehículo 

que se haya limpiado convenientemente, estando este obligado a retirarlas puesto 

que ya no transporta mercancías peligrosas, aún siendo un vehículo preparado y 

destinado para tal fin de manera habitual. 
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3.8.2.1. Grupo 1: Explosivos 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2. Grupo 2: Gases 

 

 

 

 

 

3.8.2.3. Grupo 3: Líquidos inflamables 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.4. Grupo 4: Sólidos 
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3.8.2.5. Grupo 5: Comburentes 

 

 

 

 
 
 
 

3.8.2.6. Grupo 6: Tóxicos e infecciosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2.7. Grupo 7: Radioactivos 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.2.8. Grupo 8: Corrosivos 
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3.8.2.9. Grupo 9: Materiales y objetos peligrosos diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.10. Otras 
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3.8.3. Etiquetas de peligro 

Como ya comentamos anteriormente las etiquetas de peligro deben 

corresponder con los modelos oficiales y pueden ser pegatinas o estar impresas 

directamente sobre el objeto o bulto. 

Si una mercancía presenta varios peligros, se pondrán tantas etiquetas de 

peligro como sea necesario para marcarlos todos. 

Las etiquetas se colocarán en la superficie del bulto si el tamaño de este lo 

permite, no estarán cubiertas ni tapadas por el embalaje ni por otra marca o 

etiqueta y si es necesario colocar varias se hará de manera que estén unas al lado 

de las otras. 

En caso de que la superficie de un bulto no permitiera colocar la etiqueta, 

esta podrá atrase al bulto mediante cualquier medio adecuado que no permita que 

se desprenda de él fácilmente. 

3.9. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS 

Según las disposiciones del ADR, el personal implicado en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera debe ser formado antes de asumir las 

responsabilidades inherentes al transporte de dichas mercancías. 

Los empleados no podrán realizar funciones para las que no hayan sido 

reglamentariamente formados. 

Se requiere formación específica para las funciones de consejero de 

seguridad, miembro de la tripulación, para el transporte de mercancías de la clase 

1(explosivos), de la clase 7(radioactivos) y para el transporte en vehículos 

cisterna. 

Las operaciones de transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo 

deberán adoptar y aplicar planes de protección específicos. 

En función de su responsabilidad y sus funciones el personal implicado en 

las operaciones con mercancías peligrosas debe recibir formación de 
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sensibilización general, específica de sus responsabilidades y en materia de 

seguridad y protección. 

3.9.1. Consejero de seguridad 

Cualquier empresa cuya actividad comporte el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera, o las operaciones de embalaje, de carga, de llenado o de 

descarga relacionadas con estos transportes, designará a uno o a varios consejeros 

de seguridad, para el transporte de mercancías peligrosas, encargados de ayudar 

en la prevención de riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente, 

inherentes a estas actividades. 

Bajo la responsabilidad del jefe de la empresa, el consejero tiene por 

misión esencial investigar cualquier medio y promover cualquier acción, dentro 

de los límites de las actividades relacionadas con la empresa, para facilitar la 

ejecución de estas actividades respetando las disposiciones aplicables y en 

condiciones óptimas de seguridad. 

Sus funciones, adaptadas a las actividades de la empresa, serán las 

siguientes: 

 Examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte de 

mercancías peligrosas 

 Asesorar a la empresa en las operaciones referentes al transporte de 

mercancías peligrosas 

 Redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa o, en su 

caso, a la autoridad pública local, sobre las actividades de esta empresa 

relativas al transporte de mercancías peligrosas. El informe debe 

conservarse durante 5 años y disponible para las autoridades nacionales, si 

lo solicitan 

Podrán ejercer las funciones de consejero: 

 El titular o el director de la empresa. 
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 Los miembros del personal de la empresa designados por el titular o el 

director de aquélla. 

 Las personas no pertenecientes a la empresa, que estén unidas a la empresa 

por una relación contractual, convenio o cualquier otra fórmula de 

colaboración para desarrollar dichas actividades 

En el anexo único del real decreto 1566/1999 marca los conocimientos 

mínimos que se le han de requerir al consejero en la prueba para obtener la 

capacitación profesional para el desempeño de la función de consejero. Dicha 

capacitación ha de ser renovada cada 5 años. 

Las especialidades son: 

 Clase 1 (Materias y objetos explosivos)  

 Clase 2 (Gases)  

 Clase 7 (Materias radiactivas)  

 Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9: (Resto de Clases)  

 Materias líquidas inflamables con los números de identificación de la 

Organización de Naciones Unidas UN 1202 (Gasóleo), UN 1203 

(Gasolina), UN 1223 (Queroseno), UN 3475 (Mezcla de etanol y gasolina 

o Mezcla de etanol y combustible para motores) y los combustibles de 

aviación con los números UN 1268 y UN 1863: (Productos petrolíferos) 

3.9.2. Conductores 

Además del correspondiente permiso de conducción en vigor del vehículo 

que transporte las mercancías peligrosas, los conductores de vehículos que 

transporten mercancías peligrosas deberán poseer una autorización administrativa 

especial que les habilite para dicho transporte. 

Para obtener dicha autorización especial para el transporte de mercancías 

peligrosas se han de cumplir los siguientes requisitos: 
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 Tener una antigüedad mínima de un año del permiso de la clase B (al 

menos). 

 Haber realizado un curso de formación inicial para el transporte de 

mercancías peligrosas en un centro autorizado por la DGT. 

 Ser declarado apto en las pruebas oficiales de la DGT. 

 No estar privado por resolución judicial para la conducción del vehículo de 

que se trate. 

 Tener la residencia normal en España. 

La autorización especial para conducir vehículos que transporten 

mercancías peligrosas tiene una vigencia de 5 años. Si un conductor amplía el 

alcance de su licencia durante ese tiempo a nuevas especialidades, la vigencia de 

las nuevas especialidades seguirá siendo la misma que la anterior licencia que 

poseía. 

Si el curso de reciclaje y la superación de las pruebas de la DGT se 

producen dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de caducidad de la 

correspondiente licencia administrativa que se posea, la caducidad de la nueva 

autorización empezará a contar en la fecha en la que caducaba la antigua. Esto se 

hace para dar más margen al conductor para renovar su licencia. Cabe destacar 

aquí que una empresa que transporte únicamente mercancías peligrosas no tendría 

un puesto compatible para el trabajador que perdiera su licencia para el transporte 

de mercancías peligrosas, por lo que podría despedirlo en el momento que 

perdiera esta si llegado el momento no supera las pruebas y le caducara. 

La formación para los conductores consiste en un curso básico mas tres 

especialidades a escoger: Cisternas, explosivos y radioactivos. 

El curso básico estará compuesto por 24 sesiones y deberá incluir, al 

menos, las siguientes materias: 

 Principales tipos de riesgos 

 Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas 
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 Protección del medio ambiente 

 Manipulación, estiba y desestiba del bultos 

 Medidas de prevención y de seguridad 

 Comportamiento en accidentes 

 La conducción 

 Marcado, etiquetado y paneles naranja 

 Equipamiento de los vehículos 

 Precauciones durante la carga y la descarga 

 Incompatibilidades de los productos 

 Transporte multimodal 

 Restricciones de tráfico 

El curso de cisternas estará compuesto por 12 sesiones y deberá incluir al 

menos las siguientes materias: 

 Comportamiento en marcha de los vehículos y movimientos de la carga 

 Disposiciones especiales de los vehículos cisterna. 

 Conocimiento teórico de los dispositivos de llenado y vaciado de cisternas 

 Disposiciones específicas de este tipo de vehículos 

El curso de explosivos (clase 1) estará compuesto por 12 sesiones y deberá 

incluir al menos las siguientes materias: 

 Riesgos específicos a las materias y objetos explosivos y pirotécnicas 

 Disposiciones relativas al cargamento en común de materias y objetos de 

la clase 1. 

El curso de radioactivos (clase 7) estará compuesto por 12 sesiones y 

deberá incluir al menos las siguientes materias: 

 Riesgos inherentes a las radiaciones ionizantes 
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 Disposiciones relativas al embalaje, manipulación, cargamento en común y 

estiba de mercancías radioactivas. 

 Medidas de emergencia en caso de accidente en el que estén involucradas 

materias radioactivas. 

Los cursos de formación básica y de cisternas tendrán, además de la 

formación teórica, formación práctica en primeros auxilios, incendios y actuación 

en caso de incidente y accidente. 

3.9.3. Ayudantes 

Cuando la operación de transporte precise de ayudantes, estos deberán 

tener la formación adecuada para la operación que se le haya encomendado. 

3.10. VEHÍCULOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS 

Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías dependen de las 

características de la materia transportada y de su embalaje. Según la peligrosidad 

y naturaleza de la materia, se les exige una homologación de tipo, aplicándoseles 

criterios de fabricación, mantenimiento  y seguridad más estrictos; esto se debe 

obviamente a que no se puede permitir que exista ninguna fuga en los mismos, ni 

es aceptable ningún contratiempo en el vehículo que pueda provocarla, no se han 

de provocar chispas o calentamientos que generen explosiones,… 

El transporte de mercancías peligrosas puede realizarse en bultos, a granel 

y en contenedores. A granel se transportan materias sólidas u objetos no 

envasados. En contenedores podemos encontrarnos con productos a granel y con 

productos envasados. Como norma general lo contenedores se utilizan en el 

transporte intermodal, generalmente el contenedor llega por vía marítima y se 

monta encima del semirremolque construido para tal fin. 

Hablamos de unidad de transporte al conjunto de vehículos formados por 

un vehículo a motor y un remolque o semirremolque. Cuando el vehículo a motor 

y el lugar dónde va la carga comparten chasis hablamos de vehículo rígido. 
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Cuanto más peligrosa sea una materia, más exigencias tiene que cumplir su 

embalaje. En cuanto al embalaje el ADR establece tres categorías: 

1. Grupo de embalaje I (GEI) para mercancías muy peligrosas 

2. Grupo de embalaje II (GEII) para mercancías medianamente peligrosas 

3. Grupo de embalaje III (GEIII) para mercacancias con menor grado de 

peligrosidad. 

Cuando en un trasporte de mercancías peligrosas se utilicen vehículos que 

no reúnan las condiciones necesarias serán responsables el transportista, el 

cargador y el expedidor. 

En la parte 9 del ADR se encuentran las disposiciones relativas a la 

construcción, homologación de tipo, aprobación ADR e inspecciones periódicas 

de los vehículos que transporten mercancías peligrosas. Estas disposiciones 

afectan a los vehículos de las clases N y O: 

 Clase N: Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que 

tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 Clase O: Remolques (incluidos los semirremolques). 

 A continuación se muestra el certificado de inspección periódica en un vehículo 

ADR: 
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3.11. VEHÍCULOS GENÉRICOS PARA EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS SEGÚN EL ADR 

3.11.1. Vehículo EX/II o EX/III: 

Vehículos destinados al transporte de explosivos. 

3.11.2. Vehículo FL: 

 Un vehículo destinado al transporte de líquidos con un punto de 

inflamación que no sobrepase 60 
o
C (exceptuando los carburantes diésel 

que cumplan con la norma EN 590:2013 + AC:2014, el gasoil y el petróleo 

para calefacción (ligero) - N° ONU 1202 – con un punto de inflamación 

definido en la norma EN 590:2013 + AC:2014) en cisternas fijas o 

desmontables con capacidad superior a 1 m
3
 o en contenedores cisterna o 

cisternas portátiles de una capacidad individual superior a 3 m
3
. 

 Un vehículo destinado al transporte de gases inflamables en cisternas fijas 

o desmontables con capacidad superior a 1 m
3
 o en contenedores cisterna, 

en cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual superior a 3 m
3
. 

 Un vehículo batería con capacidad superior a 1 m
3
 destinado al transporte 

de gases inflamables. 

 Un vehículo destinado al transporte de peróxido de hidrógeno estabilizado 

o en solución acuosa estabilizada conteniendo más del 60 % de peróxido 

de hidrógeno (clase 5.1, N° de ONU 2015) en cisternas fijas o 

desmontables de una capacidad superior a 1 m
3
 o en contenedores cisterna 

o cisternas portátiles de una capacidad individual superior a 3 m
3
. 

3.11.3. Vehículo AT: 

 Un vehículo distinto de un vehículo EXII/EXIII, o FL o una MEMU, 

destinado al transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas  

desmontables con capacidad superior a 1 m
3
 o en contenedores cisterna, en 

cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual superior a 3 m
3
. 
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 Un vehículo batería con capacidad superior a 1 m
3
 y que no sea un 

vehículo FL. 

3.11.4. MEMU: Unidad móvil de fabricación de explosivos. 

Estos tipos de vehículos que acabamos de exponer son vehículos 

genéricos, simplemente definen lo que se va a transportar. De manera que, en la 

práctica, un mismo vehículo podría pertenecer a varios de estos tipos genéricos 

anteriormente expuestos. 

3.12. VEHÍCULOS MÁS COMUNES 

3.12.1. Vehículos EX/II 

Estos vehículos deben estar diseñados, construidos y equipados de modo 

que las materias y objetos explosivos de la clase 1 que transporten queden 

protegidos de riesgos exteriores y de la intemperie. 

Deben ir cubiertos o entoldados. De ir entoldados, el toldo debe ser 

resistente, impermeable, difícilmente inflamable e ir bien tenso de manera que 

cierre el vehículo por todos los lados. 

La cabina del conductor debe estar separada del compartimiento de carga 

por una pared continua. 

Todas las aberturas del compartimiento de carga de los vehículos cubiertos 

deben cerrarse por puertas bloqueables. 
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3.12.2. Vehículos EX/III 

Estos vehículos deben estar diseñados, construidos y equipados de modo 

que las materias y objetos explosivos de la clase 1 que transporten queden 

protegidos de riesgos exteriores y de la intemperie. 

Deben ir cubiertos. 

La cabina del conductor debe estar separada del compartimiento de carga 

por una pared continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.12.3. Vehículos MEMU 

MEMU son las siglas de mobile explosives manufacturing unit (unidad 

móvil de fabricación de explosivos). 

Es un vehículo equipado para la fabricación de explosivos a partir de 

mercancías peligrosas que no son explosivas. 

La unidad puede llevar diferentes cisternas y contenedores para alojar la 

materia prima de fabricación y pueden llevar compartimientos para explosivos 

embalados. 

Las disposiciones ADR para los MEMU sólo se aplican al transporte, y no 

a la fabricación ni carga de explosivos. 
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3.12.4. Cisternas 

Son vehículos construidos para transportar líquidos, gases y materias 

pulverulentas o granuladas. 

El ADR define como líquido a la materia que a 50 ºC tiene una tensión de 

vapor de cómo máximo 300 kPa(3bar) y que no es totalmente gaseosa a 20 ºC t 

101,3 kPa. A las materias sólidas transportadas en estado fundido también se les 

considera líquidos. 

Además de la cisterna en sí, un vehículo cisterna consta de uno o varios 

depósitos, de los equipos de servicio y estructura y de los elementos de unión con 

el vehículo portador. 
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Cuando hablamos de equipos de servicio nos referimos a los dispositivos 

de llenado, de vaciado, de aireación, de seguridad, de calefacción, de aislamiento 

térmico y a los equipos de medida. 

Al hablar de equipos de estructura nos referimos a los elementos del 

depósito de fijación, refuerzo, protección y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de transporte formada por una cabeza tractora y un 

semirremolque cisterna para combustibles. 

Cisterna fija para reparto a pequeña escala (comunidades, 

chalets,…) de gasóleo. En este caso la tractora y la cisterna comparten 

chasis. Es un vehículo rígido. 
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Unidad de transporte formada por cabeza tractora y semirremolque silo para 

productos pulverulentos. 

Unidad para el transporte de gases como por ejemplo el oxígeno 

líquido refrigerado. 
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Unidad de transporte formada por una cabeza tractora y una 

cisterna portátil. Se suelen utilizar en el transporte intermodal llegando, 

como norma general, en barcos y colocándose luego sobre el semirremolque 

enganchado a la cabeza tractora. Su uso en parecido al del contenedor. 
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Unidad de transporte formada por una cabeza tractora y un 

semirremolque cisterna para ácido. 

Vehículo preparado para la succión de materias líquidas. Los depósitos 

que incorpora no suelen ser de gran capacidad puesto que su función no es el 

transporte en sí, si no la limpieza de fosas, vertidos, silos… 
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3.12.5. Vehículo CGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.6. Vehículo para el transporte de radioactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículo CGEM (Contenedor de gas con elementos múltiples): 

Elemento de transporte que comprende elementos conectados entre sí por 

una tubería colectora y montados en un cuadro. 

Vehículo equipado con contenedor para transporte de radioactivos 

de baja actividad 
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3.12.7. Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos ver un semirremolque tautliner, muy 

utilizado para cargar pallets. Es habitual verlo sin numeración en los paneles 

naranja, pues suele llevar pallets de mercancía diversa en pequeños bultos 

para abastecer a centros logísticos y supermercados.  

En la imagen se ve un conjunto formado por una cabeza tractora y un 

semirremolque caja o basculante. Utilizado para cargas a granel, dispone de un 

toldo para evitar que la mercancía salga, aunque evidentemente no es estanco al 

100% en su parte superior por lo que la mercancía no ha de tener una 

granulometría muy baja. 
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3.13. SINIESTRALIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS 

Sabiendo ya las consecuencias que un accidente con mercancías peligrosas 

podría acarrear, muchos de nosotros pararíamos en la primera estación de servicio 

disponible antes de atrevernos a adelantar a un vehículo señalizado como ADR, y 

más si el número ONU de la mercancía nos indica una sustancia especialmente 

peligrosa. 

No obstante los accidentes dentro del sector no son habituales y, dentro de 

estos accidentes, en la mayor parte de ellos la mercancía no se llega a derramar y 

muchos son de vehículos que transportan gasóleo a pequeña escala (este 

transporte a pequeña escala es llamado en el sector “menudeo”). Estos vehículos 

entran dentro de ciudades a abastecer comunidades, casas, gasolineras…de 

manera que las probabilidades de tener un accidente son mayores pero las 

consecuencias de estos pasan por ser poco significativas mas allá de un faro roto y 

una defensa abollada. 

Para ilustrar la siniestralidad del sector, y dejar una pequeña idea al lector 

sobre la seguridad existente  dejo aquí unos datos proporcionados por el 

Ministerio de Fomento pertenecientes a 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

ACCIDENTES POR CCAA CON MERCANCIA 

DERRAMADA 

Andalucía Asturias Canarias Castilla La Mancha 

Castilla y León Cataluña Galicia Madrid 

Murcia Valencia 
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0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

ACCIDENTES POR CCAA SIN MERCANCIA 

DERRAMADA 

Andalucía Aragón Asturias Canarias 

Cantabria Castilla La Mancha Castilla León Cataluña 

Extremadura Galicia La Rioja Madrid 

Murcia Navarra Valencia Vizcaya 

37% 

19% 

13% 

6% 

6% 

19% 

ACCIDENTES CON MERCANCIA DERRAMADA POR 

TIPO DE VIA 

Autovía Autonómica 1º orden Autonómica 2º orden 

Empresa Zona urbana Polígono industrial 
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11% 

40% 

15% 

7% 

6% 

11% 

5% 
4% 

1% 

ACCIDENTES SIN MERCANCIA DERRAMADA POR 

TIPO DE VIA 

Autopista Autovía Nacional 

Autonómica 1º orden Autonómica 2º orden Autonómica 3ºorden 

Zona urbana Polígono industrial Área de servicio 

69% 

31% 

ACCIDENTES CON MERCANCIA 

DERRAMADA POR FRANJA HORARIA 

8 a 20h 
20 a 8h 

82% 

18% 

ACCIDENTES CON MERCANCIA 

DERRAMADA POR FRANJA HORARIA 

8 a 20h 
20 a 8h 
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3.14. TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 

En el ADR y en la legislación española se marcan las pautas para la 

formación necesaria de los sujetos que intervienen en el transporte de mercancías 

peligrosas. Con dicha formación, además de la básica de transporte en general, el 

conductor debiera estar adecuadamente formado y preparado para circular con el 

vehículo por las vías públicas de manera eficiente y segura. 

Pero todo esto no valdría de nada si el conductor no realizara descansos 

durante la jornada de trabajo. Para evitar la auto explotación en la que podrían 

caer los trabajadores autónomos y la explotación a la que podrían ser sometidos 

los trabajadores asalariados, el ministerio de fomento ha fijado unos tiempos de 

conducción y descanso, tanto diarios como semanales, para garantizar condiciones 

psicofísicas optimas del conductor del vehículo. 

El tiempo máximo de conducción ininterrumpida es de cuatro horas y 

media. Tras este periodo de conducción de cuatro horas y media el conductor ha 

de hacer una pausa mínima de cuarenta y cinco minutos de forma ininterrumpida. 

Esta pausa podrá dividirse en dos, una de al menos quince minutos y otra de al 

menos treinta minutos. 

37% 

13% 

25% 

6% 

13% 

6% 

ACCIDENTES CON MERCANCIA DERRAMADA 

POR TIPO DE SUCESO INICIAL 

Fallo humano 

Estiba inadecuada 

Fallo técnico 

Pendiente de la vía 

Vuelco 

Choque 
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El tiempo máximo de conducción diario no puede exceder de nueve horas, 

salvo dos veces a la semana que puede llegar a las diez horas. Entendemos por 

conducción diaria, el tiempo acumulado de conducción comprendido entre un 

periodo de descanso diario y el principio del siguiente periodo de descanso diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de conducción semanal no superará las cincuenta y seis horas 

(se entiendo por semana el periodo comprendido entre las 00:00 del lunes y las 

24:00 del domingo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de conducción en dos semanas consecutivas no puede exceder 

de noventa horas. Así si en una semana se conduce el máximo permitido de 

cincuenta y seis horas, la segunda semana solo se podrá conducir como máximo 

Ejemplo de una semana de conducción máxima. 
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durante treinta y cuatro horas, puesto que ambas suman el máximo de noventa 

horas permitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre cada día de trabajo (cada veinticuatro horas) los conductores han de 

tomar un periodo de descanso diario. Este periodo de descanso puede ser normal o 

reducido. Será normal cualquier periodo de descanso de al menos once horas y 

será reducido aquel que sea de menos de once horas pero nunca inferior a nueve 

horas. El máximo de periodos de descanso reducidos en una semana es de tres 

periodos. 

El descanso diario podrá fraccionarse en dos periodos, uno de al menos 

tres horas y otro de al menos nueve horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de conducción bisemanal máxima. 
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Los conductores disfrutarán también de un descanso semanal. Este 

descanso semanal comenzará antes de que hayan concluido seis jornadas 

consecutivas de veinticuatro horas desde el final del anterior periodo de descanso 

semanal. 

El descanso semanal podrá ser normal o reducido. Será normal cualquier 

periodo de descanso de al menos cuarenta y cinco horas, y será reducido cualquier 

periodo de descanso inferior a cuarenta y cinco horas y superior a veinticuatro 

horas consecutivas. No se podrán tomar dos periodos de descanso semanales 

reducidos consecutivos, y antes de la tercera semana a partir de un descanso 

reducido se han de recuperar las horas de descanso no disfrutadas (hasta las 

cuarenta y cinco horas) unidas a un descanso semanal o a un descanso diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana con descanso semanal normal. 

Semana con descanso semanal reducido. 
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Además de la conducción y del descanso existen otros dos conceptos que 

son, la disponibilidad y otros trabajos. De manera que, si un conductor debe hacer 

un descanso diario por ejemplo reducido de nueve horas, la suma de la 

conducción, la disponibilidad y otros trabajos será de cómo máximo quince horas 

(15+9 horas descanso=24 horas de jornada). Teniendo en cuenta que la 

conducción diaria es de cómo máximo diez horas (dos días a la semana) y que en 

esas diez horas debe haber una hora y media de pausa (cada 4,5 horas conducción 

45min de pausa) el trabajador puede estar disponible o realizando otros trabajos 

durante como máximo tres horas y media al día. 

Todos estos tiempos que acabamos de comentar son registrados en todo 

momento por el tacógrafo. El tacógrafo es un aparato de control que se instala a 

bordo de ciertos vehículos de carretera, para indicar y registrar de manera 

automática o semiautomática, los datos relativos a los kilómetros recorridos y a la 

velocidad de los vehículos, así como los tiempos de actividad y descanso de sus 

conductores. No todos los vehículos están obligados a llevarlo, y aún llevándolo 

existen excepciones a su uso, pero como norma general todos los vehículos de 

más de 3500kg de MMA deberán de llevarlo instalado y de usarlo. 

 

 

 

Recuperación del descanso semanal reducido. 
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4. CONCLUSIONES 

El transporte de mercancías por carretera es un sector complejo. En él se 

entremezclan leyes y normas de diferentes ámbitos, difíciles a veces de cohesionar 

y controlar. Además de la normativa común al resto de profesiones, tenemos la 

legislación del Ministerio de Fomento y la legislación de la Dirección General de 

Tráfico. 

A pesar de la extensa normativa que hay, en esencia el transporte de 

mercancías por carretera viene marcado por el ADR. Es la norma básica, y a la 

que hay que acudir en caso de tener casi cualquier duda en lo referente a 

mercancías peligrosas por carretera. 

Es básico y primordial conocer la clasificación simplificada de las 

mercancías peligrosas (página 14), ya que de ella depende el marcado y etiquetado 

de las mercancías y los vehículos. Aunque la clasificación pormenorizada de las 

mercancías peligrosas parezca complicada, la mayor parte de las letras que la 

caracterizan son bastante sencillas de comprender: 

La letra T (toxic) nos marcará que una mercancía es tóxica, amén de otros 

peligros. 

La letra O (oxygen)  que es comburente. 

La letra F (flame) que es inflamable. Para la división de los líquidos, la 

letra F (fluid) significa que es un fluido, por lo que un líquido inflamable no será 

FF si no F1, F2,… 

La letra C (corrosive) que es corrosivo. 

La letra A (asphyxiant) que es asfixiante. 

La letra D (desensitized) que la mercancía está desensibilizada. 

Evidentemente también es básico y fundamental saber interpretar los 

paneles naranja y las placas-etiqueta y etiquetas de peligro. En caso de no poder 

acceder a la documentación de la carga, el panel naranja nos dirá que mercancía se 
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transporta y a qué grupo de peligro pertenece y las placa-etiqueta nos informarán a 

cerca de los riesgos de la mercancía. 

Dentro de la extensa documentación que rodea al mundo de las mercancías 

peligrosas hay que tener muy presente las instrucciones escritas y la carta de 

porte. En estos documentos, siempre a bordo del vehículo, encontraremos toda la 

información necesaria a cerca de la naturaleza de la carga, de su emisor y de su 

receptor. Es decir, podemos saber a que nos enfrentamos en caso de una 

emergencia y podemos saber también a quien llamar para que nos asesore a cerca 

de ésta. Tampoco podemos olvidarnos de la lista de comprobaciones para la carga 

y descarga de mercancías peligrosas, la cual es la base de la seguridad en este tipo 

de portes pues en principio debería de cribar gran parte de las posibles anomalías, 

tanto técnicas como humanas. 

Otra parte importantísima dentro de un porte de mercancías peligrosas lo 

conforman las personas implicadas en él. Estas no difieren mucho de un 

transporte de mercancías normal y corriente, a no ser por la figura del Consejero 

de Seguridad  que marca la gran diferencia entre ambos. Evidentemente, por la 

naturaleza de la carga, las responsabilidades que se derivan son mucho más 

severas en mercancías peligrosas, pero al fin y al cabo las responsabilidades son 

más o menos las mismas y recaen sobre los mismos actores. Unas de las 

peculiaridades en mercancías peligrosas es el título habilitante de los conductores. 

Han de renovarlo cada cinco años y pasar un examen para ello, por lo que, se 

encuentran cada cinco años en la cuerda floja, ya que de no aprobar no serían 

aptos para desarrollar su trabajo y por tanto podrían ser objeto de un despido por 

causas objetivas. Está claro que el conductor es uno de los elementos más 

importantes dentro de la seguridad en este tipo de portes, pero sería semejante a 

que un cirujano tuviera que aprobar cada cinco años un examen para seguir 

operando. Creo que es una de las pocas profesiones en las que sucede esto. 

Hemos hablado en el trabajo sobre los itinerarios de las mercancías 

peligrosas. Aunque es cierto que existen y que se utilizan, la normativa ADR 

contempla la posibilidad de saltarse esta red en caso de materias necesarias para la 

población. De esta manera un vehículo cargado con 30000 litros de gasolina 
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llegará por esta red de itinerarios a una gran ciudad, pero la atravesará entera para 

descargar en una gasolinera que esté ubicada céntrica, o en varias comunidades de 

vecinos sitas en la ciudad. Así también una cisterna cargada con gas a presión para 

un hospital se encontrará en la misma situación. Es por ello también que muchos 

de los accidentes que ocurren en este sector son fruto de estos vehículos, aunque 

las consecuencias de estos son triviales. 

Quizá lo más curioso de este sector son los tiempos de conducción y 

descanso. Si bien es cierto que para un conductor experimentado su uso y 

aplicación resulta rutinario, en numerosas ocasiones a los conductores se les “echa 

el tiempo encima”. Con esto quiero decir que un atasco, un retraso en la carga, un 

accidente en la carretera,…. suponen tiempos improductivos que además merman 

el tiempo diario de conducción disponible reglamentariamente por lo que los 

conductores andan siempre al límite para llegar a los lugares de carga y descarga. 

Las escasas estadísticas que podemos encontrar sobre el sector son 

elaboradas por el Ministerio de Fomento. Como norma general nos encontramos 

que estas son bastante pobres. La metodología, la presentación, los datos, la 

información de elaboración… suelen tener a menudo datos incoherentes. En 

cuanto a siniestralidad del sector, se decidió mostrar en el trabajo datos de 2016 

del propio Ministerio de Fomento. Podemos comprobar a tenor de estos datos que 

la siniestralidad más peligrosa (con mercancía derramada) no es alarmante, con un 

total de 16 accidentes en 2016 y como principal causa de estos tenemos el fallo 

humano y técnico por este orden. Es evidente que aunque no es alarmante sí es 

preocupante, ya que un solo accidente, es capaz de provocar consecuencias 

graves, como la vivida en el camping de Los Alfaques en 1978. 

Este trabajo pretende ser una modesta guía rápida para aquel que quiera 

hacer una aproximación a este complejo sector. Pero no hay que olvidar que, 

aparte de la legislación existente, el ADR es un texto de 1140 páginas, por lo que 

en ningún caso debe utilizarse este trabajo como referencia única para cualquier 

tema relacionado con el mundo de las mercancías peligrosas por carretera. 
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