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Listado de abreviaturas 

CE: Constitución Española 

EA: Estatuto de Autonomía 

DL: Decreto Legislativo 

IAJ- Instituto Aragonés de la Juventud 

UTM- Universal Transverse Mercator 

CHE- Confederación Hidrográfica del Ebro 

PLATEAR- Plan Territorial Civil de Aragón 

PROCINFO- Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 

PROCINAR- Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante Riesgo de Inundaciones en 

Aragón 

DGA- Diputación General de Aragón 

Introducción 

Desde hace varios años la normativa para realizar una acampada es mucho más exigente con la 

modalidad de acampada juvenil. Una acampada es, un zona donde se colocan tiendas de campaña 

utilizadas para dormir o para cocinar, en las que los participantes son menores de edad, por un 

periodo de dos semanas. Los organizadores de estas actividades tienen una gran responsabilidad 

tanto con los participantes como con el medio ambiente. Es por ello, que esta pequeña guía, ayuda a 

respetar cada una de las normas que impone la administración y el legislador, y a entender todos los 

procedimientos que pueden surgir. Por ejemplo en caso de inundación o en caso de incendio. 

Este documento queda confeccionado extrayendo y recomponiendo los deberes y requisitos que de 

la normativa aplicable a las situaciones de acampada juvenil, tanto a nivel estatal, autonómico como 

local. Analizar toda la normativa y los procedimientos administrativos que se debe llevar a cabo 

para preparar una acampada. A través de ejemplos y explicaciones sencillas para que cualquier 

monitor tenga posibilidad de hacer uso de esta guía. Unido a la guía, un catálogo de anexos con 

todos los documentos que debe rellenarse, y las autorizaciones que hay que solicitar a las diferentes 

administraciones.  
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En España, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades 

Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Por ello, las Administraciones públicas que van a tener influencia en las acampadas van a ser 

diferentes, dependiendo no sólo por la materia, sino también por el número de habitantes de cada 

localidad. Por ejemplo, los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que cubrir una serie de 

competencias distintas a aquellos con menos de 20.000 habitantes.  

¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para cumplir toda la normativa en una 

acampada?, esa es la gran incógnita que se trata de contestar con esta guía. De forma sencilla pero 

exhaustiva para que cualquier monitor sea eficaz a la hora de responder a todas las situaciones que 

se pueden dar en un campamento.  

La multitud requisitos que se deben cumplir en nuestro campamento, lleva a considerar que la 

forma más eficiente para cumplir toda esta normativa, sea la siguiente.  

Primero se debe elegir el emplazamiento del campamento, con esto, se sabe en qué municipio o 

comarca está situado, y cuáles son sus competencias en función de la población. Se revisará si ese 

municipio está dentro de una zona de alto riesgo de inundación o incendio forestal, para saber a qué 

plan de emergencia, además del plan interno, tendrá que responder, bien al municipal, o al 

comarcal, o al autonómico. También se sabrá si la campa tiene las vías de evacuación necesarias y si 

respeta los límites de seguridad. Si la campa está en zona de policía de aguas, se llevará a cabo las 

autorizaciones de la CHE. Por último, se deberá valorar la distribución de las instalaciones a lo 

largo de la campa, y si la cocina es de campaña, se revisará que cumple todos los requisitos.  

Segundo, planificada la posición de todas las instalaciones a lo largo del campamento, se tendrá que 

tener en cuanta dónde se almacenará la alimentación en una despensa o en neveras y frigoríficos 

que tienen que estar enchufados a toma de corriente constante.  

Tercero, el grupo tiene que cumplir los ratios de proporción de monitores y participantes. Es por 

ello que tiene que, antes de llevar a cabo la declaración responsable, revisar si efectivamente tiene 

monitores suficientes. De ser así, deberá revisar que todos ellos tienen el documento negativo de 

delitos sexuales. Además revisar si cuenta con director para estar presente durante todos los días que 

dure la acampada. Para los cocineros, deberá revisar si tienen el título de manipulador de alimentos, 
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y el certificado negativo de delitos sexuales. Los responsables de primeros auxilios y de seguridad 

tendrán que conocer son sus funciones.  

Cuarto, en la mayoría de las acampadas, las travesías y actividades itinerantes se organizan 

partiendo desde la campa general. Así pues, una vez se conozca cuál es el lugar de su acampada, ya  

se pueden programar las actividades itinerantes, verificar si disponemos de cobertura, los sitios 

donde se pernoctará, y cuales son las coordenadas de dichos lugares. Si fuéramos a hacer 

actividades de aventura tendremos en cuenta los requisitos de seguridad.  

Quinto, se revisará cuál es la titularidad del monte dónde se vaya a realizar el campamento, y se 

organizarán las instalaciones teniendo en cuenta el respeto del medio ambiente, para ello, dónde se 

verterán las aguas contaminadas que se produzcan durante la acampada. Además se revisará que el 

campamento no esté ubicado en zona inundable.  

Sexto, revisados todos los requisitos y trámites que debe cumplir, llevará a cabo el último paso, la 

declaración responsable. Una vez haya verificado que es viable el campamento, y siempre antes de 

veinte días del comienzo, entregaremos junto con las autorizaciones, títulos, y certificados, la 

declaración responsable. Esto es documento por él que la asociación acredita previo a la celebración 

de la actividad, que cumple los requisitos impuestos por las administraciones para realizar la 

acampada, y además, que dispone de la documentación que así lo acredita. Por tanto, es el paso que 

la entidad promotora debe realizar de forma previa para obtener el derecho a celebrar una 

acampada. Guarda toda la documentación para una posible inspección del IAJ.  

Esta guía ha sido realizada teniendo en cuenta la normativa aragonesa, por tanto sólo puede tomarse 

como ejemplo para esta Comunidad. No todos los municipios tienen la misma población y por tanto 

las mismas competencias. Es guía general que se debe de utilizar para que todos los grupos 

juveniles cumplan con las normas aplicables pertenecientes a diferentes sectores (aguas, seguridad, 

protección civil, higiene, protección de datos). Debiendo cada grupo tener en cuenta dónde esta 

emplazada su acampada, que tipo de instalaciones emplea y si sus participantes tienen alguna 

necesidad especial. Y cómo queda explicado en estas páginas, actuar en consecuencia con la 

casuística de cada grupo.  
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I. Emplazamiento del campamento 

En Aragón se puede realizar el campamento en dos tipos de instalaciones distintas:  

1. En un edifico o instalación fija, como puede ser un albergue,  

2. En una campa, con tiendas de campaña y otras instalaciones fijas o móviles, cómo puede ser la 

cocina o las letrinas, esto es lo que se define como acampada juvenil.  

1. Campamento en instalación fija: albergue juvenil 

Si el campamento está emplazado en un edificio, albergue o similar, se debe tener en cuenta si el 

edificio está reconocido por la administración como alojamiento turístico o juvenil. Para ello,  es 

preciso solicitar al dueño el certificado, o informarse a través de la administración competente. Si 

está situado en un  municipio, la administración competente es el ayuntamiento donde esté situada 

dicha instalación. Si por el contrario no está situado en un municipio, debe contactar con la oficina 

de la administración de la comarca . Las instalaciones que no tienen el reconocimiento de 1

alojamiento turístico o juvenil, requieren de licencia de actividad de tiempo libre. Para ello tiene 

que solicitar contactando con la administración; bien sea el ayuntamiento u oficina de 

administración de la comarca.  

La instalación debe cumplir una serie de requisitos:  

- Respetar la normativa municipal de incendios, sólo tendrán regulación aquellos municipios con 

población mayor a veinte mil habitantes, o aquellos que estén en zona de alto riesgo de incendio 

(Anexo III: zonas Aragón alto riesgo incendio).  

- Disponer  de cocina, baños, dormitorio y comedor. Cada dependencia tiene que estar separada.  

- Las habitaciones deben contar con almohadas, colchón con funda y mantas, si las camas son 

formato litera, estas deben tener una barrera para evitar caídas.  

- Los baños deben disponer de agua fría y caliente.  

- Los espacios destinados para cocinar deben estar limpios y en buen estado de conservación, con 

las dimensiones adecuadas al volumen de trabajo (2m2 por cocinero). Su superficie debe tener un 

tamaño que suponga el 10% del volumen útil de la instalación total.  Además:  

- Iluminación a lo largo de toda la cocina.  

Contactos en la pagina web del Gobierno de Aragón: https://www.aragon.es/en/-/oficinas-y-servicios-1

del-060-oficinas-registro-y-archivo-areas-servicios-al-ciudadano-gobierno-de-aragon
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- Suministro de agua corriente fría y caliente suficiente para cubrir las necesidades (en un ser 

humano 100 litros al día).  

- Lavamanos distintos a los fregaderos.  

2. Acampada juvenil: tiendas de campaña o instalaciones móviles. 

Para elegir el emplazamiento de la acampada deben tener en cuenta una serie de requisitos de 

seguridad, siempre tomando como referencia cada uno de los extremos de la campa: 

- El campamento debe situarse a 10 metros de los conductores extremos de la red eléctrica. Esto es 

la estructura metálica que sirve para el transporte de los cables y tendidos de la red eléctrica.  

- No estar sometidos a riesgo de inundación, y  situarse fuera de la zona inundable del curso del río 

(anexo I: riesgo zonas indudables). Además, si la campa se sitúa en zona de policía de cauce del 

río o embalse, esto es 100 metros desde la ribera, se debe solicitar autorización a la CHE, (ver 

apartado V. 2).  

- Tiene que guardarse una distancia de seguridad de: 

- Mayor o igual a 150 metros de radio de tomas de agua para consumo, 

- Mayor o igual a 50 metros de la vía férrea, a más de 500 metros de inmuebles que sean 

considerados patrimonio cultural, (anexo II: mapa lugares pat cultural)  

- Mayor o igual a 500 metros de vertederos o depuradoras de agua residual.  

- Respecto a carreteras: 50 metros de autovías y autopistas,  

- 25 metros de carreteras nacionales,  

- 18 metros de carreteras autonómicas   

- 15 metros de carreteras comarcales.  

- Si el emplazamiento se sitúa en una zona de riesgo de incendio, se debe disponer la campa de 

vías de evacuación que puedan asegurar la seguridad de los participantes (anexo III: mapa riesgo 

incendios forestales).  

Además de los requisitos de emplazamiento, en la modalidad de acampada juvenil, hay que contar 

con  un extintor de polvo de 6 kilos por cada 25 tiendas, señalizado y ubicado en una zona de fácil 

acceso, además debe cumplirse las revisiones anuales establecidas. Para el caso de utilizar 

generador de electricidad con gasolina se debe tener un extintor de CO2 específico. 

Los requisitos sanitarios de la cocina varían según si la cocina es una instalación fija, o es una 

cocina de campaña.   
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Si la cocina es una instalación fija, debe tener:  

- Paredes y suelos de fácil limpieza, la unión de pared-pared y pared-suelo tiene que ser curva para 

poder limpiarse.  

- Techos de un material que evite la contaminación de alimentos; para ello tienen que ser lisos e 

impermeables de manera que evitar la condensación del vapor. Como ejemplo tenemos pladur, 

escayola o placas metálicas.  

- Una campana extractora. 

- Agua corriente tanto fría como caliente apta para el consumo humano.  

- Vajilla individual por cada usuario.  

- Contenedores de basura con pedal.  

- Equipos de refrigerado; es decir, neveras. La regulación no exige congeladores.  

- Dependencia destinada a almacén para los productos no perecederos.  

- Por último, todos los productos de limpieza deben estar almacenados en un lugar separado, o en 

un armario cerrado.   

Las cocinas de campaña, más habituales en campamentos al aire libre, deben cumplir unos 

requisitos similares en términos de limpieza de la instalación: 

- Lavamanos con agua corriente adecuada para consumo humano, con suministro de 100L 

persona/ día.  

- Cubos de basura con pedal, con capacidad mínima de 75L por cubo. 

- Equipos de refrigerado; es decir, neveras. La regulación no exige congeladores.  

- Todos los productos de limpieza deben estar almacenados en un lugar separado, o en un armario 

cerrado.   

3.- Requisitos sanitarios de otras instalaciones: Servicios Sanitarios, y Residuos. 

El campamento debe disponer de instalaciones específicas como inodoros, lavamanos y duchas, 

estas pueden ser tanto fijas como portátiles. Todas las instalaciones permitirán la recogida de aguas 

residuales (ver apartado V 2.2). 

Es obligatorio cumplir con el número mínimo de instalaciones por participante: 

- Un inodoro por cada 25 personas, deben tener puerta de cierre y un lavabo . 
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- Una ducha por cada 25 personas.  

Estas instalaciones deben estar disponibles durante todo el campamento, y habrán de mantenerse en 

buen estado de limpieza y conservación.  

La gestión de los residuos producidos en el campamento debe estar coordinada con la 

administración correspondiente. Si el campamento está en un municipio de más de veinte mil 

habitantes, el Ayuntamiento del lugar en el que está ubicado el campamento, está obligado a la 

recogida y trasporte de residuos en el Municipio. Por tanto será este quien determine cómo se debe 

proceder con los residuos del campamento. En el caso de municipios de población inferior a veinte 

mil habitantes, será la Comarca quien tenga la obligación de recogerlos.  

Por ejemplo, si el campamento esta en el término municipal de Hoz de Jaca, la Comarca es: “Alto 

Gallego”. Esto quiere decir se que puede solicitar al Ayuntamiento o, a la Comarca que facilite una 

zona para que deposite los residuos, de cara a su recogida por la Comarca. 

La obligación del promotor del campamento en relación a los residuos producidos durante el 

transcurso del mismo, será el mantenimiento en cubos con cierre hermético, de fácil limpieza y 

desinfección. Y depositarlos en el lugar que el Ayuntamiento o la Comarca establezca. Se puede 

solicitar a una de estas dos administraciones que nos faciliten contenedores para la recogida de 

dichos residuos.  

II. Sanidad y alimentación 

Durante la acampada hay que ser muy escrupulosos con el tratamiento de los alimentos y el agua 

que se utilizan para cocinar. Con ello se evita que se pueda producir cualquier tipo de enfermedad 

digestiva.  

Hay que seguir una serie de requisitos sanitarios generales: referentes al personal manipulador (ver 

apartado III. 6), referentes a enfermedades transmitidas por alimentos. Por otra parte, si el 

campamento tuviera contratado algún servicio de abastecimiento de comidas preparadas, tendrá que 

cumplir los sistemas de autocontrol (Explicados al final del apartado siguiente). 
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1.- Requisitos sanitarios sobre alimentos  

Para el caso de que el campamento esté abastecido por alimentos conservados en almacenes en la 

campa y, sean los cocineros del campamento los que cocinen la comida que se ofrece a los 

participantes, se deben seguir las siguientes pautas: 

- Mantener todos los alimentos fuera de cualquier tipo de fuente de contaminación, y a 

temperaturas adecuadas, esto es, alimentos no perecederos entre 5ºC y 15ºC. Los perecederos en 

frigoríficos, entre -18ºC y 4ºC.  

- Los lugares de almacenamiento de materias primas deben ser aptos para su conservación; para 

ello, los alimentos deben estar a 10 centímetros del suelo, para ello podemos usar pales de carga,  

- La zona de trabajo de la cocina ya sea en instalación fija o de campaña, se debe mantener en 

buen estado y ordenada y en todo caso limpiarla al final de cada jornada de trabajo, 

- Los desperdicios se retirarán cuando sea oportuno, por ejemplo cuando se acumulen en exceso, o 

cuando haga mucho calor,  y en cualquier caso al final de cada día. 

- Hay que cumplir un sistema de autocontrol (anexo IV tabla alérgenos) basado en: 

- Identificación de los alimentos,  

- Fichas diarias de registro de control de los alimentos, 

- Programa y registro del control e limpieza y desinfección,  

- Trazabilidad (facturas, etiquetado o albaranes de los productos), 

-  Documentación de la formación del personal y listado de cocineros. 

Si el campamento estuviera abastecido por una empresa de comidas preparadas, las temperaturas 

de almacenamiento deben ser:  

- Comidas congeladas a -18ºC,  

- Comidas refrigeradas por un tiempo inferior a 24 horas a 8ºC,  

- Comidas refrigeradas por un tiempo superior a 24 horas a 4ºC, y 

- Las comidas calientes a 65ºC.  

Además, todos los productos deben de llevar el etiquetado correspondiente para poder identificar a 

la empresa proveedora.  
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2.- Procedimiento ante enfermedad provocada por alimentos 

De acuerdo a la regulación autónoma en Aragón, los municipios y las comarcas podrán ser 

competentes de los servicios mínimos de sanidad. Para ello, a la hora de realizar el campamento, 

debe tener en cuenta dónde está situada la campa. La Ley de Bases de Régimen Local determina 

que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, serán competentes en materia de salud 

pública, y deberán proveer de los servicios mínimos de salud. 

Por tanto: 

- Municipio de más de 20.000 habitantes (p.ej. Jaca), será competente el municipio en salud 

pública 

- Municipio de menos de 20.000 habitantes (p.ej. Hoz de Jaca), se debe acudir a los servicios 

comarcales de salud pública. Como ejemplo en Hoz de Jaca la Comarca es Alto Aragón. 

Ante la sospecha de cualquier enfermedad producida por alimentos, el director debe comunicar la 

situación a la Salud Pública y trasladar paralelamente a los enfermos al centro médico más cercano. 

Hay que tener en cuenta que en municipios de menos de 20.000 habitantes no hay centro de salud; 

por tanto si se tiene que llevar a algún participante, acudiremos al centro de salud más próximo.  

En caso de epidemia de a un gran número de participantes, por ejemplo 15 participantes con 

gastroenteritis o 10 con gripe en el mismo día, el Director del campamento, debe comunicar al 

teléfono de emergencias 112, para que se pongan en contacto con la autoridad competente de Salud 

Pública, es decir, la DGA.  

Dentro del campamento debe haber un menú de salvaguarda que debe utilizarse en caso de 

sospecha de contaminación del resto de alimentos. Por otro lado, los cocineros, deben congelar 

muestras envasadas de 100 gramos de cada comida, para proceder a su estudio en caso de brote de 

enfermedad por alimentos.  
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“Menú de salvaguarda: para emergencias. No podrá estar compuesto por productos de riesgo tales 
como productos elaborados con carnes picadas, atún, huevos, salsas y determinados productos lácteos, 
como leche o yogures”. 



III. Personal en contacto con menores 

1.- Promotor 

Es la persona física o jurídica con capacidad de decisión sobre el contenido y realización de las 

actividades. En la mayoría de los casos, es persona jurídica, es decir, la entidad que organiza dichas 

acampadas. Poniendo por ejemplo los campamentos scout, el promotor será la Asociación Scout de 

Aragón, si la actividad es organizada por esta asociación.  

Como asociación, la entidad promotora, es el titular del derecho a realizar dicha acampada, y será la 

principal encargada de cumplir la normativa explicada en esta guía. 

2.- Director 

Su figura es imprescindible para poder realizar cualquier tipo de acampada en Aragón, éste se 

encarga de planificar y supervisar la actividad, y colaborar con los responsables y participantes. 

Deberá el director debe tener una de las titulaciones siguientes: 

- Diploma de director de tiempo libre expedido por el Inst. Arag. Juv. o escuela titulada. 

- El certificado de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil. 

- Titulo oficial del sistema educativo, o el titulo de licenciado o graduado en ciencias de actividad 

física y del deporte. 

El director no podrá abandonar la actividad, si lo hiciera, de forma justificada*, tiene que designar a 

una persona responsable del campamento. Deberá rellenar un justificante de ausencia para cada día   

que se ausente del campamento. Debemos dejar siempre constancia de estos trámites por escrito, 

(anexo V: ficha ausencia director).  
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Puede entenderse como justificada: 

- De varios días: 

- Debido a hospitalización de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad, es decir: padres, 

hermanos, abuelos o hijos.  

- Debido a fallecimiento de un familiar, con el mismo requisito que el caso anterior. 

- Por unas horas: 

- Traslado de uno de los participantes al hospital  

- Salida del campamento para responder a algún tipo de inspección o para realizar alguna gestión 

relacionada con la acampada. 



El director, será la persona responsable de:  

- Comunicar a las autoridades competentes en caso de situación crítica en materia sanitaria, o en 

caso de riesgo por catástrofe climática, la situación concreta a través del teléfono de emergencias 

112.  

- Controlará que se cumplan todas las prescripciones en materia de seguridad, para ello cuenta con 

el responsable de seguridad (ver apartado III. 5).  

- Realizar un simulacro de evacuación en las primeras 24 horas de la acampada y comunicarlo a 

los servicios de emergencias: 112, dando a los participantes las instrucciones e instrumentos 

necesarios para la correcta realización del plan de evacuación. 

- Realizar las tareas de guarda y custodia de la documentación pertinente. 

3.- Monitores y personal de apoyo 

Todas las actividades deben cumplir los siguientes ratios específicos para poder llevar a cabo la 

actividad de acampada: 

Contar con un monitor cada diez niños participantes, y como mínimo el 75% de los monitores 

deberán contar con un diploma de monitor de tiempo libre. 

El director no computará en ningún caso como monitor, por tanto no se puede contar con dicho 

título a la hora de tener en cuenta el porcentaje o ratio de monitores titulados. 

Todas aquellas actividades en las que participen jóvenes con necesidades especiales, físicas o 

psíquicas, en las que la temática sea: musical, deportiva, idiomas, podrán computar como monitores 

las personas con titulaciones en dichas materias. Tienen que contar con un equipo de un monitor por 

cada diez participantes, y además al menos un monitor con titulación de tiempo libre por cada 

cuarenta participantes.  

La función del personal de apoyo queda bajo la supervisión del director, y su presencia no contará 

para los ratios de monitores exigidos por cada participante. 
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Titulación: Diploma oficial expedido por IAJ, o autoridad competente, el certificado de 

profesionalidad de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil, o, titulo oficial de sistema educativo. Como el que ofrece Scout de Aragón: 

Escuela Insignia de Madera, o como el que ofrece la Cruz Roja. Ambos en la pagina web 

oficial.



4.- Responsable de primeros auxilios 

En las actividades de acampadas que realice, se debe designar a una persona encargada de primeros 

auxilios. No está obligado a tener ningún titulo sobre ésta materia, pero deberá ser conocedor, por 

ser estudiante de medicina o enfermería, o por haber realizado algún curso. 

Funciones del responsable: 

- Mantenimiento y vigilancia del botiquín, (anexo VI: material botiquín) 

- Aplicación de los primeros auxilios,  

- Administración de tratamientos médicos (medicinas que deban consumir los participantes), con 

autorización paterna (anexo VII: ficha médica) y, en su caso, de prescripción médica,  

- Conocer los puntos de asistencia sanitaria de la zona, centros de salud u hospitales.  

5.- Responsable de seguridad 

En la acampada debe designar a un responsable de seguridad que junto con el director, y bajo sus 

directrices, deberá encargarse de las medidas de seguridad y el plan de emergencia (ver apartado 

VI). 

Las funciones del responsable de seguridad son:  

- Transporte de los participantes. 

- Distribución de las instalaciones en la campa y control sobre el emplazamiento. 

- Vigilancia del estado de los materiales y equipos a la hora de realizar una actividad. 

- Gestión del plan de emergencias y los alojamientos temporales en caso de evacuaciones. 

- Custodia de teléfonos de contacto con las administraciones: Ayuntamiento, Comarca, 112. 

- Revisión y control de las travesías o recorridos que se vayan a realizar con los menores. 

El responsable de seguridad debe encargarse de que todas las funciones se cumplan de forma 

coordinada, delegando funciones en otros monitores. Siempre es recomendable dejar constancia por 

escrito de la realización de todas estas tareas previas de seguridad, con un checklist por ejemplo.  

6.- Cocineros 

Es el personal manipulador de alimentos. Será obligatorio que cuenten con, el título de manipulador 

de alimentos. Éste se puede obtener realizando un sencillo test online (anexo VIII: modelo título).  
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Medidas de seguridad cocineros son:  

- Llevar vestimenta adecuada de uso exclusivo y limpia.  

- En caso de herida o erosión utilizar un apósito impermeable para evitar contacto con los 

alimentos. 

- Comunicar al responsable de la cocina si sienten algún síntoma de enfermedad de cualquier tipo  

(náuseas, dolor abdominal) retirarse el tiempo que dure la enfermedad.  

IV. Travesías y actividades fuera del campamento 

1. Travesías  

Las travesías son consideradas una acampada juvenil itinerante, cuando  no suponga pernocta de 

más de dos noches en el mismo lugar, y cuyo objetivo sea cumplir un determinado itinerario. Existe 

un apartado en la declaración responsable (facilitada en la página web del IAJ) definido como 

“Datos para actividades de montaña: senderismo, travesías, y ascensiones con pernocta fuera del 

campamento base”, en donde hay que definir las coordenadas exactas y el lugar el que vamos a 

realizar la pernocta. (anexo IX: ficha travesía decoración responsable).  

La información que se debe ofrecer al  IAJ, con la que luego informa a Guardia Civil y 112 es: 

- Las fechas de dicha travesía por etapas,  

- el punto de partida, el paso de ruta, y el punto final,  

- el tiempo estimado de duración,  

- la denominación del lugar de pernocta con las coordenadas.  

Siempre que la travesía no suponga ninguna de las actividades de aventura explicadas en el 

siguiente apartado, el ratio de monitores deberá ser el mismo que en la acampada general: monitor 

cada diez niños participantes, y como mínimo el 75% de los monitores deberán contar con un título 

especifico. 

Para llevar a cabo estas actividades itinerantes, tenemos que cumplir unas series de requisitos: 

- Estar localizable con los servicios de emergencias 112 SOS Aragón en todo momento.  

- Llevar un registro de los menús de travesía, no hará falta almacenar ningún tipo de muestra. Sí 

será necesario documentar y archivar hasta el final del campamento los menús suministrados. 
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- Con respecto al agua que vaya a consumir durante la travesía, se debe disponer de algún 

producto o sistema de potabilización y desinfección del agua (por ejemplo, pastillas 

potabilizadoras). 

Dentro de la acampada las travesías supondrán una acampada juvenil itinerante que tendrá que 

cumplir todos los requisitos explicados en este apartado. Para el caso de travesías que por su 

dificultad necesiten de uso de material y personal especializado, quedarán recogidas como 

actividades de aventura.  

Tras realizar la declaración responsable al IAJ, el director de la acampada recibe una llamada de 

“Montañas Seguras”, es un departamento de la Federación Aragonesa de Montañismo, en relación 

con las travesías que van a llevar a cabo, y que se ha notificado en dicha declaración. Ellos nos 

comunicarán si es viable y apropiada en términos de edad, dificultad y climatología. Esta llamada se 

graba para exigir responsabilidades en casa de accidente. Posteriormente, montañas seguras manda 

un correo electrónico a la dirección facilitada, con todos los temas tratados en la conversación 

telefónica.  

2.- Actividades de aventura: 

Son aquellas que por su dificultad exigen unos requisitos distintos para realizarlas. Deben estar 

guiadas por un profesional, debe contar con personal de primeros auxilios y hacer uso de materiales 

específicos (anexo X: cuadrante). Las actividades de aventura son:  
- Alpinismo (que requiera técnicas y 

materiales específicos).  

- Escalada.  

- Vía ferrata.  

- Rappel.  

- Circuito multiactividad.  

- Puenting.  

- Barranquismo.  

- Piragüismo.  

- Hípica.  

- Buceo.  

- Rafting.  

- Hidrospeed.  

- Vela ligera.  

- Windsurf.  

Todas las actividades de aventura deberán comunicarse en la declaración responsable en su apartado 

correspondiente (anexo XI: información sobre actividades de aventura). 
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V. Respeto del medio ambiente 

1. Los montes 

La campa en la que va a realizar el campamento está sujeta a una normativa distinta según su 

propietario. Puede ser un particular, o una Administración (titularidad pública)  por ejemplo, el 

Ayuntamiento de Biescas o la DGA. Si el propietario es un particular las relaciones serán privadas. 

Si el titular es una administración, las relaciones serán públicas: con el organismo público 

propietario. En está guía se centra en los casos de titularidad pública.  

La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de una normativa sobre montes, y es ésta, la que 

otorga competencias a las distintas administraciones bien sea comarcas, o municipios. 

La Comunidad Autónoma de Aragón, por medio del departamento de medio ambiente tiene 

competencia para:  

- Regulación de los usos y aprovechamiento de los montes.  

- Prevención y lucha contra incendios forestales.  

- Control y potestad sancionadora.  

Por su parte la Comarca podrá: 

- Llevar a cabo actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales, de 

acuerdo con la normativa de protección civil,  

- Llevar a cabo inspecciones sobre los usos y aprovechamientos,  

- Ejercer la potestad sancionadora ante aquellas acciones que afecten a montes propios de la 

comarca.  

- Colaborar con la Administración comarcal y la autonómica en la prevención y extinción de 

incendios forestales. 

Existen varios tipos de monte, según su titularidad. Estos pueden ser montes públicos, o montes 

privados. Los montes públicos son aquellos cuya titularidad es de una administración, podrán ser de 

dominio público, por estar sujetos a un uso o servicio público. Podrán ser bienes comunales, en los 

que su titularidad es del municipio pero el derecho de aprovechamiento es de todos los vecinos. Y 

por último, podrán ser bienes patrimoniales, que serán aquellos bienes públicos que no sean 
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considerados como dominio público, por no estar ligados a ningún uso o servicio público. Sin 

embargo, los montes de titularidad privada, serán aquellos que pertenezcan a un particular. 

Todos aquellos montes de propiedad pública en los que se realicen campamentos al ser una 

actividad no lucrativa, quedan sujetos al uso común de los integrantes del campamento. El trato que 

debe darse a éste tendrá que ser respetuoso con el medio natural (por ejemplo: prohibición de tala 

de árboles, de encendido de hogueras, de vertido de aguas residuales de contaminación de la 

cubierta natural) y es obligatorio respetar las concesiones que hayan sido otorgadas, por la 

Administración titular ( Ayuntamiento, Comarca o DGA). 

Si una acampada se va a ubicar en un Monte de Utilidad Pública  (anexo XII: catálogo montes 2

titularidad pública Aragón), deberá realizar una solicitud al Servicio Provincial correspondiente de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad y entregarla en la oficina con una antelación mínima de 30 días 

antes del inicio de la actividad. La solicitud deberá contener:  

• Datos de la asociación,  

• Lugar en el que se pretende realizar la acampada,  

• Duración de la acampada,  

• Número de participantes, monitores y número de tiendas que se van a instalar,  

• Actividades que se pretenden llevar a cabo y que puedan dañar el terreno. 

Para saber si el monte en el que va a celebrar el campamento es de titularidad pública se deberá 

revisar el catálogo de Montes de Utilidad Pública (anexo XII: catálogo montes. Si el monte en el 

que se emplaza la acampada es de titularidad municipal, se debe realizar la solicitud a ese 

Ayuntamiento. Si fuera comarcal, debe atenderse a la oficina de la administración de dicha comarca. 

En caso de no realizar la solicitud correctamente la Administración nos concederá diez días de plazo 

para subsanar.  

 Monte de Utilidad Pública: es todo aquel monte de propiedad pública que se declara de “utilidad pública” por el 2

servicio que presta a la sociedad, por los importantes beneficios ambientales y sociales que genera. 
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Contacto servicio provincial de desarrollo rural y sostenibilidad: 

- En Zaragoza en Plaza San Pedro Nolasco, 7 50071 Zaragoza 

- En Huesca en Plaza Cervantes, 1, planta 3. 22003 Huesca.  

- En Teruel en Plaza San Francisco, 1. 44001 Teruel 



Para aquellas acampadas que se vayan a realizar en montes de titularidad privada, se deberán 

cumplir las condiciones del contrato (por ejemplo de alquiler o cesión de uso) que firmemos con 

dicho particular. Estos montes en cualquier caso, quedarán regulados además de por la normativa de 

montes y  por el Código Civil.  Todas las actividades o modificaciones que queramos hacer en dicha 

campa deberán ser pactadas con el propietario.  

2. Las aguas 

Uno de los temas determinantes en los campamentos son las aguas. No sólo el abastecimiento y el 

agua que vamos a utilizar para consumo sino también la forma y el lugar para verterla, así como el 

uso que hacemos de ella. Se debe determinar la autoridad competente sobre dichas aguas, los 

riesgos del consumo de agua, el plan de protección civil de Aragón ante el riesgo de inundaciones 

(queda definido en el apartado VI).  

En España todos los ciudadanos pueden disfrutar sin ninguna autorización previa, de las aguas 

superficiales para bañarse, para uso doméstico o para abrevar al ganado. Así pues, dentro de la 

acampada, puede hacerse uso de las aguas superficiales, siempre que no altere el cauce, o la calidad 

de las aguas. 

Las competencias en materia de aguas en España quedan recogidas en la Ley de Aguas y en la Ley 

de Bases de Régimen Local,  según estas normas, los organismos de cuenca se encargan de la 

protección de las aguas. En Aragón tienen influencia: la Confederación del Ebro, la del Júcar y la 

del Tajo. Y los Ayuntamientos se encargan de la dispensa y la provisión de las aguas a la población.  

- Municipios de más de 20.000 habitantes competencia sobre: abastecimiento, evacuación y 

tratamiento de aguas residuales.  

- Diputación provincial competencia sobre abastecimiento, evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, en municipios con menos de 20.000 habitantes.  

El Organismo de cuenca: Confederación Hidrográfica es el organismo público que impone una serie 

de requisitos de protección. En Aragón la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, tiene 

influencia en la mayoría del territorio, pero una parte del territorio sur es de influencia de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, y otra del Tajo (anexo XXIII: Cuencas Hidrográficas 

Aragón). Los campamentos que se emplacen en zona de policía de cauce de río o embalse (100 
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metros de anchura medidos horizontalmente desde el margen del río) deberán solicitar la preceptiva 

autorización (anexo XIII: autorización acampada zona policía) a esta misma Administración, y 

presentarla una vez rellenada, en el registro de entrada de la CHE (si es territorio de su 

competencia, sino abra que responder ante la Confederación competente)  situado en, Paseo de 

Sagasta, 24, 50008 en Zaragoza.  

2.1 Consumo de agua 

Existen tres tipos de consumo de agua de acuerdo con el tipo de abastecimiento que dispongamos. 

Este puede ser a través de una red municipal, a través de un abastecimiento propio en la zona de 

acampada o por último, a través de cisternas o depósitos móviles.  

Si el abastecimiento es directo de la red municipal, debe:  

- Previo al comienzo de la acampada, solicitar el certificado emitido por el ayuntamiento. Si la 

instalación tuviera un depósito intermedio tiene que solicitar certificado al dueño del depósito.  

- Durante la acampada, de forma diaria deberá llevar registro del pH, y desinfectante residual 

(forma de desinfección del agua, en general a base de cloro). 

Si abastecimiento es propio en la zona de acampada, debe:  

- En instalación nueva, disponer del correspondiente certificado de la Subdirección Provincial de 

Salud Pública, DGA (En Zaragoza, Calle de Ramón y Cajal, 68, 50004 Zaragoza. Tlf: 

976715000).  

- En cualquier caso: la persona titular de las instalaciones deberá acreditar la aptitud y desinfección 

del agua. Habrá que realizar un control y registro del pH y desinfectante residual. Si la 

instalación es usada por más de 500 personas al año, deberá realizar dos análisis de control, uno 

al principio del año y el segundo antes del comienzo de la actividad.  

Si el abastecimiento es a través de cisternas o depósitos móviles:  

- Tener informe sanitario de la Subdirección Provincial de Salud Pública, DGA (información 

contacto en el apartado anterior).  

- Hay que cumplir con los valores paramétricos que recoge la normativa (anexo XIV: valores 

paramétricos).  
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- Si el agua se almacena en un depósito propio de la instalación, deberá disponer de certificado de 

limpieza. Tendrá que comprobar de forma diaria el pH y desinfectante residual. Si el 

almacenamiento es superior a 7 días deberá hacer control de bacterias.  

2.2 Vertido de aguas  

Queda prohibido dentro de los campamentos, verter cualquier clase de agua contaminada no sólo a 

los ríos sino también al terreno. Esto supone que las aguas que se empleen para cualquier actividad 

(fregaderos, duchas y por supuesto sanitarios) deberán ser tratadas, y no podrán ser vertidas 

directamente.  

En caso de Aragón será la Confederación Hidrográfica del Ebro, Júcar o Tajo, según la localización 

del campamento (Anexo XIII: Confederaciones Hidrográficas por zonas en Aragón), la 

administración que tiene competencia para realizar una inspección dónde comprobará si 

efectivamente cumple la normativa, tendrá potestad para suspender dichas actividades que 

produzcan vertidos contaminantes.  

La obligación que impone la administración por tanto es: no verter aguas contaminadas al medio. Es 

por ello, que dentro del campamento, se debe hacer el tratamiento que consideremos más oportuno 

(pre tratamiento o cribado, sedimentación, flotación, neutralización, filtración) para poder verter las 

aguas al terreno.  

Para acampadas individuales (esto es grupo 4 o 5 de personas acampadas, dos tiendas de campaña) 

en el monte, se permite que las aguas residuales se traten a través por filtración, quedando prohibido 

su vertido a los cauces de los ríos. Sin embargo el Decreto 74/2018 de Acampadas Juveniles que es 

el que aplica, no especifica el uso que debe hacerse de estas aguas contaminadas.  Considerando, 

que las aguas contaminadas en una acampada juvenil, y en una acampada individual son similares. 

Podemos entender que el trato que debe hacer de las aguas debe ser  “la filtración”, de las mismas.  

Por ello, dentro del campamento, no se puede verter ningún tipo de agua contaminada (ya sea usada 

para asearse, cocinar, hacer la colada, o limpiar la ropa) al medio, a menos que ésta haya pasado por 

cualquier sistema de filtración.  
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VI. Protección civil y situaciones de emergencia 

¿Cuál es la administración que debe encargarse de socorrer en situaciones de emergencia? 

En Aragón, será competencia del Gobierno de Aragón la protección civil en situaciones de 

emergencia, incendios, o catástrofes naturales. Así pues en los campamentos que se celebren en 

territorio de Aragón, responderá ante el Gobierno aragonés. Para ello, el Gobierno cuenta con el 

PLATEAR, que es el plan territorial de protección civil de Aragón.  

Dentro de la Comunidad Autónoma, cada Comarca debe tener su propio plan de emergencias 

comarcal, lo que hace que el emplazamiento del campamento dentro de Aragón, determina el plan 

que se aplica en ese territorio.  

Los municipios que estén localizados en una zona de alta peligrosidad de incendios, o de 

inundaciones  de acuerdo con el catálogo de riesgos de Aragón (anexos I y III), deberán elaborar y 

aprobar un Plan Municipal de Protección Civil. Los planes especiales deberán adaptarse al Plan 

Territorial de Protección Civil (PLATEAR). 

Dentro de un campamento, ante cualquier situación de emergencia el primer paso es comunicar al 

112. El IAJ establece en su página web  las pautas sobre como elaborar el plan de emergencias de 3

nuestro campamento, para prevenir riesgos, saber responder a la emergencia y facilitar la 

intervención de los servicios de Protección Civil. (anexo XV plan emergencias). 

1.- Elaboración Plan de emergencias 

Uno de los requisitos para celebrar la acampada en Aragón es elaborar un plan de emergencias.   

Para ello, esto se hará una vez se conozca cuál va a ser la campa y las instalaciones que se van a 

montar. Este será el plan interno que deberá cumplir sin perjuicio de que deba seguir otros Planes de 

Protección civil como el Plan Especial de Inundaciones o el de Incendios o el plan municipal de 

incendios, si el municipio es de más de veinte mil habitantes o está situado en zona de alto riesgo.  

El contenido mínimo del plan de emergencias de la acampada será el siguiente:  

 Pautas plan emergencias: https://www.aragon.es/documents/20127/2555757/planemergencias..pdf/3

cb6e3ad5-2454-e093-283c-91a737e42461?t=1564577476049
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- Identificación de los/las titulares y del emplazamiento de la acampada o colonia (copia del dni). 

- Descripción detallada de la acampada, esto es ofrecer todos los datos relativos al grupo 

organizador, monitores de la acampada, entorno, vías de acceso a la campa.  

- Número de participantes, fechas en las que se celebra la acampada y el tipo de instalación en la 

que se desarrolla.  

- Identificación y clasificación de los riesgos, en base a las situaciones de emergencia que se 

pueden dar en una acampada, estas son: incendios forestales o en las instalaciones, fenómenos 

meteorológicos, sanitarios, accidentes personales, extravío de usuarios o responsables, para ello, 

el Decreto de Acampadas en su Anexo III (anexo XVI metodología análisis de riesgos), ofrece 

herramientas para determinar los riesgos.  

Estructura y organización del plan de emergencia: 

- El Director del campamento, es el máximo responsable, deberá ser el encargado de recibir avisos 

y alertas de administraciones sobre posibles riesgos. A tal efecto debe designar a un responsable 

de seguridad, ejecutar el plan en caso de emergencia y dar los avisos al 112. 

- Procedimiento del plan de emergencia: debe implantarse el plan de emergencias a través de la 

formación al resto de monitores y cocineros, además señalización de zonas de evacuación,  y se 

realizará un simulacro en las primeras 24 horas de acampada. Por último hay que tener un listado 

telefónico con el número de contacto de director y del resto de responsables.  

2.- Actuación ante los diferentes riesgos 

El responsable de seguridad, junto con el director de la acampada, gestionará los avisos de la 

agencia meteorológica, y cualquier otro tipo de avisos durante la celebración de la acampada. Las 

notificaciones al 112 podrán ser realizadas por cualquier persona, salvo la comunicación de que  ha 

realizado el simulacro, que deberá realizarla en todo caso el director o su sustituto.  

- Incendio en instalación: se debe comunicar la situación a alguno de los monitores. Este cerrará 

las puertas de la instalación, y si las situación lo permite extinguirá el fuego con el extintor más 

próximo. Nunca debe entrar en un recinto cerrado con fuego. En dicho momento, será el director 

el que evalúe la gravedad de la situación y sopesará la posibilidad de realizar una evacuación, 

comunicando al 112 para que ofrezca ayuda externa de protección civil. 
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- Incendio forestal: debe comunicar al 112 para que active el plan especial de incendios de 

protección civil (Ver apartado VI. 2.2). 

- Fenómenos Meteorológicos: en caso de que se produjese algún daño o situación de riesgo debe 

comunicar al Director que sopesará si comunicar la situación a los servicios de emergencia 112.  

- Inundaciones: si la situación es de riesgo, el director debe comunicar al 112 para qué se active el 

Plan Especial ante Inundaciones de Protección Civil. Simultáneamente el director debe activar el 

plan de evacuación interno (Ver apartado VI. 2.2) 

- Emergencias Sanitarias: En caso de intoxicaciones, epidemias, o situaciones similares, siempre 

que ésta se dé en un porcentaje de 25% de usuarios, el Director, comunicará al 112 para informar 

a Salud Pública.  

- Accidentes personales: se debe comunicar la situación al monitor más cercano, no debe 

abandonar al herido en ninguna ocasión salvo para buscar ayuda. No se moverá al herido a 

menos que la situación lo requiera, y se tenga conocimiento de la maniobra que estamos 

realizando. El responsable de primeros auxilios socorrerá al herido. El director deberá analizar la 

situación y será el que determine si se requieren medios externos, comunicándolo así al 112.  

- Otras emergencias: todos los monitores deberán comunicar al Director las situaciones que 

durante la actividad pudieran entrañar un riesgo. En caso de que la gravedad de la situación lo 

requiera el Director notificará al 112.  

2.2. Planes especiales: 

Un plan especial de Protección Civil es el documento que establece el marco orgánico y funcional 

de las autoridades, órganos y organismos, así como los mecanismos de movilización de los medios 

materiales y personales, tanto públicos como privados, necesarios para la protección de la 

integridad física de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo y ambiental ante situaciones 

de emergencia colectiva. 

Las administraciones se organizan a la hora de solucionar estas situaciones en un sistema piramidal. 

El Gobierno de Aragón cuenta con un plan especial propio (PROCINFO o PROCINAR). Las 

Comarcas deberán elaborar y aprobar un plan comarcal, que integre a los planes municipales si 

existen. Los municipios con una población menor a 20.000 habitantes no tienen la obligación de 

disponer de servicio de protección civil, excepción, para aquellos situados en zona de alto riesgo. 
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A) Incendios: 

El Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad será competente para la prevención y extinción de 

incendios en la Comunidad Autónoma de Aragón, para lo cual cuenta con el plan PROCINFO. Las 

Comarcas elaborarán un plan especial de prevención y operativo de extinción de incendios para su 

territorio. Este plan comarcal aplicara con prioridad en el territorio de la comarca, y posteriormente 

aplicaría el plan de la Comunidad Autónoma de Aragón, PROCINFO.  

En caso de incendio en el campamento, será de aplicación dicho operativo comarcal. Con la 

excepción de que el campamento se encuentre en zona de alto riesgo de incendio, pues para ese 

caso el municipio deberá tener su plan especial.  

Si durante la celebración del campamento advirtiera de la existencia de un incendio deberá 

comunicar a las autoridades competentes a través del 112 teléfono de emergencias.  

El Plan PROCINFO se activa en Aragón, en aquellos incendios que se produzcan en zonas pegadas 

al monte o de transición con otros espacios agrícolas, o en zonas en que la emergencia pueda 

evolucionar a incendio forestal. Divide el territorio aragonés en función del nivel de riesgo de cada 

zona (anexo III: mapa Aragón por riesgo de incendio), y determina además varios tipos de 

emergencias en función de su gravedad.  

Dentro del campamento, por tanto, habrá que atender a  cuatro planes diferentes, en caso de riesgo 

se deberá activar el plan interno y llamar al 112, y las Administraciones activarán el plan siguiendo 

el orden: 

1. Plan de emergencias del campamento, función del director. 

2. Plan municipal, en aquellos municipios situados en Zona de Alto Riesgo. 

3. Plan de Emergencia Comarcal, es el plan particular que activa cada comarca si se sufre un 

incendio forestal. 

4. PROCINFO, es el plan autonómico se activará en situaciones de emergencia que afecten a más 

de una comarca. 
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Zonas de alto riesgo de incendios: el departamento de desarrollo rural y sostenible ha 

aprobado la Orden DRS/1521/2017, donde clasifica las zonas de riesgo en todo el 

territorio de Aragón (anexo III Mapa). 



B) Inundaciones: 

Además de los planes especiales ante incendios, se debe tener muy en cuenta las situaciones de 

riesgo debido a inundaciones, para ello, existen planes especiales de emergencia a nivel de 

comunidad, comarcas, y municipios.  

En primer lugar debe tenerse en cuenta que queda prohibido emplazar el campamento en una 

zona inundable. Zona inundable supone, según la regulación de aguas, aquellos terrenos que 

puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo 

período estadístico de retorno sea de 500 años. La Confederación Hidrográfica del Ebro determina 

estas zonas en su página web. Las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de estas 

normas pueden suponer multas por parte de la CHE. 

PROCINAR, Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad 

Autónoma de Aragón determina el procedimiento a seguir ante cualquier situación de emergencias 

sobre inundaciones dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Simultáneamente, las Comarcas 

deberán elaborar un plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones en su territorio. Y 

para el caso de municipios de más de veinte mil habitantes o situados en zona de alto riesgo (anexo 

I: zonas de alto riesgo) de incendio, deberán elaborar y aprobar un plan de emergencia local.  

En caso de inundación en el campamento, será de aplicación nuestro plan de emergencias, 

seguidamente el plan municipal si lo hubiera, sino el plan comarcal, y por último el PROCINAR. 

 

Todo ello supone, que dependiendo del término municipal en el que se encuentre el campamento, el 

plan de emergencias que aplicará en caso de inundación sigue la fórmula de más específico a 

menos, por ello: plan municipal sino, aplica el plan comarcal.  
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Los municipios en cuyo término municipal concurran zonas inundables calificadas por riesgo como “Zonas 

A”, de alto riesgo. Deberán disponer de un plan local de actuación frente al riesgo de inundación. Se incluirá 

en el plan municipal de protección civil. En caso de ser obligatorio se incluirá en el plan comarcal de 

Protección Civil, y por tanto en el Plan General de Protección Civil de Aragón, PLATEAR. Su elaboración y 

aprobación corresponde al órgano de Gobierno Municipal, y su homologación a la Comisión de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Comarcas deberán elaborar y aprobar un plan comarcal, 

que integre dichos planes municipales. (Ambos procedimientos son iguales tanto para inundaciones como 

incendios)



VII Documentación necesaria para la acampada 

El último paso antes del comienzo de la acampada debe ser, revisar si efectivamente se ha 

preparado todos los trámites y documentos legales ante IAJ, que es el organismo ante el que se debe 

entregar la documentación.   

1. Declaración Responsable 

Deberá realizarse siempre que el campamento sea en el territorio de Aragón, y, que la actividad 

conlleve dos noches o más de pernocta. En la declaración se deberá incluir cierta documentación, 

por lo que se tendrá que hacer un trabajo previo de planificación de la acampada, es decir, la 

declaración responsable será el último paso antes de realizar la actividad. 

¿Quién debe realizar la declaración responsable? 

La normativa determina que debe hacerla una persona jurídica, por ejemplo (Ex. Asociación Scout 

de Aragón), ya que la declaración se hace en nombre de la asociación. Se puede descargar la 

plantilla de la declaración en la página web oficial del Instituto Aragonés de la Juventud. Esta 

declaración deberá ser presentada de forma presencial, en uno de los Registros del Instituto 

Aragones de la Juventud (IAJ), que se especifican en su web oficial, rellenando todos los datos 

que éste requiere (anexo XVII declaración responsable). 

¿Cuál es el plazo para realizar la declaración responsable? 

La normativa sobre acampadas impone un plazo límite de 20 días antes de la celebración de la 

acampada. Por tanto, debe tener en cuenta el día de comienzo de la acampada para presentar la 

documentación dentro del plazo.  

2. Coordenadas geográficas  

Las coordenadas geográficas son el mecanismo utilizado para determinar el emplazamiento exacto 

del campamento, a través del sistema de medición UTM (Universal Transverse Mercator). Tendrá 

que incluir en la declaración responsable las coordenadas geográficas, como método seguro y 

sencillo de localizar el campamento. Estas coordenadas se utilizan para presentar un objeto sobre un 

plano, por lo que en general son más sencillas a la hora de determinar las pequeñas zonas de 

acampada. Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos 
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coordenadas angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los 

ángulos laterales de la superficie terrestre. 

¿Qué coordenadas ha de incluir en la declaración responsable? 

Se pueden obtener las coordenadas a través de google maps con el dispositivo móvil. Se deberán 

incluir las coordenadas de: Campamento base, y el trazado de las travesías. 

Para entender la forma de presentar las Coordenadas puede tomar como ejemplo las de Zaragoza: N 

41°39'21.82" - O 0°52’38.42” 

3. Documentación general 

Hay una serie de documentación necesaria antes de comenzar la actividad y otra documentación que  

se deberá guardar durante todo el campamento (apartado IX: listado documentación). 

Documentación a entregar antes de comenzar la actividad:  

- La autorización del titular del terreno o instalación donde vaya a realizar la acampada (sirve el 

contrato de alquiler, o de cesión) 

- Los diplomas, títulos o certificados de los responsables de la actividad, directores y monitores. 

Qué habrán sido expedidos por la escuela de tiempo libre oportuna, y que cada monitor debe 

tener a su disposición.  

- Las pólizas de los seguros, tenemos dos seguros diferentes, el que cubre daños a terceros (de 

responsabilidad civil) , y el seguro de accidentes. El seguro de responsabilidad civil, cubre los 

daños que pudiera causar cualquier miembro del grupo a terceros. El seguro de accidentes, cubre 

a todos los participantes de daños que puedan causarles terceros, ya sean del grupo o no (anexo 

XVIII: seguro de accidentes). Y el justificante de pago de la póliza (anexo XIX).  

- Plan interno de emergencias (ver apartado VI.1). 

- El certificado negativo de delitos de naturaleza sexual de todo personal en contacto con menores 

(Dirección: Paseo Independencia, 32 1º-izq. Teléfono: 976222515). 

- Otros documentos: por ejemplo: Autorización Confederación Hidrográfica del Ebro, del Tajo o 

Júcar, para caso de acampada en zona de policía (ver apartado V.2). 
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Existen algunas aplicaciones de teléfono (Ej: Safe365), que permiten añadir las coordenadas de tu 

ubicación cuando realizas una llamada al 112, siempre que disponga el móvil de conexión 3G o 

4G. Esto en ningún caso es un requisito normativo, pero es una forma de dar mayor información a 

los organismos en situaciones de emergencia.  



Se deberá guardar toda esta documentación ya que el inspector del IAJ podrá solicitar a la hora de 

una inspección que la presentemos. La documentación que se debe tener disponible: 

- Copia de la declaración responsable presentada al IAJ. 

- Autorización de participantes firmada por sus tutores legales. (anexo XX: Autorización padres). 

- Listado de participantes y responsables de la actividad con sus teléfonos de contacto, en caso de 

los menores, el teléfono de contacto será el de sus tutores legales.  

- Las tarjetas sanitarias de los participantes, junto con un documento que determine cualquier 

patología o impedimento tanto físico como psíquico. (anexo XXI: Ficha médica). 

- Fichas relativas al autocontrol en materia de alimentación: ver apartado II. 

4. Protección de la privacidad 

Es cada vez más habitual que las asociaciones y grupos durante las acampadas de verano 

fotografíen y filmen a los participantes durante las actividades que realizan el tiempo que dura la 

acampada. En la acampada se deberá respetar el derecho a la protección de la intimidad y la imagen 

los menores. De aquellos participantes menores de 14 años, se deberá contar con la autorización de 

sus padres, o tutores legales. 

El grupo deberá tener un formulario (Anexo XXII: autorización protección datos), o una 

autorización que determine exactamente todos los usos que pueden hacerse de dichas fotos o vídeos 

como: 

- Qué dispositivos  van a realizar dichas fotos. 

- Dónde se van a almacenar las fotos y videos.  

- Si se van a publicar en la pagina web del grupo, así como en sus redes sociales. 

- Si el grupo va a realizar cesión de imágenes a otras asociaciones o grupos como forma de 

publicidad por ejemplo a Scouts de Aragón, Federación Aragonesa de Montañismo etc. 

Tantos los monitores como las personas que manejen las redes sociales en nombre de la asociación 

deberán conocer los usos que pueden hacer de dichas imágenes, atendiendo a las autorizaciones 

dadas por los padres o tutores.  

Hay días especiales en el campamento, y el día de padres es uno de esos días. Una multitud de 

padres, abuelos, hermanos, llegan al campamento fotografían y graban. La mejor herramienta para 
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evitar cualquier tipo de responsabilidad de aquello que se esta filmando es, realizar avisos mediante 

la cuenta de correo del grupo o mediante carteles en el propio campamento. El aviso deberá 

especificar claramente que, las fotos y videos deberán ser para uso personal y doméstico, y que en 

ningún caso el grupo se hace responsable del uso que los familiares pudieran hacer de dichas 

imágenes (anexo XXIII cartel informativo día de padres). 

VIII. Inspecciones 

En el tiempo que dura la acampada se pueden recibir diferentes inspecciones, en función de las 

competencias de cada administración. La inspección del técnico del IAJ, y la inspección de Sanidad 

Pública son las más importantes ya que siempre se realizan.  

El IAJ es el organismo encargado en Aragón de que se cumplan todos los requisitos estipulados en 

la normativa. Para ello, y de acuerdo a la Ley de Juventud, este organismo puede llevar a cabo una 

inspección en cualquier momento en nuestro campamento. Los inspectores podrán acceder 

libremente a las instalaciones, y además efectuar todo tipo de comprobaciones en relación a la 

información ofrecida en la declaración responsable.  

Por otro lado, la inspección de Salud Pública se centrará en verificar que se cumple la normativa de 

higiene y alimentación. Verificar que los alimentos están a temperaturas adecuadas, revisar las 

fichas de autocontrol, limpieza de la cocina, utensilios, títulos de manipulador de alimentos, la 

calidad del agua que se consume.  

La competencia y los procedimientos de inspección de sanidad y del IAJ son similares, la diferencia 

entre ellas, es la materia que es objeto de revisión.  

1. Competencia  

El inspector podrá pedir al director del campamento cualquier información que considere oportuna, 

o incluso la hablar con aquellas personas que considere conveniente. Si el inspector de juventud 

considera que se está incumpliendo alguna otra normativa que no sea de su competencia, podrá 

comunicarlo al órgano competente, por ejemplo, si existe alguna irregularidad en materia de 
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sanidad, podrá comunicarlo a la autoridad competente en materia de sanidad para que éste realice la 

inspección correspondiente.   

El inspector, tiene capacidad en caso de percibir que hay un riesgo inminente para la salud, 

seguridad o integridad de los participantes podrá requerir al director, o al máximo responsable del 

campamento en ese momento, que subsane la situación de riesgo. Si no fuera posible subsanar la 

situación, el inspector podrá solicitar el cierre temporal de la actividad hasta que se elimine dicho 

riesgo.  

2. Procedimiento  

El comienzo del procedimiento podrá realizarse de tres formas diferentes.  

- Primera. El inspector del IAJ realizará la inspección presentándose, sin notificación previa en el 

lugar donde se esté realizando el campamento.  

- Segunda. A través de diligencia previa (aviso) que supondrá la posterior personación del 

inspector. El IAJ, nos comunicará el lugar, la fecha y la hora en el que se realizará la inspección, 

así como la documentación que tiene que aportar. 

-  Tercera. Requerimiento para que el director comparezca en las oficinas.  

Se notificará que se inicia un procedimiento de inspección, con un acta que deberá contener al 

menos:  

• Identificación del nombre de la asociación, por ejemplo: Asociación Scout de Aragón,  

• Objeto de la actividad,  

• Período del procedimiento de inspección.  

• Lugar, hora y actuaciones que van a ser objeto de inspección. 

•  Documentación que debemos aportar. 

• La interrupción del plazo de prescripción de acciones supone que las infracciones o 

incumplimientos que se detecten no “caducarán” aunque el procedimiento sancionador se 

alargue en el tiempo. 

• La interrupción asimismo del plazo de prescripción del derecho de la administración para 

realizar el procedimiento de reintegro (devolución) de subvenciones con respecto a las 

acciones objeto de inspección.  

• Identificación y firma de la jefatura a la que queda adscrita la inspección.  
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• Los derechos y obligaciones básicos de las personas (derecho a un abogado, alegar una 

defensa).  

Durante la tramitación, se realizarán las actuaciones que el inspector considere necesarias, y se 

levantará acta de inspección. El acta puede ser de: 

- Conformidad, si se está de acuerdo con lo que refleja el inspector.  

- Disconformidad, si no se está de acuerdo con lo que dice el inspector. En ese caso tendrá un 

plazo de diez días para entregar la documentación que se exija, o para realizar las alegaciones 

(los comentarios) que se consideren oportunas. Concluidas las alegaciones se elevará el 

procedimiento al director gerente del IAJ, para que dicte las resoluciones (solución) que 

considere oportunas.  

La finalización del proceso de inspección será a través de resolución, que es la decisión última,  la 

cual contendrá:  

- Identificación del sujeto, de los hechos constitutivos de infracción, hechos y motivos de derecho 

(normativa incumplida) que se llevan a cabo en la actividad. 

- Los medios de impugnación de esa resolución. 

- Plazo y forma en que debe cumplir lo impuesto en esa resolución.  

El IAJ siempre tendrá que culminar el procedimiento en un plazo de seis meses que se cuentan 

desde la notificación de la inspección hasta la notificación de la resolución del procedimiento.  

3. Infracciones y sanciones  

Las consecuencias de incumplimiento de la normativa de acampadas y del resto de normas se 

clasifican en: leves, graves o muy graves.  

Infracciones graves son: 

- Emplear personal que no cumpla con la cualificación especifica, en nuestro caso, con los títulos. 

- Permitir en la actividad, la participación de algún menor de edad sin la autorización de sus 

tutores legales.  

- Incumplir el plazo de la declaración responsable, (20 días antes del comienzo de la acampada). 

- Incumplir alguna de las condiciones de emplazamiento, respecto a su seguridad y requisitos 

sanitarios.  
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- Carecer de material de seguridad necesario para las actividades, por ejemplo si hacemos 

alpinismo, crampones y piolet.  

- Incumplir normas en materia de seguridad, como la normativa de Protección civil, o la 

prevención de incendios (ver apartado VI. 2.2.A y B). 

- Carecer de pólizas de seguros.  

Las infracciones muy graves, son todas aquellas infracciones graves (es decir las del párrafo 

anterior), en las que exista un grave riesgo físico o psíquico para un gran número de participantes de 

la actividad, además que se aprecie negligencia  grave, o intencionalidad.  4

Las sanciones, podrán ser de inhabilitación para celebrar campamentos o también pago de multas. 

Estas oscilan desde, (inf. leves) 100-1.000 euros, (graves) 1001-30.000 euros, y (muy graves) de 

30.001-100.000 euros. 

 Negligencia: Falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento 4

de una obligación.
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Listado de documentación general 

Es importante tener una copia de toda la documentación aquí recogida, ya que en caso de 

inspección el funcionario puede exigir cualquiera de estos documentos.  

1. Declaración responsable: en la que se incluye toda la información requerida.  

2. Certificado de alojamiento turístico: en el caso en que el campamento esté emplazado en  un 

albergue juvenil. 

3. Licencia de actividad de tiempo libre: si el edificio en el que se va a celebrar la acampada no 

tiene certificado de alojamiento turístico.  

4. Autorización CHE: si el campamento queda emplazado en zona de policía de aguas (100 metros 

desde la ribera), siempre que la CHE tenga competencia en ese territorio.  

5. Trazabilidad de alimentos: facturas, etiquetado y albaranes de los productos. 

6. Listado de todos los alimentos suministrados en actividades itinerantes. 

7. Título de manipulador de alimentos: es obligatorio para todos los cocineros del campamento.  

8. Diploma de director de campamento 

9. Ficha de ausencia del director: en caso de que el director se ausente deberá rellenar una ficha de 

suplencia por cada día que no se encuentre en el campamento.  

10. Titulo de monitores de tiempo libre: debe haber una lista de todos los monitores junto con los 

títulos oficiales. 

11. Fichas médicas de los participantes: serán necesarias para suministrar a los participantes 

cualquier tipo de medicamento.  

12. Listado de teléfonos: tanto de las administraciones y del 112, como de los monitores y del 

director.  

13. Solicitud al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad: para el caso de que el 

campamento quede emplazado en un monte de utilidad pública.  

14. Contrato de alquiler o cesión de la campa. 

15. Certificado del Ayuntamiento para el uso de la red de agua municipal. 

16. Registro del PH del agua consumida en el campamento.  

17. Certificado de limpieza de agua de la Subdirección Provincial de Salud Pública: para el caso de 

abastecimiento de agua a través de instalación propia o para el caso de uso de cisternas o 

depósitos móviles. 

18. Plan interno de emergencia 

19. Pólizas de seguros: tanto de accidentes como de responsabilidad civil. 
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20. Justificante de pago de las pólizas de seguros. 

21. Certificado negativo de delitos sexuales: se exige para los monitores, el director y  los 

cocineros.  

22. Listado de los participantes. 

23. Autorización de asistencia de los menores: firmada por los padres. 

24. Tarjetas sanitarias de los participantes. 

25. Autorización de los padres sobre la captación imágenes y la protección de datos.  
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Anexos 
Estos 23 anexos son todos los documentos, y herramientas útiles para cumplir con la normativa a la 

hora de programar una acampada juvenil. Estos aparecen señalados en cada uno de los apartados a 

los que se refieren. 

- Anexo I División del territorio aragonés en función del riesgo de inundación: se emplea para 

saber si la campa se sitúa en una zona de alto riesgo de inundación. Si es así, el municipio en el 

que esté situado deberá tener un plan local de emergencias. Además se debe mirar si la zona es 

inundable ya que es una de las prohibiciones para acampar impuestas por normativa. 

- Anexo  II  zonas  patrimonio  cultural  Aragón:  uno  de  los  requisitos  de  emplazamiento  es 

situarse a más de 500 metros de edificios definidos como patrimonio cultural, a través del mapa 

se puede comprobar que no se este incumpliendo dicho requisito.

- Anexo III División del territorio aragonés en función de su riesgo de incendio: dicho mapa 

determina las zonas de alto riesgo de incendio. Se debe emplear para conocer si la campa está en 

zona de alto riesgo y por tanto el municipio tiene plan local de emergencias. 

- Anexo IV Tabla de alégrenos: Ejemplo de información sobre alégrenos que contiene una parte 

de las comidas empleadas en el campamento. Se debe tener en cuenta que la normativa nos exige 

a  seguir  una  trazabilidad  e  información  de  los  alimentos.  Además  puede  ayudar  para  evitar 

cualquier problema sanitario. 

- Anexo V Ficha suplente del director: Es el documento que el director debe rellenar por cada 

día que se ausente del campamento. Se deben guardar en custodia este tipo de materiales. 

- Anexo VI Material necesario en botiquín de primeros auxilios: listado de material mínimo 

necesario en un botiquín de primeros auxilios. Debe ser revisado por el responsable de primeros 

auxilios. 

- Anexo VII Ficha Médica: Documento que deben entregar los padres de los participantes antes 

del  comienzo de  la  acampada.  Este  es  necesario  para  que  los  monitores  puedan suministrar 

medicamentos a los menores. 

- Anexo VIII Titulo de Manipulador: Se adjunta una dirección web donde podemos obtener el 

título de manipulador de alimentos, unido a un ejemplo de este. 

- Anexo IX Ficha travesías declaración responsable: es la parte de la declaración referente a las 

travesías y acampadas itinerantes, donde se refleja la información que se debe rellenar para poder 

llevar a cabo dichas actividades. 

- Anexo X Tabla de actividades de aventura: extracto de la normativa que define cada una de las 

actividades de aventura determina la titulación y los certificados profesionales necesarios. 
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- Anexo XI informe de actividades de aventura en declaración responsable:  recoge toda la 

información a rellenar en la declaración responsable para poder llevar a cabo actividades de 

aventura. 

- Anexo XII Montes de utilidad pública de Aragón: son los catálogos de montes de utilidad 

pública dividido por provincias, a través del link a la web, se puede comprobar si el monte es de 

utilidad pública y así solicitar los permisos. 

- Anexo XIII Autorización CHE campamento en zona de policía de cauces: es el documento 

que se debe entregar a la CHE, en el caso de que  el campamento se sitúe en zona de policía de 

cauces (100 metros desde la ribera), y sea territorio competencia de la CHE. 

- Anexo XIV Valores parametricos del abastecimiento de aguas a través de cisternas: son los 

valores que se debe cumplir en el caso de que el campamento este abastecido por agua guardada 

en cisternas. 

- Anexo XV Ejemplo plan de emergencias campamento grupo scout Santa Maria 27: es un 

modelo de plan interno de emergencias realizado por un grupo scout en el año 2019. Sirve como 

ejemplo para realizar cualquier plan interno. 

- Anexo XVI Metodología para valorar las condiciones aceptables frente a diferentes riesgos: 

son pautas ofrecidas por la  normativa para valorar  las condiciones ante posibles riesgos que 

puedan surgir. Siguiendo estas pautas se pueden evitar situaciones de negligencia. 

- Anexo XVII Declaración responsable: Es la primera página de la declaración responsable que 

se debe rellenar con 20 días de antelación, unido al link para acceder a la pagina del IAJ.  

- Anexo XVIII Ficha seguro de accidentes ASDE: Es la ficha que todos los grupos que forman 

parte de la ASDE (Asociación Scout de España) deben rellenar y con la que están cubiertos por 

un seguro de accidentes. Todos los grupos que quieran realizar una acampada juvenil deben estar 

cubiertos por un seguro de accidentes.  

- Anexo XIX Póliza seguro de accidentes: Resguardo del pago de la póliza de accidentes, es uno 

de los documentos que se deben entregar en la declaración responsable.  

- Anexo XX Autorización de los padres: documento que todos los padres deben entregar para 

que sus menores puedan asistir a la actividad. Se deben guardar en custodia para una posible 

inspección.  

- Anexo XXI Protección de la privacidad: es la autorización que deben firmar los padres con la 

que autorizan a que sus hijos sean grabados y fotografiados. Se debe especificar claramente el 

uso que se van a hacer de dichas imágenes en la autorización que los padres firman.  
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- Anexo XXII Advertencias sobre protección de datos en días de puertas abiertas: es un aviso 

que se debe realizar de forma general para evitar problemas legales el días que los padres asisten 

al campamento, ya que se fotografía y filma desde multitud de cámaras.  

- Anexo XXIII Cuencas Hidrográficas Aragón. (Ebro, Júcar y Tajo): Sirve para saber que 

Confederación Hidrográfica tiene competencia en cada zona del territorio aragonés. 
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Anexo I: División del territorio aragonés en función del riesgo de inundación.
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Anexo II: zonas patrimonio cultural Aragón. 

Url del mapa: http://www.arcgis.com/apps/StorytellingTextLegend/index.html?
appid=3f1d252c1db64140817ab84f0a03524c 

Imagen 1: Huesca.
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Imagen 2: Zaragoza 

Imagen 3: Teruel 
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Anexo III: División del territorio aragonés en función de su riesgo de incendio.
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Anexo IV: Ejemplo tabla alégrenos.

Anexo V: Ficha suplente del director.
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Anexo VI: Material necesario botiquín primeros auxilios. 

Guía de material para un botiquín de primeros auxilios.  

1. Un Manual De Primeros Auxilios Actualizado  
2. Un Listado De Teléfonos De Emergencias  
3. Gasa Estéril Y Vendas Adhesivas De Distintos Tamaños 
4. Esparadrapo (O Cinta Adhesiva De Uso Médico)  
5. Tiritas De Distintos Tamaños    
6. Venda Elástica  
7. Un Férula O Tablilla 
8. Toallitas Desinfectantes 
9. Jabón 
10. Pomada Antibiótica  
11. Solución Desinfectante (Como Agua Oxigenada) 
12. Crema O Pomada De Hidrocortisona (Al 1%) 
13. Paracetamol E Ibuprofeno  
14. Medicamentos Habituales De Venta Con Receta Médica (Si Se Va De Vacaciones Con Su Familia) 
15. Unas Pinzas 
16. Unas Tijeras Afiladas 
17. Imperdibles (Alfiler De Seguridad) 
18. Bolsas De Frío Instantáneo Desechables    
19. Loción De Calamina 
20. Toallitas Impregnadas De Alcohol O Alcohol De Uso Médico  
21. Un Termómetro 
22. Un Kit De Preservación Dental  
23. Unos Guantes De Plástico Que No Contengan Látex (2 Pares Como Mínimo) 
24. Una Linterna Con Pilas De Repuesto 
25. Una Sábana      
26. Una Mascarilla De Rcp (Reanimación Cardiopulmonar); La Puede Adquirir En Su Sede Local De La 

Cruz Roja.  
27. Tenga También Una Sábana Guardada Cerca Del Botiquín.  

Una vez haya completado el botiquín de primeros auxilios:  

- Lea bien el manual de primeros auxilios para saber cómo utilizar el contenido del botiquín. (Si sus hijos 
son los bastante mayores como para entenderlo, repase con ellos los principales puntos del manual.) 
Vuelva a leer el manual de tanto en tanto y compruebe que sigue estando actualizado.  

- Guarde el botiquín de primeros auxilios en un lugar que esté fuera del alcance y de la vista de los niños, 
pero que sea de fácil acceso para los adultos.  

- Revise regularmente el botiquín.  Reponga los artículos o medicamentos gastados o caducados.  
- Asegúrese de que la persona que cuida a su hijo y otros cuidadores sepan dónde está el botiquín y cómo 

usarlo.  
- Revise con regularidad las pilas de la linterna y asegúrese de que funciona bien.  
- Si va a volar, guarde el botiquín de primeros auxilios dentro del equipaje facturado. Gran parte de su 

contenido no está permitido llevarlo en los vuelos como equipaje de mano. 
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Anexo VII: Ficha Médica. 
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Anexo VIII: Titulo manipulador alimentos. 

Titulo online de manipulador de alimentos, URL: https://manipuladoronline.es/?
gclid=Cj0KCQiAvJXxBRCeARIsAMSkApq23gCXqjWVWT5AOJNCxKhwpz4qerQ2PHx-
dP0AAxozoL9Y3_KtHOoaAv3CEALw_wcB 

Ejemplo: 
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Anexo IX: Ficha travesías declaración responsable. 
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Anexo X: Tabla actividades de aventura. 

 of 49 79



 of 50 79



Anexo XI: informe actividad de aventura en declaración responsable.  
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Anexo XII: Montes de utilidad Pública Aragón.  

- Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Huesca publicado por Decreto 127/2011, de 31 
de mayo, del Gobierno de Aragón (Boletín Oficial de Aragón (BOA), de 14/06/2011) 

- Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel aprobado por Decreto 128/2011, de 31 
de mayo, del Gobierno de Aragón (BOA, de 14/06/2011) 

- Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza publicado por Decreto 58/2004, de 9 
de marzo, del Gobierno de Aragón (BOA, de 31/03/2004) 

Anexo XIII: Autorización CHE, campamento en zona de policía de cauces. (URL: http://
www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=37987&amp %3BidMenu=4620). 
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Anexo XIV: Valores parametricos del abastecimiento de aguas a través de cisternas. 
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Anexo XV: Plan de emergencias campamento grupo scout Santa Maria 27. 

Indice: 

1.- Concepto 3 

2.- Justificación 3 

3.- Contenidos mínimos 3 

4.- Elaboración 3 

ANEXOS 4 

A1 Identificación de los titulares y del emplazamiento de la acampada o colonia 4 

A2 Descripción detallada de la acampada o colonia y de la instalación en la que se desarrolla. 5 

A3 Identificación y clasificación de los riesgos 6 

A4 Estructura y organización del plan 6 

A5 Operatividad del plan 8 

A6 Implantación del plan de emergencia 11 

A7 Directorio telefónico 12 

1.- Concepto 
El plan de emergencia del campamento de verano del grupo scout Santa María 27 es el 

documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para esta actividad, con el objeto 
de prevenir los riesgos a los que están expuestos los participantes de la misma, dar respuesta a las 
posibles situaciones de emergencia y facilitar las actuaciones de los servicios públicos de 
emergencias cuando su actuación resulte necesaria.  

2.- Justificación 
El campamento de verano es una actividad en las que se ven implicadas personas de 

carácter vulnerable, como son los/las menores, y que están expuestas a diversos riesgos de distinta 
naturaleza. Por estos motivos es necesario que dispongan de este tipo de instrumentos, ya que por 
una parte es donde se recogen las funciones de cada uno de los/las responsables y las actuaciones a 
realizar en caso de cualquier emergencia; y por otra, la forma o manera de llevarlas a cabo.  

3.- Contenidos mínimos 
El presente documento tiene los siguientes apartados:  
1.- Identificación de los/las titulares y del emplazamiento de la acampada o colonia.  
2.- Descripción detallada de la acampada o colonia y de la instalación en la que se 
desarrolla.  
3.- Identificación y clasificación de los riesgos.  
4.- Estructura y organización del plan de emergencia.  
5.- Operatividad del plan de emergencia.  
6.- Implantación del plan de emergencia.  
7.- Directorio telefónico.  
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En el Anexo I se desarrollan los contenidos mínimos de cada uno de los apartados de esta 
estructura.  

4.- Elaboración 
La elaboración del plan de emergencia del campamento de verano del grupo scout Santa 

María 27 es responsabilidad de la persona, física o jurídica promotora de dicho campamento. 
Asimismo, al realizarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Aragón, es de 
obligada elaboración. 

ANEXOS 

A1 Identificación de los titulares y del emplazamiento de la acampada o colonia  
1.1 Datos de contacto de la entidad organizadora 

1.2 Datos de los responsables del campamento 

Nombre Asociación Grupo scout

NIF

Dirección

CP

Provincia Zaragoza

Localidad Zaragoza

Teléfono de contacto

Correo electrónico

1ª semana Nombre

Apellidos

NIF

Titulación Director de actividades 
en el TL (EIMA)

Teléfono

Correo

2ª semana Nombre

Apellidos

NIF

Titulación Director de actividades 
en el TL (EIMA)

Teléfono

Correo
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Suplente (en caso de ausencia justificada del director) 

1.3 Datos del entorno 
La zona de acampada se encuentra en el término municipal de Gavín.  

1.4 Datos de accesibilidad 
A la zona de acampada se accede llegando a Biescas por la N-260 y tomando la dirección a 

Gavín. Antes de llegar al término municipal, aparece a mano derecha una salida en dirección al 
camping de Gavín.  

Una vez pasado éste, se continúa por la carretera hasta pasar un puente por encima de la 
Rambla de Sía. Justo en frente se encuentra la entrada a la campa.  

A2 Descripción detallada de la acampada o colonia y de la instalación en la que se desarrolla.  
2.1 Datos básicos del campamento 

Nombre

Apellidos

NIF

Titulación Monitor de actividades en el TL (EIMA)

Teléfono

Correo

Denominación Campamento de verano 
G.S. Santa María 27

Fecha de inicio 15/07/19

Fecha de fin 28/07/19

Número de menores 126

Rango de edad 6-18

Número de mayores 14

Rango de edad 18-20

N ú m e r o d e p e r s o n a s c o n 
discapacidad

0

Tipo de discapacidad --

Número de monitores 22

Número de monitores titulados 15
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2.2 Datos de la instalación en la que se desarrolla la acampada 

A3 Identificación y clasificación de los riesgos  
Los riesgos que pueden originar una emergencia en las instalaciones o en cualquiera de las 

actividades que se realicen en la acampada o colonia juvenil son las siguientes:  
A. Incendios en las instalaciones.  
B. Incendios forestales.  
C. Fenómenos meteorológicos (inundaciones, granizo, tormenta eléctrica, etc.).  
D. Sanitarios.  
E. Accidentes personales.  
F. Extravío de usuarios/as y responsables.  

A4 Estructura y organización del plan  
4.1 Director del campamento  
El Director del campamento, o persona sustituta designada al efecto, es el máximo responsable del 
plan de emergencia del campamento.  
Funciones:  

•Recibir los avisos y alertas.  
•Designar al responsable de seguridad.  
•Ejecutar el plan en caso de emergencia.  
•Decidir las actuaciones ante las emergencias.  
•Realizar las notificaciones al Centro de Emergencias 1 1 2.  
•Elaborar el plano o croquis de evacuación.  

4.2 Responsable de seguridad 
El jefe de seguridad, es junto con el director del campamento, el responsable de supervisar 

y controlar las actuaciones preventivas y evaluación de los riesgos de las actividades que se 
desarrollen durante toda la estancia.  

Dado el número de participantes, y características de la actividad se dispone de un equipo 
de seguridad formado por los coordinadores de cada rama (Fran Ferraz, María Sánchez, Sofía 
Gabás, Fernando Alegre y María Luzón).  
Funciones:  

•Controlar y supervisar las actuaciones preventivas. Entre ellas, conocer:  

Tipo Zona de acampada Gavín

C o o r d e n a d a s 
geográficas

42º36´53.44´´ N/ 0º18´6.33´´ E (Huso 30) 

X 721.304,87/ Y4.721.574,83
Dirección Zona de acampada Gavín

Localidad Gavín

Municipio Biescas

Comarca Alto Gállego

Provincia Huesca
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-Los teléfonos de contactos de las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad 
próximos a la zona del campamento con conocimientos de los días y horarios de atención.  

-El transporte de los/las participantes  
-El estado de equipos de servicios y materiales para las excursiones.  
-Alojamientos temporales en casos de evacuaciones.  
-La ubicación y distribución de instalaciones en las áreas de acampada y disposición de las 

dependencias en dichas instalaciones.  
-Revisión in situ de las dificultades y estado reciente de los recorridos que se tengan 

previsto llevar a cabo con los y las menores con anterioridad a la fecha en que se vayan a 
realizar. Esta función podrá ser realizada directamente por ella o persona/as a quien se designe.  
•Evaluar los riesgos de las actividades planificadas y realizadas.  
•Determinar las personas encargadas de las actividades, actuaciones y procedimientos.  
•Gestionar y evaluar los avisos y alertas emitidos por organismos oficiales.  
•Difundir el plan de emergencia de la acampada o colonia entre los y las participantes.  

4.3 Resto de personal 
En este grupo se encuadrarían el resto de monitores, el personal de cocina, y cuantos 

adultos de uno u otro modo participen en el funcionamiento ordinario de la acampada o colonia.  
Funciones:  

•Colaborar con el equipo de seguridad del campamento.  
•Ayudar a mitigar los riesgos.  
•Velar por la integridad física de los menores, especialmente en las actuaciones preventivas.  
•Difundir el plan de emergencia del campamento entre los participantes.  

A5 Operatividad del plan 
5.1 Avisos y alertas 

El responsable de seguridad gestionará junto con el director la información meteorológica, 
el nivel de alerta por peligro de incendios forestales, y cualquier otro tipo de avisos y de alertas 
emitidas en el periodo que dure la actividad.  

5.2 Notificaciones al 112 
Los avisos al teléfono de emergencias 112 pueden ser realizados por cualquier persona del 

campamento; sin embargo, las notificaciones de la realización del simulacro de evacuación y del 
estado de la situación de la emergencia será realizado por el director del campamento y en su 
defecto por su suplente.  

5.3 Pautas en situaciones de emergencia 
5.3.1.Incendio en la instalación  
Si observa un conato de incendio en las instalaciones, comunicarlo inmediatamente al 

monitor que se encuentre más próximo. No tratar de apagar el fuego y abandonar la zona.  
En caso de incendio y, si las condiciones de seguridad lo permiten, intentar extinguir el 

incendio con el extintor más próximo.  
Nunca entrar en un recinto cerrado en presencia de fuego.  
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El director de la actividad determinará la gravedad de la emergencia y sopesará la necesidad 
de realizar una evacuación.  

Solicitará ayuda externa mediante el número 112.  
5.3.2.Incendios Forestales  
En el caso de un incendio forestal consultar con el 112 y preparar la evacuación.  
5.3.3. Fenómenos Meteorológicos  
Si se produjese algún desperfecto o alguna afección por fenómenos meteorológicos, será 

comunicado al director de la actividad quien decidirá si se confina o se evacúa el campamento 
facilitando la información al 112.  

5.3.4. Emergencias sanitarias  
En el caso de detección de una emergencia de carácter sanitario (intoxicaciones 

alimentarias, epidemia, etc.) el director del campamento contactará con el 112 para informar a Salud 
Pública.  

5.3.5. Accidentes personales  
Si se observa cualquier accidente, debe comunicarse inmediatamente lo sucedido y el 

estado de la persona herida al monitor que se encuentre más próximo. No realizar acciones de ayuda 
si no se sabe cómo realizarlas, para evitar incrementar el daño y no abandonar al herido salvo para 
buscar a una persona responsable. No mover al accidentado salvo que la situación de peligro lo 
exija, procurando no mover el eje cabeza-tronco-cuello. Si el accidente es por causa eléctrica, quitar 
la corriente antes de tocar al herido.  

El director será la persona encargada de analizar la situación y valorar si se necesitan 
medios externos.  

Si es el caso, la persona que esté con el accidentado llamará al 112 para solicitar la ayuda 
externa.  

5.3.6.Extravío de una persona  
En el momento de confirmación de una persona extraviada, se comunicará al director de la 

actividad que será el encargado de llamar al 112 para la solicitud de ayuda externa.  
Deberá facilitar siempre los siguientes datos:  

-Nombre/s de la/s personas extraviadas:  
-Edad.  
-Actividad que estaban realizando.  
-Última comunicación y posición conocida.  
-Vestimenta.  

5.3.7. Otras emergencias  
Todos los monitores del campamento podrán dar aviso de situaciones que, durante la 

actividad, pudieran suponer un riesgo, debiendo informar al director de la actividad.  
En caso de que la gravedad de la emergencia lo haga necesario, el monitor alarmará a los 

Servicios de Emergencia externos 112.  

5.4. Procedimiento de actuación en caso de evacuación  
El sistema de alarma podrá iniciarse con señales acústicas tales como pitidos en secuencias 

determinadas o continuas que deberán poder ser oídas en todo el emplazamiento donde se desarrolle 
el campamento, siendo recomendable su repetición a una misma hora durante varios días seguidos 
para crear el hábito e identificación de la señal.  
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Al oír la señal de evacuación, todas las personas responsables, usuarios y terceros se 
dirigirán por las vías previstas como salida de evacuación al punto de encuentro previamente 
determinado.  

En caso de evacuación se seguirán los siguientes pasos:  
1. Mantener la calma, no gritar y preparar al grupo.  
2. Dar las instrucciones oportunas para apagar fuegos de las cocinas y desconectar aparatos 

eléctricos para evitar riesgos y daños.  
3. Completo el grupo, comenzará la evacuación. Los monitores se quedarán siempre detrás 

del grupo acudiendo al punto de encuentro fijado, según el orden y vías establecidas en el Plan.  
Los responsables tendrán a su disposición teléfonos de contacto de familiares para el 

mantenimiento de la información en caso de alarma y evacuación.  
No regresar el emplazamiento evacuado hasta que las autoridades pertinentes lo autoricen.  
Antes de comenzar la actividad deberá realizarse un simulacro de evacuación, que deberá 

notificarse inmediatamente su realización al Centro de Emergencias 112 en el que se ensayarán los 
siguientes aspectos:  

A. Organización de los grupos para la evacuación y monitor responsable de cada grupo.  
B. Objetos, utensilios mínimos que deberán llevarse en la evacuación, si fuera posible.  
C. Punto de encuentro seguro 
D. Itinerario desde punto de encuentro y alternativo hasta el lugar de reubicación.  
E. Medio de transporte durante el itinerario  
G. Explicitará la señal de alarma.  
Deberá tenerse en cuenta la existencia de personas con movilidad reducida o dificultades 

sensoriales.  
Asimismo, deberá contemplarse:  
a) Prestación de las Primeras Ayudas.  
b) Modos de recepción de las Ayudas externas.  
5.4.1. Director/a de la acampada o colonia juvenil  
El Director de la actividad, o sustituto designado al efecto, es la persona que decidirá y 

dirigirá la evacuación.  
Actuaciones:  

•Dar la alarma.  
•Verificar que se ha activado la señal de alarma y que ésta funciona y es audible en todo el 
recinto.  
•Decidir la necesidad de realizar la evacuación.  
•Ordenar la evacuación si es necesaria.  
•Solicitar ayudas externas.  
•Notificar la emergencia al 112.  
•Mantener libre la línea telefónica.  
•Solicitar la ayuda externa para realojar a los acampados.  
•Informar a las familias, en caso de ser necesario.  

5.4.2.Responsable de seguridad  
La responsable de seguridad, o equipo de seguridad, serán los/las responsables de controlar, 

coordinar y supervisar la evacuación.  
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Actuaciones:  
•Coordinar al resto de personal durante la evacuación.  

•Comprobar la filiación de los participantes del campamento.  
•Determinar las necesidades logísticas en caso de realojo.  
•Verificar la idoneidad del espacio de realojo.  
•Colaborar con la directora del campamento en el proceso de información a las familias.  

5.4.3. Resto de personal  
Como personas responsables de los menores y de uno o varios grupos del campamento 

tienen un papel fundamental en la evacuación.  
Actuaciones:  

•Desalojar a los menores dirigiéndolos ordenadamente a las vías de evacuación posibles.  
•Controlar que los participantes del campamento sigan las instrucciones.  
•Una vez evacuada su zona, dirigirse al punto de reunión establecido.  
•Cooperar con los servicios asistenciales en todo aquello que soliciten.  

A6 Implantación del plan de emergencia  
Con el objeto de mantener la operatividad y efectividad del plan de emergencia, una vez 

implantado, es necesario realizar actividades necesarias para su difusión y conocimiento.  
6.1. Formación  
Formar a los monitores en los siguientes aspectos:  

1.Introducción al plan de emergencia:  
•Contenido y estructura del Plan de emergencia  
•Finalidad y objetivos del Plan de emergencia  

2. Planes preventivos:  
•Normas generales de prevención.  
•Medidas preventivas y consignas de actuación en situación normal de la actividad.  
•Medios disponibles para la evacuación y señalización existente en el centro.  
•Tipos de riesgos y forma de actuar.  
•Funciones y actuaciones del personal.  

6.2. Simulacro  
Realizar un simulacro de evacuación con todo el personal del campamento hasta el punto de 

evacuación y comunicarlo vía telefónica al 112.  

6.3. Mapa de evacuación y señalización  
Es necesario elaborar mapa de situación de la instalación con los puntos de encuentro, las 

vías de acceso y de salida, los itinerarios a seguir en caso de evacuación y los objetos que ayude a 
minimizar el riesgo (botiquines, extintores, etc.). Este mapa se ubicará en una zona visible y 
accesible por todo el personal del campamento 

Además, se señalizarán, cuando el emplazamiento lo permita, las vías de evacuación, los 
puntos de encuentro y los objetos que ayuden a minimizar el riesgo. Igualmente se señalizará el 
número único de emergencias 112  
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A7 Directorio telefónico  
A continuación se incluyen los teléfonos de contacto de los responsables y personal del 
campamento: 

Anexo XVI: Metodología para valorar las condiciones aceptables frente a diferentes riesgos.  

PARTE 1.  

Situaciones de aceptabilidad directa o nivel de riesgo muy remoto frente a los distintos riesgos.  

a) Se considera como directamente aceptable un emplazamiento frente al riesgo de inundaciones cuando, no 
existiendo constancia histórica de inundaciones en el mismo y contando con al menos una salida de 
evacuación garantizada en cualquier circunstancia a zona segura, se cumple que:  

* La sección más desfavorable hidráulicamente (1) tiene una superficie mojada (2) superior a la indicada en 
la TABLA 1, para una cuenca vertiente (3) de superficie determinada. También serán directamente aceptables 
los emplazamientos que establezca el Organismo de Cuenca como ubicado fuera de la línea de inundación 
para el periodo de retorno de los 500 años. En cualquier caso, además se debe dar la imposibilidad de 
afección del emplazamiento por la inestabilidad de orillas por socavamiento, en el momento de avenidas.  

 
b) Se considera como directamente aceptable un emplazamiento frente al riesgo de incendios forestales si a 
menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie corresponde con 
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alguna de estas formaciones vegetales: Prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o desiertos 
vegetales (fracción de cabida cubierta vegetal inferior al 15 %) y/o zonas húmedas permanentes. Además, 
debe contar al menos con una salida de evacuación garantizada, en cualquier circunstancia, a zona segura 
frente a incendios forestales y no encontrarse dentro de un entorno mayoritariamente forestal donde un 
incendio de ciertas proporciones pueda afectar con la humareda al emplazamiento.  

c) Se considera directamente aceptable un emplazamiento frente al riesgo de movimientos del terreno sí, no 
existiendo evidencias de los mismos en la ladera en cuestión y en otras que se puedan considerar de 
naturaleza próxima en la cuenca, se verifica que: la conjunción de posibles factores condicionantes y 
desencadenantes y la potencial intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
personales sea prácticamente nula.  

d) Se considera como directamente aceptable un emplazamiento frente al riesgo de caída de árboles si la 
altura del arbolado es inferior a los 6 metros. En cualquier caso, se debe estimar que la probabilidad de 
producirse daños a las personas es prácticamente nula por no mostrar el arbolado aspectos desfavorables con 
respecto a su estabilidad.  

e) Se considera como directamente aceptable un emplazamiento por proximidad de una vía de comunicación 
si se encuentra a más de las siguientes distancias medidas en perpendicular al eje del vial y horizontalmente 
desde la arista de explanación, siendo esta arista la intersección del talud del desmote, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento del terraplén con el terreno natural:  

Las distancias para los distintos tipos de vías serían: 100 metros, en el caso de vías de ferrocarril, autovías, 
autopistas, vías rápidas y variantes de población de cualquier carretera. 50 metros en el caso de carreteras de 
la red nacional o regional. 25 metros en el caso de la red comarcal y local de carreteras y demás tipos de 
viales que se encuentren próximos al emplazamiento y lo puedan afectar.  

PARTE 2. Metodología para el análisis y evaluación de riesgos específicos.  

f) Se considera como directamente aceptable un emplazamiento frente a otros riesgos específicos como 
aludes de nieve, rayos, riesgos de origen artificial, etc del emplazamiento sí, no existiendo constancia 
histórica, se verifica que: no presenta evidencias y la conjunción de posibles factores condicionantes y 
desencadenantes y la potencial intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de se produzcan daños 
sobre los usuarios del emplazamiento por los riesgos analizados sea prácticamente nula.  

Todos los estudios estarán firmados por técnico competente que se responsabilice de los resultados del 
mismo. Buscará demostrar las condiciones en las que se considerará como de nivel aceptable el 
emplazamiento frente a cada uno de los riesgos analizados.  

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES.  
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Se deberá realizar un estudio técnico donde se justifique convenientemente la aceptabilidad del 
emplazamiento frente a este riesgo y que contendrá como mínimo:  

 
a) Plano de situación del emplazamiento y su entorno próximo respecto a cursos de agua, continuos o no, a 
escala adecuada. Levantamiento topográfico del cauce y áreas potencialmente inundables, tanto a su paso por 
las inmediaciones del emplazamiento como un mínimo de 100 metros aguas arriba y aguas abajo de éste. Se 
levantarán las secciones más significativas y todos los elementos susceptibles de modificar de forma 
significativa el flujo del agua en el tramo de curso de agua objeto de estudio y si fuera necesario se ampliaría 
si la morfología especial del curso lo hiciera recomendable.  

b) Análisis y evaluación de la constancia histórica de inundaciones (oral, escrita y/o gráfica).  

c) Estimación de precipitaciones máximas de la cuenca vertiente para distintos periodos de retorno de 10, 25, 
100 y 500 años).  

d) Cálculo justificado de los caudales máximos que se estiman pueden darse en los cursos de agua a su paso 
por las proximidades del emplazamiento para distintos periodos de retorno (10, 25, 100 y 500 años). Se 
seguirán, en todo caso, las directrices de cálculo establecidas por el organismo de cuenca.  

e) Modelización hidráulica. Se llevará a cabo mediante un modelo de simulación hidráulico admitido por el 
organismo de Cuenca y constará, al menos, de los siguientes puntos: Estudio de capacidad de evacuación de 
las secciones transversales representativas y al menos una cada 50 metros. Plano de inundabilidad del 
emplazamiento y su entorno, a escala adecuada, para periodos estadísticos de 10, 25, 100 y 500 años. 
Cálculos de los resguardos, respecto del emplazamiento, y de las velocidades y calados máximos para los 
periodos estadísticos de retorno de 10, 25, 100 y 500 años, en las secciones transversales representativas. En 
el caso de cursos de carácter torrencial se deberá considerar los efectos de caudal sólido en el desarrollo de la 
avenida.  

f) Caracterización de la estabilidad de las orillas frente a avenidas.  

g) Descripción, en el caso de que sean necesarias, de las medidas de mitigación propuestas frente al riesgo de 
inundaciones para hacer aceptable el nivel de riesgo. En el caso de que alguna medida suponga un cambio de 
las condiciones de conducción hidráulica de la avenida se deberá realizar una simulación hidráulica 
específica para estas nuevas condiciones de cálculo que se propongan.  

h) Quedará prohibido el uso como zona de acampada los terrenos potencialmente inundables para periodos 
de retorno inferiores a los 500 años para los cursos de agua de carácter torrencial y de 100 años para los de 
carácter fluvial y con una cuenca superior a los 200 kilómetros cuadrados.  

2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.  

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes puntos:  
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a) Caracterización microclimática del emplazamiento y su entorno donde se analizará con especial énfasis: 
los periodos probables de stress hídrico que puedan afectar a la vegetación del entorno, la frecuencia de 
afección por tormentas secas y los vientos dominantes.  

b) Descripción de las formaciones vegetales del entorno en relación a su comportamiento como combustibles 
forestales (combustibilidad, inflamabilidad, continuidad vertical y horizontal). Esta caracterización abarcará 
como mínimo la vegetación situada a menos de 400 metros del perímetro exterior del emplazamiento.  

c) Descripción de los medios propios y externos disponibles actualmente y propuestos, en su caso, para la 
actuación en caso de un incendio forestal.  

d) Inclusión dentro del Plan de Autoprotección del emplazamiento de las medidas de mitigación específicas 
que se deben tomar para la aceptabilidad del riesgo frente incendios forestales.  

e) En el caso de que el nivel de riesgo no se considere bajo será obligatorio disponer de dos salidas seguras y 
diametralmente opuestas a zonas seguras frente al riesgo de incendios forestales. 

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS DE TERRENO.  

El estudio contendrá como mínimo los siguientes puntos:  
a) Caracterización del fenómeno adverso, de origen natural y/o artificial, que da origen a la situación de 
riesgo en el emplazamiento y entorno.  

b) Caracterización de: las litologías, estratificación (dirección y buzamiento de los estratos), accidentes 
tectónicos, etc.  

c) Caracterización de la cubierta vegetal de la ladera en aspectos importantes en relación a la protección 
frente a movimientos de terreno.  

d) Análisis de los factores desencadenantes y condicionantes relacionados con el fenómeno adverso.  

e) Localización y estudio de evidencias de movimientos de terreno localizados en la ladera o laderas 
semejantes de la cuenca de riesgo.  

f) Comportamiento hidrogeológico de la ladera en cuestión.  

g) Se deberá presentar una cartografía detallada de la ladera o laderas inestables, donde se destaquen los 
elementos de análisis más significativos (litologías, curvas de nivel, evidencias de movimientos, escorrentía 
de la ladera, cubierta vegetal, etc.).  

h) Geometría de los potenciales movimientos del terreno que se puedan producir con la ayuda de programas 
que simulen trayectorias que puedan definir el potencial alcance del fenómeno y su intensidad máxima con la 
ayuda de mapas topográficos de detalle.  
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i) Medidas de mitigación. Propuesta técnica, en el caso de que fueran necesarias, de las medidas de 
mitigación a tomar frente al riesgo de movimientos de terreno para garantizar su aceptabilidad.  

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR CAÍDA DE ÁRBOLES.  

Se llevará a cabo un informe donde se justifique la aptitud y aceptabilidad del emplazamiento frente al riesgo 
por caída de árboles. Este informe analizará necesariamente los siguientes factores con respecto a los árboles 
que, en su hipotética caída, pudieran afectar al emplazamiento, y que serán, como mínimo, los siguientes: 
estado sanitario, altura, esbeltez, conformación y arquitectura del arbolado, sistema radical, comportamiento 
de la especie, etc.  

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PROXIMIDAD DE UNA VIA DE COMUNICACIÓN. 
Para considerar la aptitud de un emplazamiento frente a la proximidad de una vía de comunicación se 
realizará un informe que deberá demostrar la aptitud del emplazamiento frente a este riesgo y que contendrá 
necesariamente el análisis de los siguientes factores del tramo de vial susceptible de poder afectar al 
emplazamiento, y que son. Trazado del vial, estimación velocidad de circulación, pendiente, desniveles y 
distancias con respecto al emplazamiento, intensidad y tipo de tráfico, potenciales trayectorias de vehículos 
que accidentalmente salgan del vial, etc. Con respecto al espacio comprendido entre el vial y el 
emplazamiento se analizará su potencial comportamiento frente a salidas de vehículos y la existencia de 
sistemas de protección y su efectividad.  

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OTROS RIESGOS ESPECÍFICOS (ALUDES DE NIEVE, RAYOS, 
VIENTOS FUERTES, RIESGOS DE ORIGEN ARTIFICIAL, ETC). Será necesario la realización de un 
estudio que justifique la aceptabilidad del emplazamiento frente a los distintos otros riesgos que pudieran 
afectar al emplazamiento ya sean naturales o artificiales. Este informe contendrá como mínimo los siguientes 
puntos.  

a) Caracterización del potencial fenómeno natural adverso que pudiera afectar al emplazamiento o en su caso 
de las instalaciones artificiales que puedan provocar un grave perjuicio.  

b) Análisis de los posibles factores desencadenantes, periodos de peligro, normativas aplicables, de 
certificación de adecuación y mantenimiento de las instalaciones, etc. Descripción y justificación técnica, en 
su caso, de las medidas correctoras que se puedan proponer frente al riesgo específico para garantizar la 
aceptabilidad del riesgo.  

 

Riesgo de 
incendios forestales

Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales.

NO Aceptable directamente

aceptable Aceptabilidad 
condicionada

Aceptabilidad 
muy 
condicionada

NO aceptable

Aceptable directamente 

Aceptabilidad 
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Anexo XVII: Declaración responsable (primera página).

URL declaración responsable: https://aplicaciones.aragon.es/desforc-web/descarga_fichero.do?
idEntidad=0&idForm=6889&idVersion=20&URL=/filtro_busqueda.do 

Riesgo específico

NO Aceptable directamente

aceptable Aceptabilidad 
condicionada

Aceptabilidad muy 
condicionada NO aceptable

Movimientos del 
terreno

Caídas de árboles

Cercanía a vías de 
comunicación

Rayos

Riesgos de origen 
tecnológico

Aludes

Aceptable 
directamente 

Aceptabilidad
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD PROMOTORA 
CUMPLIMENTAR Y PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD DE  
 
1.DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN COMARCA 

MUNICIPIO PROVINCIA CP 

PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  DNI 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

2.DATOS DEL DIRECTOR/A DE LA ACTIVIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRE EDAD DNI 

DOMICILIO  TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO C.P PROVINCIA DE RESIDENCIA 

 
DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO ACREDITATIVO: 

! DENOMINACIÓN _________________________________________________________________ 
! ORGANISMO QUE LO EXPIDE _______________________________________________________ 
! Nº REGISTRO DEL DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO______________________________________ 

 

3.DESCRIPCIÓN ABREVIADA DE LA ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

TIPO DE ACTIVIDAD 

ACAMPADA FIJA                     ACAMPADA ITINERANTE 
  

COLONIA JUVENIL                        CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL                                    
                                                           

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD _____DÍAS DESDE DÍA  (d) ____(m)____ HASTA DÍA (d)_____(m)_____ 

¿El 75% DEL TOTAL DE LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
CORRESPONDEN A UNA 
MODALIDAD TEMÁTICA? 

 
SI               
                                                                                                                             
NO 

En caso afirmativo, indica cuál de las siguientes: 

MÚSICA                         CAMPUS DEPORTIVO 

IDIOMAS                    OTROS (especificar)______________      

 

4.PARTICIPANTES Y PERSONAL PREVISTOS 

Nº DE PARTICIPANTES TOTALES: ____ 

CON EDADES COMPRENDIDAS:       

     HASTA 14 AÑOS    CHICAS_____CHICOS____ 

     DE 14 A 17 AÑOS  CHICAS_____CHICOS____ 

PERSONAL RESPONSABLE PREVISTO: 

Nº MONITORES/AS TOTALES______ (Incluir titulados/as no titulados/as)

   Nº MONITORES/AS TITULADOS/AS: 
- MTL O EQUIVALENTE _____ 
 -MONITORES/AS ESPECIALIZADOS/AS (sólo en caso 
de A.T.L temáticas) ______ 

   Nº PERSONAS DE APOYO _______ 
1



Anexo XVIII: Ficha Seguro accidentes ASDE. 
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Anexo XIX: Pago póliza seguro accidentes. 
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Anexo XX: Autorización padres. 
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Anexo  XXI: Protección de datos y derecho de imagen. 

 of 74 79



 of 75 79



Anexo XXII: Advertencias sobre protección de datos y derecho imagen, en días especiales por 
ejemplo: Día de padres.  
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Anexo XXIII: Cuencas Hidrográficas Aragón.  
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Listado normativo 
- CE: Constitución Española  
- Estatuto de Autonomía de Aragón.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local Ley 

6/2015 de Juventud.  
- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
- Ley 19/2001 del Instituto Aragonés de Juventud.  
- Ley de Sistema Nacional de Protección Civil. 
- Ley 30/2002, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. 
- Ley 5/2014 salud publica de Aragón.   
- Ley 10/2014 de Aguas y Rios de Aragón. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Decreto Ley 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de acampadas. 
- Decreto Ley 1/2001 aprueba la Ley de Aguas. 
- Decreto Ley 1/2017 aprueba la Ley de Montes. 
-  Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. 
-  Decreto Legislativo 1/2006 aprueba la Ley de comercialización de Aragón . 
-  Decreto Legislativo 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de septiembre Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico[RDPH]. 
- Decreto Legislativo 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de acampadas. 
- Decreto Legislativo 201/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba la revisión del Plan especial de protección civil ante el riesgo 
de inundaciones en Aragón (PROCINAR).  

- Decreto Legislativo 167/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 
Incendios Forestales (PROCIN- FO).  

-  Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y 
se declaran zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal. 

- “Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones” (B.O.E. de 14 de febrero de 1995-Resolución de 31 de enero 
de 1995). 
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- Requisitos higiénico-sanitarios generales indicados en el Título II del Decreto 
131/2006 de 23 de mayo. 

- Plan GIRA: Gestión de Integral de Residuos en Aragón. 
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