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Preámbulo 

La Directiva 2014/87/EURATOM, reconoce la importancia de las revisiones por 

homólogos como herramienta para la mejora continua de la seguridad nuclear. Por ello 

en su artículo ocho establece que:  

Los Estados miembros velarán por que, de forma coordinada: 

a. se realice una evaluación nacional, basada en un tema específico relacionado con la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares correspondientes en su territorio; 

b. se invite a todos los demás Estados miembros y a la Comisión en calidad de 

observadora a una revisión por homólogos de la evaluación nacional mencionada en la 

letra a); 

c. se adopten medidas de seguimiento adecuadas de los respectivos resultados del 

proceso de revisión por homólogos;  

d. se publiquen informes sobre dicho proceso y su resultado principal, cuando los 

resultados estén disponibles. 

Los Estados miembros velarán por que existan disposiciones que permitan que la primera 

revisión temática por homólogos se inicie en 2017, y que las posteriores revisiones 

temáticas ínter pares tengan lugar al menos cada seis años. 

La temática elegida para esta primera revisión ha sido la gestión del envejecimiento de 

las centrales nucleares. 

En cumplimiento de este mandato, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha preparado 

el Informe Nacional de Evaluación que recoge el análisis del programa de gestión del 

envejecimiento global aplicable por las centrales nucleares españolas en base a la 

regulación existente en España, así como su aplicación específica para los sistemas, 

estructuras y componentes seleccionados en la especificación.   

01. Información general 

01.1 Identificación de instalaciones nucleares 

Tal y como se resume a continuación, el parque español de centrales nucleares en 

operación incluye actualmente cinco emplazamientos y un total de siete unidades: 

ω Central nuclear de Trillo (PWR-KWU). 

ω Central nuclear Vandellós II (PWR-Westinghouse). 

ω Central nuclear de Cofrentes (BWR-General Electric). 

ω Central nuclear de Ascó (dos unidades PWR-Westinghouse). 

ω Central nuclear de Almaraz (dos unidades PWR-Westinghouse). 

En este apartado se incluye una descripción general de cada una de estas instalaciones. 
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Central nuclear de Trillo (PWR-KWU). 

La central nuclear de Trillo es propiedad de las compañías Iberdrola Generación S.A., 

Gas Natural SDG S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. y Nuclenor S.A. 

En el emplazamiento funciona un único reactor de producción de energía eléctrica del 

tipo Pressurized Water Reactor (PWR) de tres lazos y cuya potencia térmica nominal es 

3027,0 Mwt. El diseño y suministro fue efectuado por la empresa alemana Kraftwerk 

¦ƴƛƻƴ !ƪǘƛŜƴƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ όY²¦ύΦ 9ƴ ƭŀ ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘ Ŝƭ άǎǳƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭέ Ŝǎ ƭŀ 

empresa francesa AREVA.  

La primera criticidad del reactor fue alcanzada el 14 de mayo del año 1988 y comenzó 

su operación comercial el 6 de agosto de 1988. 

Central nuclear Vandellós II (PWR-Westinghouse). 

La central nuclear Vandellós II es propiedad de las compañías eléctricas Endesa 

Generación S.A. (72%) e Iberdrola Generación S.A.U. (28%). 

En el emplazamiento funciona un único reactor de producción de energía eléctrica del 

tipo Pressurized Water Reactor (PWR) de tres lazos, diseño Westinghouse, de potencia 

térmica nominal 2940,6 Mwt. 

La primera criticidad  se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1987 y la declaración de 

operación comercial el 8 de marzo de 1988. 

Central nuclear de Cofrentes (BWR-General Electric). 

La central nuclear de Cofrentes es propiedad al 100% de la compañía eléctrica Iberdrola 

Generación S.A.U. 

En el emplazamiento funciona un único reactor de producción de energía eléctrica del 

tipo BWR-6 proyectado y suministrado por General Electric (GE), cuya potencia térmica 

actualmente licenciada es de 3237 Mwt. 

La primera criticidad del reactor se produjo en agosto de 1984 y comenzó su operación 

comercial en el mes de marzo de 1985. 

Central nuclear de Ascó (dos unidades PWR-Westinghouse). 

La unidad I de la central nuclear de Ascó es propiedad de la compañía eléctrica Endesa 

Generación S.A. (100%). Por su parte, la unidad II es propiedad de las compañías 

eléctricas Endesa Generación S.A. (85%) e Iberdrola Generación S.A. (15%). 

En el emplazamiento funcionan dos reactores de producción de energía eléctrica del 

tipo Pressurized Water Reactor (PWR) de tres lazos, diseño Westinghouse, de potencia 

térmica nominal 2940,6 Mwt cada uno. 

La unidad I alcanzó su primera criticidad el 17 de junio de 1983, y la operación comercial 

el 10 de diciembre de 1984. La unidad II alcanzó su criticidad inicial el 11 de septiembre 

de 1985, y la operación comercial el 31 de marzo de 1986. 
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Central nuclear de Almaraz (dos unidades PWR-Westinghouse). 

La central nuclear de Almaraz es propiedad de las compañías Iberdrola Generación S.A., 

Endesa Generación S.A. y Gas Natural SDG S.A. 

En el emplazamiento funcionan dos reactores de producción de energía eléctrica del 

tipo Pressurized Water Reactor (PWR) de tres lazos, diseño Westinghouse, de potencia 

térmica nominal 2956,6 (unidad I) y 2955,8 MWt (unidad II). 

La unidad I alcanzó su primera criticidad el 5 de abril de 1981, y la operación comercial 

el 1 de septiembre de 1983. La unidad II alcanzó su criticidad inicial el 19 de septiembre 

de 1983 y la operación comercial el 1 de julio de 1984. 

01.2 Proceso para desarrollar el informe de evaluación nacional 

En julio de 2015 el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) 

identificó, a propuesta de la Asociación de Reguladores del Oeste de Europa (WENRA), 

la gestión del envejecimiento de las centrales nucleares como tema para la primera 

revisión temática por homólogos, que se implementará en las cuatro fases recogidas en 

la figura siguiente. 

 

De acuerdo a su participación como miembro del WENRA en la citada revisión temática 

por homólogos, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha establecido un proceso para 

la ejecución de la Fase 1 (National Assessment Report). 

Previo al inicio del desarrollo del informe de las centrales, el CSN convocó una reunión 

sectorial para explicar los antecedentes del proyecto WENRA en cuestión. Asimismo, se 

ŜȄǇƭƛŎƽ Ŝƭ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ Ŧƛƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǘŞŎƴƛŎŀ ά¢ƻǇƛŎŀƭ Peer Review 2017 Ageing 

Management Technical Specification for the National Assessment Reportsέ [1]. 
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WENRA identificó las siguientes estructuras y componentes para los cuales se pide, de 

forma concreta y detallada, la descripción del proceso y resultados desarrollados para 

demostrar la gestión efectiva de los efectos del envejecimiento: 

ω Electrical cables (Capítulo 03) 

ω Concealed pipework (Capítulo 04) 

ω Reactor pressure vessels (Capítulo 05) 

ω Calandria/pressure tubes (CANDU) (Capítulo 06) 

ω Concrete containment structures (Capítulo 07) 

ω Pre-stressed concrete pressure vessels (AGR) (Capítulo 08) 

En el Anexo 1 de la especificación técnica [1], se detalla el contenido que debe incluir el 

informe nacional a remitir al WENRA para las evaluaciones a llevar a cabo a partir de 

2018. En concreto: 

ω Descripción de los programas de gestión del envejecimiento 

ω Alcance de la gestión de envejecimiento de las ESC aplicables 

ω Gestión del envejecimiento de las ESC aplicables 

ω Monitorización, pruebas, ensayos e inspecciones a las ESC aplicables 

ω Medidas preventivas y correctoras 

ω Experiencia operativa de la aplicación de las actividades 

ω Evaluación del regulador y conclusiones sobre la gestión del envejecimiento 

Conforme a la aplicabilidad de los capítulos anteriores a cada central, el CSN estableció 

unos plazos (enero-junio de 2017), en los cuales cada una de las centrales nucleares 

españolas debería disponer de los borradores para comentarios, en respuesta a la 

especificación técnica [1]. 

Para poder llevar a cabo un plan estructurado y cumplir con los plazos manejados por el 

CSN, se creó un grupo de trabajo liderado por UNESA y un representante de 

licenciamiento, que representara a todas las centrales, constituido, además, por 

representantes técnicos de cada emplazamiento. 

En el caso de las centrales nucleares españolas, al no disponer el parque nuclear español 

de centrales tipo CANDU ni AGR, el informe contiene la información solicitada sobre el 

Capítulo 02, Overall ageing management programme requirements and 

implementation, así como de los capítulos siguientes: 

ω Electrical cables (Capítulo 03) 

ω Concealed pipework (Capítulo 04) 

ω Reactor pressure vessels (Capítulo 05) 

ω Concrete containment structures (Capítulo 07) 

Este proceso comienza con la petición, por parte del CSN a las centrales nucleares 

españolas, de la realización de un informe de cada una de ellas en respuesta a la citada 

especificación [1]. Esta petición se ha materializado a través del envío de cartas a cada 

titular con las siguientes referencias: 
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ω CSN/C/DSN/VA2/16/59 [2] 

ω CSN/C/DSN/TRI/16/43 [3] 

ω CSN/C/DSN/COF/16/45 [4] 

ω CSN/C/DSN/AS0/16/76 [5] 

ω CSN/C/DSN/AL0/16/71 [6] 

ω CSN/C/DSN/SMG/16/22 [7] 

De esta manera, el titular de cada una de las centrales nucleares ha realizado un análisis 

detallado de sus Planes de Gestión de Vida (PGV) y los Programas de Gestión de 

Envejecimiento (PGE) para los sistemas, estructuras y componentes seleccionados y 

posterior envío al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de un informe sobre el mismo, 

de acuerdo con los requisitos establecidos en la especificación de WENRA [1]. Un caso 

especial ha sido el de la central nuclear de Santa María de Garoña a la cual se le solicitó 

la realización de su informe mediante la carta [7] por no encontrarse en ese momento 

en situación de cese definitivo. Sin embargo, el 1 de agosto de 2017 la renovación de su 

autorización de explotación ha sido denegada mediante la orden ETU/754/2017. Por 

tanto, de acuerdo con la especificación de WENRA [1], al estar la CN Santa María de 

Garoña en situación de cese definitivo a fecha 31 de diciembre de 2017, el presente 

informe nacional no incluye dicha central.  

En la figura siguiente se muestra la cronología de inicios de operación comercial y 

posteriores renovaciones de autorización y fechas de inicio de periodo de operación a 

largo plazo para las centrales nucleares españolas dentro del alcance del presente 

informe nacional, así como el caso especial de la CN Santa María de Garoña antes 

mencionado. 

 

Durante este proceso, el CSN ha mantenido diversas reuniones con los titulares de las 

centrales nucleares españolas, para orientar el proceso y desarrollo de sus informes, 

cuyas conclusiones y compromisos se reflejaron en las actas de las tres reuniones 

mantenidas: 
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ω /{bκ!w¢κLa9{κD9b9wκмтлнκлнΣ άмȎ wŜǳƴƛƽƴ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǘƛǘǳƭŀǊŜǎ ŘŜ ƭŀǎ 

//ΦbbΦ99Φ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ ¢ƻǇƛŎŀƭ tŜŜǊ wŜǾƛŜǿ ό¢twύέ [8] 

ω /{bκ!w¢κLa9{κD9b9wκмтлоκлоΣ άнȎ wŜǳƴƛƽƴ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭos titulares de las 

//ΦbbΦ99Φ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ ¢ƻǇƛŎŀƭ tŜŜǊ wŜǾƛŜǿ ό¢twύέ [9] 

ω /{bκ!w¢κD9a!κD9b9wκмтлрκлуΣ άоȎ wŜǳƴƛƽƴ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǘƛǘǳƭŀǊŜǎ ŘŜ 

las CC.NN.EE. para la elaboración del informe ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ ¢ƻǇƛŎŀƭ tŜŜǊ wŜǾƛŜǿ ό¢twύέ 

[10] 

Conforme al calendario aprobado por ENSREG, el CSN consideró que estos informes les 

fuesen remitidos antes del 30 junio de 2017, los cuales han sido recibidos mediante las 

cartas: 

ω CNV-L-CSN-6542 [11] (informe referencia de CN Ascó y CN Vandellós II: DST-2017-

127 [12]) 

ω Z-04-02/ATT-CSN-010976 [13] (informe referencia de CN Trillo: IT-17/015 [14]) 

ω 1799983302387 [15] (informe referencia de CN Cofrentes: DISES-2017-05 [16]) 

ω Z-04-02/ATA-CSN-012682 [17] (informe referencia de CN Almaraz: IT-17/014 [18]) 

ω NN/CSN/104/2017 [19] (informe referencia de CN Santa María de Garoña: LP-00-524 

[20]) 

A partir de los informes remitidos por los titulares del resto de centrales nucleares, el 

CSN ha elaborado el Informe Nacional de Evaluación que será objeto de revisión por 

homólogos entre los países Europeos. 
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02. Requisitos e implementación del Plan de Gestión de Vida 

02.1 Marco regulador nacional 

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como organismo regulador, establece los 

requisitos de gestión del envejecimiento en: 

ω La Instrucción IS-22 del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del 

envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales nucleares [21]. 

ω La Guía de Seguridad 1.10 sobre las revisiones periódicas de la seguridad de las 

centrales nucleares [22]. 

Asimismo, la IS-26 sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las 

instalaciones nucleares, en su artículo 7.19 establece que la instalación deberá disponer 

de un Plan de Gestión de Vida que identifique los mecanismos de degradación y 

envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes importantes para la 

seguridad especificando sus posibles consecuencias, además de determinar su previsión 

de vida útil y las actividades necesarias para mantener su operabilidad y fiabilidad. 

La IS-22 [21] es la norma desarrollada por el organismo regulador español, con rango de 

ley, en la que se regulan los criterios de seguridad para la gestión del envejecimiento, 

incluida la gestión en el caso de la explotación a largo plazo, siendo esta instrucción de 

aplicación a todas las centrales nucleares españolas que contengan uno o más reactores 

nucleares de potencia de los tipos BWR y PWR. 

Los requisitos establecidos por la IS-22 [21] son aplicables en todas las condiciones de 

operación de una central nuclear, que cubren desde el arranque inicial hasta el cese 

definitivo de la explotación, y por ello se definen requisitos comunes y específicos para 

cada una de las dos fases de la vida útil de una central: 

ω Periodo de vida de diseño de la instalación (40 años para las centrales nucleares 

españolas): Corresponde al tiempo de operación de la central estimado o calculado 

en el diseño, durante el cual se espera que cumpla con su función en los términos 

establecidos por las bases de licencia. 

ω Periodo de operación a largo plazo: Corresponde al tiempo de operación de la central 

más allá del periodo de vida de diseño. 

Dentro del periodo de vida de diseño, el CSN requiere a las centrales nucleares el 

desarrollo e implantación de un Plan de Gestión de Vida (PGV), definido como el 

programa de acciones de gestión del envejecimiento que tiene como objetivo alcanzar 

la vida de diseño original de la instalación sin deterioro de la seguridad y manteniendo 

el cumplimiento de las bases de licencia vigentes. 

Ante el periodo de operación a largo plazo, la IS-22 [21] requiere a las centrales 

nucleares: 
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ω El desarrollo del denominado Plan Integrado de Evaluación y Gestión del 

Envejecimiento (PIEGE), que resume la justificación técnica de la gestión del 

envejecimiento frente al periodo de operación a largo plazo. 

ω El desarrollo e implantación de un Plan de Gestión de Vida a Largo Plazo (PGV-LP) 

que, soportado en las conclusiones de PIEGE, corresponde al programa de acciones 

de gestión del envejecimiento durante el periodo de operación a largo plazo. 

Asimismo las centrales nucleares españolas, como consecuencia de lo establecido en la 

IS 26, y en los requisitos de su autorización de explotación, están sujetas cada diez años 

a una Revisión Periódica de Seguridad (RPS), cuyo alcance, contenido, documentación y 

plazos de presentación quedan establecidos en la Guía de Seguridad del CSN GS-1.10 

[22]. Esta guía requiere la presentación de un análisis de envejecimiento presentes o 

previsibles, utilizando la información disponible en los Planes de Gestión de Vida 

desarrollados en el periodo decenal de la RPS. 

En los casos de una RPS previa a la operación a largo plazo, la guía establece que el titular 

deberá incluir, junto con la documentación propia de la RPS, los siguientes documentos: 

ω Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) que debe 

contener los Estudios de Gestión del Envejecimiento y los Análisis de Envejecimiento 

en Función del Tiempo. 

ω Propuesta de suplemento del Estudio de Seguridad que debe incluir los estudios y 

análisis que justifican la operación a largo plazo de la central. 

ω Propuesta de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, que debe 

incluir los cambios necesarios para mantener las condiciones seguras de operación 

durante la operación a largo plazo de la central. 

ω Estudio del impacto radiológico asociado a la operación a largo plazo de la central. 

ω Propuesta de revisión del Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible 

gastado, correspondiente a la operación a largo plazo de la central. 

Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, se debe indicar que toda la normativa 

española desarrollada sobre la gestión del envejecimiento y operación a largo plazo 

tiene en cuenta los niveles de referencia de WENRA. 

02.2 Normativa internacional 

La metodología empleada para el desarrollo del Plan de Gestión de Vida de las centrales 

nucleares españolas está basada fundamentalmente en la metodología americana 

descrita en el 10 CFR 54 [23], así como en otras referencias que recogen la experiencia 

operativa de la industria nuclear, según se muestra a continuación: 

Referencias del Organismo Regulador de EE.UU. 

ω 10 CFR Part 54, Requirements for Renewal of Operating Licenses for Nuclear Power 

Plants, [23] 
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ω Regulatory Guide 1.188, Standard Format and Content for Applications to Renew 

Nuclear Power Plant Operating Licenses,  

ω NUREGς1800, Standard Review Plant for Review of License Renewal Applications For 

Nuclear Power Plants, [24] 

ω NUREGς1801, Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report [25]. 

Referencias de la Industria 

ω NEI 95-10, Industry Guideline for Implementing the Requirements of 10 CFR Part 54 

ς The License Renewal Rule, [26] 

ω EPRI-1010639, Non-Class 1 Mechanical Implementation Guideline and Mechanical 

Tools, [27] 

ω EPRI-1013475, License Renewal Electric Handbook, [28] 

ω EPRI-1015078, Aging Effects for Structures and Structural Components (Structural 

Tools) [29]. 

Además de las referencias indicadas por la IS-22 [21], dentro del Plan de Gestión de Vida 

de las centrales nucleares españolas se tiene en cuenta otras referencias 

internacionales, no requeridas por la IS-22 [21], relacionadas con la gestión del 

envejecimiento de las centrales nucleares, como las siguientes guías o documentos 

desarrollados por la IAEA: 

ω IAEA Safety Reports Series Nº 82, Ageing Management for Nuclear Power Plants: 

International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL), 2015. 

ω IAEA Safety Guide NS-G-2.12, Ageing Management for Nuclear Power Plants Safety 

Guide. Febrero 2009. 

ω IAEA Safety Report Series Nº 57, Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants. 

Noviembre 2008. 

ω IAEA Services Series Nº 17, SALTO Guidelines. Guidelines for peer review of long term 

operation and ageing management of nuclear power plants. Diciembre 2008. 

ω IAEA-EBP-SALTO, Safety aspects of long term operation of water moderated 

reactors. Recommendations on the scope and content of programmes for safe long 

term operation. Julio 2007. 

ω Technical Reports Series Nº 448, Plant Life Management for Long Term Operation of 

Light Water Reactors. Febrero 2007. 

ω Safety Series No. 50-P-3, Data Collection and Record Keeping for the Management 

of Nuclear Power Plant Ageing. Diciembre 1991. 

ω Technical Reports Series No. 338, Methodology for Ageing Management of Nuclear 

Power Plant Component Important to Safety. Julio 1992. 

ω Safety Report Series No. 15, Implementation and Review of Nuclear Power Plant 

Ageing Management Programme. Abril 1999. 

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, se puede afirmar que la 

metodología, y las actividades realizadas, empleadas para el desarrollo del Plan de 

Gestión de Vida de las centrales nucleares españolas, cumple los niveles de referencia 

de WENRA correspondientes a Gestión de Envejecimiento citados en la especificación, 
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como los siguientes: WENRA I1.1; WENRA I2.1; WENRA I2.2; WENRA I2.3; WENRA I2.4; 

WENRA I2.5; WENRA I3.2. 

02.3 Descripción Plan de Gestión de Vida 

02.3.1 Alcance del Plan de Gestión de Vida 

En cuanto a la asignación de responsabilidades en las organizaciones de los titulares, 

para asegurar que los planes de gestión de vida son desarrollados e implementados de 

manera correcta según los requisitos establecidos, hay que resaltar que las actividades 

de gestión de vida por su propia naturaleza son de carácter multidisciplinar requiriendo 

la participación de diferentes organizaciones de las centrales, así como de 

organizaciones externas, según sean las tareas sobre las que se está trabajando. Por ello, 

las centrales nucleares españolas han establecido organizaciones específicas para sus 

planes de gestión de vida, que tienen como principales funciones: 

ω La dirección y soporte al Plan de Gestión de Vida a través de la estructura organizativa 

de los propietarios de las centrales. 

ω El establecimiento de funciones y asignación de responsabilidades para llevar a cabo 

el cumplimiento con los objetivos de gestión de vida. 

ω La definición de los canales de comunicación necesarios para coordinar las 

actividades relacionadas con la gestión de vida. 

Para el cumplimiento de estas funciones, las organizaciones responsables de los planes 

de gestión de vida en las centrales nucleares españolas se estructuran en los siguientes 

elementos básicos, comunes a las organizaciones de todas las centrales nucleares: 

ω Coordinador de Gestión de Vida: que establece la coordinación general de las 

actividades de gestión de vida en cada una de las centrales, facilitando las sinergias 

que dan lugar a un desarrollo más eficiente de cada uno de los programas. Asimismo, 

es responsable de las relaciones con organizaciones externas en temas de gestión de 

vida. 

ω Comité de Gestión de Vida: se trata de un organismo colegiado, cuya representación 

ostenta el Coordinador de Gestión de Vida, y que tiene como principales funciones: 

o Definir las líneas maestras de actuación para el desarrollo del Plan de Gestión de 

Vida en la central. 

o Establecer, a propuesta del Coordinador de Gestión de Vida, para cada actividad, 

las organizaciones soporte requeridas para su desarrollo. 

o Aprobar los resultados de las actividades de gestión de vida. 

o Analizar las interacciones de las actividades de gestión de vida con otras 

actividades de la central al objeto de aprovechar posibles sinergias entre éstas y 

optimizar el desarrollo del Plan de Gestión de Vida. 
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El Comité de Gestión de Vida, formado por representantes de todas las secciones 

implicadas en el desarrollo de las actividades, es el elemento clave en la organización 

de gestión de vida, y a través de él se articulan todas las actividades y validan sus 

resultados.  

La organización concreta del Comité de Gestión de Vida depende de la estructura 

organizativa de cada central, pero es común a todas las centrales que en este comité 

se integren representantes de las siguientes secciones de la planta: 

ω Mantenimiento mecánico 

ω Mantenimiento eléctrico 

ω Mantenimiento de instrumentación y control 

ω Química y radioquímica 

ω Operación 

ω Inspección en servicio y pruebas 

ω Ingeniería de planta y del reactor 

ω Ingeniería y proyectos especiales, diseños especiales ó proyectos, programas y 

materiales. 

ω Seguridad y Licencia 

Este comité se reúne periódicamente quedando reflejadas en las correspondientes 

actas de reunión las decisiones tomadas. 

Adicionalmente a esta organización común a todas las centrales nucleares españolas, en 

algunas de ellas se dispone de: 

¶ Responsable gestión de vida en planta: tiene como principales funciones coordinar la 

ejecución, y dar apoyo al coordinador de Gestión de Vida, en todas las actividades 

asignadas a planta. 

¶ Organizaciones soporte externas: Asimismo, es habitual que las centrales nucleares 

españolas contraten organizaciones soporte externas para que, apoyados por su 

experiencia específica en la central, desarrollen actividades del Plan de Gestión de 

Vida según sus especialidades. 

La IS-22 [21] establece los criterios para la identificación de las Estructuras, Sistemas y 

Componentes (ESC) dentro del alcance del Plan de Gestión de Vida, cuyo texto se extrae 

a continuación: 

άEl alcance del programa de gestión del envejecimiento, especificado en el punto cuarto 

de esta Instrucción, debe incluir las siguientes ESC relacionadas con la seguridad y 

relevantes para la seguridad: 

3.1. Los elementos relacionados con la seguridad (SR) que deben seguir funcionando, 

durante y después de cualquier suceso base de diseño que pudiera producirse, para 

garantizar las siguientes funciones: 

ω La integridad de la barrera de presión del refrigerante del reactor, 

ω La capacidad de parar el reactor y mantenerlo en una condición de parada segura; o 
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ω La capacidad de prevenir o mitigar las consecuencias de los accidentes, de modo que 

las exposiciones radiactivas fuera del emplazamiento se mantengan por debajo de los 

límites establecidos. 

3.2 Los elementos relevantes para la seguridad (NSR) cuyo fallo podría impedir el 

cumplimiento satisfactorio de cualquiera de las funciones identificadas en el apartado 

3.1 anterior. 

3.3 Los elementos importantes para la seguridad, con los que se cuenta en los análisis 

de seguridad de la instalación y que están relacionadas con los requisitos de protección 

contra-incendios (FP) calificación medioambiental (EQ) choque térmico a presión (PTS), 

transitorios sin parada automática del reactor (ATWS) y pérdida total de alimentación 

eléctrica (SBO)Φέ 

A continuación se explica el proceso seguido por las centrales nucleares españolas para 

determinar el alcance de los componentes de los sistemas mecánicos, eléctricos y 

estructuras que deben estar gestionados por el Plan de Gestión de Vida y así cumplir 

con la normativa vigente. 
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Figura 02.1. Proceso de Alcance y Selección de la gestión del envejecimiento 

Componentes de sistemas mecánicos: 

El primer paso es la identificación de ESC y sus funciones propias: Partiendo de todos los 

ESC de la central, se determinan aquellos sistemas que cumplen alguno de los criterios 

que establece la IS-22 [21] en su artículo tercero, es decir, sistemas RS (artículo 3.1 de la 

IS-22), sistemas NRS (artículo 3.2 de la IS-22), sistemas con requisitos EQ, FP, ATWS, SBO 

y PTS (artículo 3.3 de la IS-22). Como resultado, se obtienen las funciones propias de los 

sistemas. 

Posteriormente, con la ayuda de planos, se pueden identificar los componentes 

individuales necesarios para que los sistemas cumplan la función por la que han sido 

identificados en el alcance. 
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Componentes de sistemas eléctricos: 

Los componentes eléctricos tienen la particularidad de que la mayor parte de ellos se 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴ άŀŎǘƛǾƻǎέ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ !ǇŞƴŘƛŎŜ . del NEI 95-10 [26] y la Tabla 2.1-5 

del NUREG-1800 [24]. 

La guía EPRI-1013475 [28] proporciona una descripción de todos aquellos componentes-

tipo eléctricos  que son clasificados como pasivos y que pueden encontrarse fácilmente 

dentro de cualquier central nuclear. 

Se listan a continuación los componentes-tipo eléctricos que potencialmente requieren 

revisión de la gestión del envejecimiento (RGE) identificados en las centrales nucleares 

españolas: 

ω Cables con aislamiento y sus conexiones. 

ω Penetraciones eléctricas y de instrumentación y control. 

ω Barras de fase, tanto aisladas como agrupadas. 

ω Líneas de transporte. 

ω Aisladores de alta tensión. 

ω Red de tierra. 

Un caso particular es el tratamiento que se da a los cables con aislamiento y sus 

conexiones, que es el componente-tipo más relevante de los citados por su número y 

ubicuidad, debido a que se encuentra presente en prácticamente todas las zonas de la 

central, con una gran variedad de posiciones, ambientes, materiales y aplicaciones. La 

diversidad de materiales y ambientes es la razón que motiva, una vez seleccionados los 

cables y conexiones en el alcance del Plan de Gestión de VƛŘŀΣ Ŝƭ ŜƳǇƭŜƻ ŘŜ ǳƴ άŀƴłƭƛǎƛǎ 

ǇƻǊ łǊŜŀǎέ Ǝƭƻōŀƭ Ŝƴ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭΣ cuya metodología se describe en detalle en el apartado 

03.1.1 del presente informe. 

Componentes estructurales: 

El primer paso consiste en la elaboración de los planos de límites de evaluación de las 

estructuras. Sobre los planos de planta del edificio o estructura, se elaboran los planos 

de límites correspondientes a las funciones propias identificadas. Los planos de límites 

definen tanto los límites de la estructura principal, necesaria para mantener su 

integridad global, como las zonas de la misma requeridas para desarrollar dichas 

funciones. 

En concreto, se delimitan aquellos cubículos en los que se haya determinado que existen 

sistemas y componentes necesarios para cumplir sus funciones propias, es decir, cumplir 

con los criterios de inclusión de alcance (RS, NRS, FP, EQ, PTS, ATWS y SBO). 

El segundo paso consiste en la identificación de componentes estructurales dentro de 

los límites de evaluación. Esta identificación de componentes se realiza utilizando los 

planos estructurales e incluye un recorrido de inspección, para confirmar y completar la 

información recogida en los planos. 
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Además, durante el recorrido de inspección se identifican aquellos componentes que, 

sin estar en principio dentro de los límites de evaluación: 

ω tienen una función de protección de componentes relacionados con la seguridad 

(inundaciones, sismo, misiles, incendio, etc.) o  

ω tienen una relación espacial (proximidad) con componentes relacionados con la 

seguridad, de manera que su fallo puede implicar el incumplimiento de una función 

de seguridad. Esta identificación es especialmente importante, ya que no puede 

llevarse a cabo, en general, mediante la consulta de planos. 

En el caso de que se identifiquen componentes que cumplan alguna de estas dos 

condiciones, éstos pasan automáticamente a estar dentro de los límites de evaluación. 

Adicionalmente a lo anterior, la realización de recorridos también resulta de utilidad 

para la detección o comprobación de materiales y ambientes correspondientes a los 

componentes estructurales identificados. 

A modo de ejemplo práctico de este proceso de identificación, en las zonas marcadas 

como dentro del alcance en los planos de límites es posible que existan componentes 

de una determinada clase que no se encuentren dentro de los límites de evaluación. Es 

el caso, por ejemplo, de una sala que está dentro de los límites exclusivamente a causa 

de ser atravesada por bandejas de cables relacionadas con la seguridad, pero que 

incluye bancadas de equipos que no están dentro del alcance del Plan de Gestión de 

Vida. En este caso, se considera como componente estructural sólo las bandejas de 

cables y sus soportes.  

El nivel de definición de un componente estructural está ligado a cómo se realiza la RGE: 

pueden ser estructuras independientes (como por ejemplo la losa antimisiles) o pueden 

ser componentes-tipo que incluyen componentes estructurales discretos pero comunes 

a varios de ellos (como por ejemplo losas, muros, pilares, puertas, etc.). Para realizar 

esta identificación de componentes se consideran las clasificaciones ya tenidas en 

cuenta en la Regla de Mantenimiento de estructuras y otros documentos de planta 

como por ejemplo el Análisis de Riesgos de Incendios o el Manual de Protección Contra 

Inundaciones. También se toman como referencia la clasificación de tipos de 

componentes establecida en el apéndice B de NEI 95-10 [26] y las tablas relacionadas 

con la RGE de estructuras en el NUREG-1801 [25]. 

Una vez realizada la etapa de definición del alcance de sistemas mecánicos, eléctricos y 

estructurales, se procede a realizar la tarea de selección, que consiste en seleccionar 

aquellos componentes que cumplen los siguientes criterios: 

ω Son pasivos, es decir, no tienen piezas móviles o que cambien su configuración o 

propiedades, según la tabla 2.1-5 del NUREG-1800, puesto que la aplicación de la 

Regla de Mantenimiento (regulada en la Instrucción IS-15 del CSN) a los componentes 

activos garantiza que las funciones críticas, en aquellos componentes definidos en su 

alcance, se encuentren dentro de los niveles de aceptación. 
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ω De larga vida, es decir, no están incluidos en ningún programa de sustitución 

periódica basado en el mantenimiento de la vida cualificada o cualquier otro 

programa de sustitución. Para ello se revisa la documentación de mantenimiento e 

ingeniería, principalmente gamas de mantenimiento y se consulta al personal de 

planta en caso de ser necesario, para identificar los componentes dentro de los 

límites del alcance del Plan de Gestión de Vida sujetos a sustitución periódica. 

Una vez obtenidas las estructuras y sistemas que están dentro del alcance de la IS-22 

[21] y seleccionados sus componentes pasivos y de larga vida, se identifican dentro de 

ellos los necesarios para desarrollar las funciones propias de la estructura o sistema y se 

identifican a su vez las funciones propias de dichos componentes. Ejemplos de funciones 

propias típicas de componentes y que son comunes a todas las centrales nucleares 

españolas son: 

ω Aislamiento eléctrico, 

ω Aislamiento térmico, 

ω Barrera contra el fuego, 

ω Barrera contra misiles, 

ω Barrera contra la radiación, 

ω Conexión eléctrica, 

ω Envolvente a presión, 

ω Estanqueidad 

ω Filtración, 

ω Integridad estructural, 

ω Intercambio de calor, 

ω Restricción de flujo, 

ω Soporte antilátigo, 

ω Soporte estructural a componentes, equipos o estructuras. 

Como resultado, se obtienen los planos de límites, en los que se identifican todas 

aquellas estructuras y componentes que requieren revisión de la gestión del 

envejecimiento y que se encuentran dentro del alcance del Plan de Gestión de Vida. 

Tras el proceso de selección de las estructuras y componentes dentro del alcance del 

PGV, se realiza sobre las mismas el proceso de RGE que comprende básicamente las 

actividades siguientes: 

ω Identificación de efectos y mecanismos de envejecimiento significativos.  

ω Evaluación de la validez de las prácticas de mantenimiento de la central para la 

gestión, mitigación y control de dichos mecanismos de envejecimiento significativos 

y definición en su caso de las mejoras necesarias en las mismas, 

ω Inclusión de dichas prácticas de mantenimiento en PGE adecuados  para la gestión 

de los mecanismos de envejecimiento significativos. 

El número de componentes individuales que por los diversos criterios deben pertenecer 

al alcance del PGV es del orden de millares. No obstante el tratamiento de estos 
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elementos dentro de las actividades asociadas a la RGE, principalmente la identificación 

y evaluación de los potenciales efectos y mecanismos de envejecimiento, se realiza con 

respecto a aspectos tales como funcionalidad, materiales constructivos, ambientes, y 

condiciones operacionales, que permiten hacer agrupaciones de estructuras y 

componentes que facilitan su tratamiento. 

Por eso, las centrales nucleares españolas agrupan las ESC en agrupaciones tales como: 

ω ¦ƴ ŜǉǳƛǇƻ ƻ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǵƴƛŎŀ Ŝƴ ƭŀ /ŜƴǘǊŀƭΤ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻ ά±ŀǎƛƧŀ ŘŜƭ wŜŀŎǘƻǊέΦ 

ω Un grupo de equipos o estructuras idénticos en materiales constructivos, ambientes 

y funciones; por ejemplo "Bombas RHR". 

ω Un grupo de componentes o estructura del mismo tipo y con la misma función, que 

de acuerdo con la experiencia genérica en evaluaciones de gestión de vida es tratado 

como un "componente-tipo"; por ejemplo soportes de tubería, cables, soportes 

antilátigo.  

ω Un grupo de componentes de tipos diferentes conectados entre sí y con la misma 

función por la que son considerados en el alcance de Gestión de Vida; Por ejemplo 

"Tuberías RS del sistema AF", esta agrupación incluiría los tramos de tubería y 

accesorios de tubería que realizan conjuntamente una(s) función(es) del sistema 

relacionada(s) con la seguridad. 

Dentro de estas agrupaciones de primer nivel se realiza un segundo nivel de agrupación, 

en el que se definen diferentes elementos que forman parte de dicha agrupación, en 

función del tipo de componente, de su material o de su función propia. 

Ejemplos de este tipo de agrupaciones de segundo nivel, o elementos, pueden ser: 

ω Dentro de una agrupación como "Bombas RHR" se pueden identificar los elementos 

siguientes: carcasa, pernos y tuercas, pernos y tuercas de anclaje. 

ω Dentro de una agrupación como "Tuberías RS del sistema AF" se pueden identificar 

los elementos siguientes: tubería de acero al carbono, válvulas de acero al carbono, 

válvulas de acero inoxidable, pernos y tuercas de acero al carbono. 

Las evaluaciones de efectos de envejecimiento se realizan sobre estas agrupaciones de 

segundo nivel. 

La evaluación de las prácticas de mantenimiento potencialmente aplicables a dichos 

efectos, se describe en el apartado 02.3.2 del presente capítulo. 

Con respecto a la garantía de calidad seguida en el PGV en las centrales nucleares 

españolas, las actividades de gestión del envejecimiento, como actividades propias de 

las centrales, están sujetas a los requisitos de garantía de calidad recogidos en sus 

manuales de garantía de calidad desarrollados de acuerdo a los requisitos establecidos 

por el CSN que, referidos a ESC relacionados con la seguridad, están regulados según 

requisitos equivalentes a los del Apéndice B del 10 CFR 50 de la regulación de EE.UU. 
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Como resultado final de los procesos de alcance y selección descritos en este apartado, 

se obtiene el listado de estructuras y componentes que deberán ser sometidos al 

proceso de revisión de la gestión del envejecimiento, dentro del PGV de la central. 

02.3.2 Evaluación del envejecimiento 

Para el desarrollo de las distintas actividades del Plan de Gestión de Vida (alcance, RGE, 

etc.) las centrales nucleares españolas han editado guías técnicas, en las que se define 

la metodología a seguir para la realización de cada tarea, junto con la normativa de 

referencia a tener en cuenta, la documentación de partida de planta a considerar (como 

documentación de diseño de las ESC o las actividades de mantenimiento, inspección, 

controles químicos, etc.), y el proceso a seguir para obtener los resultados esperados. 

La regulación utilizada para la preparación del PGV se ha detallado en los apartados 02.1 

y 02.2 de este capítulo. 

Como documentación específica para el desarrollo de la metodología de RGE, se utilizan, 

adicionalmente: 

1) En la aplicación de criterios de alcance: 

ω Guía NEI 95-10 [26] 

ω Estudios Finales de Seguridad 

ω Documentos Base de Diseño 

2) En la identificación de efectos/mecanismos de envejecimiento: 

ω EPRI-1010639 Non-Class 1 Mechanical Implementation Guideline and Mechanical 

Tools [27] 

ω EPRI-1013475 License Renewal Electric Handbook [28] 

ω EPRI-1015078 Aging Effects for Structures and Structural Components (Structural 

Tools) [29] 

ω Licence Renewal Interim Staff Guidance (LR-ISG), de la NRC. 

ω NUREGς1801 Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report [25] 

ω Documentos Base de Diseño (DBD) de los sistemas 

ω Planos de construcción de equipos 

ω Especificaciones de tubería y de cables 

3) Evaluación de prácticas de mantenimiento. Definición de PGE. La referencia principal 

en este proceso ha sido: 

ω NUREGς1801 Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report [25] 

ω Licence Renewal Interim Staff Guidance (LR-ISG), de la NRC. 

ω Gamas y procedimientos de mantenimiento específicos de cada central. 

Como se ha indicado en los apartados anteriores, la IS-22 [21] requiere para el desarrollo 

del Plan de Gestión de Vida que las centrales españolas realicen las actividades 

siguientes: 

ω Para cada componente incluido dentro del alcance, identificar y analizar sus 

mecanismos de envejecimiento significativos y las posibles causas y consecuencias 

de los mismos. 
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ω La evaluación de prácticas de mantenimiento para concluir si son adecuadas para la 

correcta detección, control y mitigación de los mecanismos de envejecimiento antes 

indicados, determinando en su caso las mejoras necesarias para las mismas. 

ω Agrupar dichas prácticas de mantenimiento en PGE, desarrollados de acuerdo a los 

programas modelos del NUREG-1801 [25]. 

ω En el caso de la gestión del envejecimiento, considerando el periodo de explotación 

a largo plazo, la identificación y evaluación de todos los análisis y cálculos realizados 

por el titular de la instalación que cumplen con la definición de Análisis de 

Envejecimiento en Función del Tiempo (AEFT), que se explica en el apartado 02.4 del 

presente capítulo.  

En las centrales nucleares españolas, la realización de los análisis de identificación y 

evaluación de mecanismos de envejecimiento se ha llevado a cabo tomando como base 

las conclusiones de documentos genéricos de la industria y los resultados de la revisión 

de la experiencia operativa tanto interna como externa. 

Entre las referencias generales de la industria utilizadas por las centrales nucleares 

españolas para la identificación y evaluación de mecanismos de envejecimiento caben 

destacar las herramientas EPRI, utilizadas también como referencias en los procesos de 

solicitud de renovación de licencia en EE.UU. según el 10 CFR 54 [23]: 

ω EPRI-1010639, άbƻƴ-Class 1 Mechanical Implementation Guideline and Mechanical 

¢ƻƻƭǎέΣ wŜǾƛǎƛƻƴ пΣ WŀƴǳŀǊȅ нллсΦ [27] 

ω EPRI-млмрлтуΣ άtƭŀƴǘ {ǳǇǇƻǊǘ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΥ !ƎƛƴƎ 9ŦŦŜŎǘǎ ŦƻǊ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀƴŘ {ǘǊǳŎǘǳǊŀƭ 

/ƻƳǇƻƴŜƴǘǎ ό{ǘǊǳŎǘǳǊŀƭ ¢ƻƻƭύέΣ 5ŜŎŜmber 2007. [29] 

ω EPRI-млмоптрΣ άtƭŀƴǘ {ǳǇǇƻǊǘ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΥ [ƛŎŜƴǎŜ wŜƴŜǿŀƭ 9ƭŜŎǘǊƛŎŀƭ IŀƴŘōƻƻƪέΣ 

February 2007. [28] 

A continuación se detallan las actividades realizadas en el proceso RGE, que a su vez se 

resumen en las figuras 02.2 y 02.3, siguientes  
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Figura 02.2. Fase de grupos de RGE 

Una vez resuelta la primera fase de alcance y selección, se obtiene el conjunto de las 

estructuras y componentes que pasan a la siguiente fase de revisión de la gestión de su 

envejecimiento.  

La siguiente tarea consiste en la identificación de los materiales de que están fabricados 

y los ambientes a que están expuestas las estructuras y componentes mencionados. Las 

centrales nucleares españolas obtienen esta información a partir de documentos como 

el Estudio Final de Seguridad, documentos de descripción de sistemas, documentos base 

de diseño de sistemas y documentos y planos de los fabricantes y suministradores. 

Como resultado, pueden identificarse un gran número de materiales y ambientes 

concretos, pero que se pueden agrupar en materiales y ambientes tipo, de manera que 

se pueda realizar el análisis de los efectos y mecanismos de envejecimiento que les son 

aplicables. Por tanto, el siguiente paso es encontrar esta correspondencia de los 

materiales y ambientes identificados para cada estructura y componente de la central 

con los materiales y ambientes tipo que se encuentran definidos en las herramientas 

EPRI.  

9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎ ȅ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ 
ό9/ύ ǉǳŜ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ wD9 

LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŘŜ ƭŀ 9/ LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŀƳōƛŜƴǘŜκǎ ŘŜ ƭŀ 
9/ 

/ƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴŎƛŀ Ŏƻƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭπǘƛǇƻ 
ŘŜ ƭŀ 9/ 

/ƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴŎƛŀ Ŏƻƴ ŀƳōƛŜƴǘŜπ
ǘƛǇƻ ŘŜ ƭŀ 9/ 

5ŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŘŜ DǊǳǇƻ wD9 
όŎƻƳōƛƴŀŎƛƽƴ  

ƳŀǘŜǊƛŀƭπǘƛǇƻ ς ŀƳōƛŜƴǘŜπǘƛǇƻύ 

LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŜŦŜŎǘƻǎπƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ 
ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ǇƻǊ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ 

ƻǇŜǊŀǘƛǾŀ 

LŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŜŦŜŎǘƻǎπƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ 
ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ 9twL ¢ƻƻƭǎ 

5Ŝ ŦƛƎǳǊŀ лнΦм 

! ŦƛƎǳǊŀ лнΦо 
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Las herramientas EPRI (EPRI-1010639 [27], EPRI-1015078 [29], EPRI-1013475 [28]) 

incluyen los resultados de la experiencia operativa y programas de I+D llevados a cabo 

por la industria nuclear para determinar los mecanismos de envejecimiento que 

potencialmente aplican a las estructuras y componentes, en función del material de que 

están construidos y de los ambientes a que están sometidos 

¦ƴ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ ǘƛǇƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾƻ ǎŜǊƝŀ ά!ŎŜǊƻǎ ŀƭ ŎŀǊōƻƴƻΣ ŀŎŜǊƻǎ ŘŜ ōŀƧŀ 

aleaciƽƴ ȅ ŦǳƴŘƛŎƛƻƴŜǎέΣ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƽƴ ŎƻƴƧǳƴǘŀ ŎƻƳƻ ǘƛǇƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ 

que hace en este caso el EPRI-1010639 [27], y que incluye tanto aceros al carbono 

forjados, como fundiciones de acero al carbono, como fundiciones de hierro. 

Del EPRI-1013475 [28] se extrae, entre otra información, los materiales de aislamiento 

y cubierta comúnmente usados en cables, y se obtiene también una discretización de 

los distintos componentes-tipo eléctricos a partir de los cuales se forman los grupos RGE 

de uso eléctrico. 

wŜǎǇŜŎǘƻ ŀ ƭƻǎ ŀƳōƛŜƴǘŜǎΣ ǳƴ ŜƧŜƳǇƭƻ ŘŜ ǘƛǇƻ ŘŜ ŀƳōƛŜƴǘŜ ǎŜǊƝŀ ά!ƛǊŜκƎŀǎέΣ ǉǳŜ ŘŜ 

acuerdo a la definición del EPRI-1010639 [27] de este tipo de ambiente, incluye 

ambientes como aire ambiente interior, o ambientes como gas, entre otros. 

Continuando con la ayuda de las herramientas EPRI [27] [28] y [29], se definen los grupos 

de RGE. Un grupo RGE consiste en la asociación de un tipo de material constructivo con 

un tipo de ambiente al que puede estar expuesto. Los grupos RGE deben cubrir las 

combinaciones material-ambiente identificadas en el paso anterior. 

Finalmente, se identifican, para cada grupo RGE formado en el paso anterior, los efectos 

y mecanismos de envejecimiento potencialmente aplicables de acuerdo a la información 

existente en tablas de las herramientas EPRI. (EPRI-1010639 [27] y 1015078 [29], EPRI-

1013475 [28]). 

Cada uno de los efectos y mecanismos de envejecimiento identificados quedan descritos 

y detallados, tanto en lo que respecta a la descripción del propio efecto-mecanismo, 

como a las condiciones bajo las cuales este efecto-mecanismo se considera de 

aplicación, de acuerdo a lo que se dilucida en las herramientas EPRI. 

Posteriormente se identifican aquellos efectos y mecanismos de envejecimiento 

significativos, para lo cual, se determina la aplicabilidad de cada potencial mecanismo 

de envejecimiento identificado en los pasos anteriores en base a las características 

específicas de la central. 

Finalmente, antes de pasar a la siguiente tarea del proceso RGE, se compara la 

experiencia operativa de la industria identificada en las herramientas EPRI con la 

experiencia operativa propia de la central, para asegurar que no se han dado 

mecanismos de envejecimiento específicos en las centrales nucleares españolas 

distintos de los que aparecen en la experiencia operativa de la industria. Un ejemplo 

claro de este proceso, es el PGE específico de la central nuclear de Ascó, que ha surgido 

como consecuencia del levantamiento del terreno. 
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Seguidamente se realiza el proceso de evaluación de prácticas de mantenimiento 

existentes en la central para evaluar su aplicabilidad para la gestión de dichos efectos y 

mecanismos significativos. Dicha evaluación es exigida por la IS-22 [21], requiriéndose: 

άEl objetivo de esta actividad será evaluar si las causas y las consecuencias del 

envejecimiento (efectos y mecanismos de envejecimiento significativos) están 

adecuadamente vigiladas, controladas y mitigadas por las prácticas de mantenimiento; 

considerando que éstas no sólo incluyen las actividades propias del mantenimiento 

predictivo y preventivo, sino también las actividades de inspección, pruebas, control de 

parámetros operacionales, etc. 

Aquellas prácticas de mantenimiento, inspecciones y pruebas exigidas en las actuales 

bases de licencia serán válidas para la gestión del envejecimiento de las ESC afectadas 

respecto a los efectos y mecanismos de envejecimiento en ellas tratados. 

La evaluación de prácticas de mantenimiento consistirá en una comparación entre las 

actividades de vigilancia y mitigación adecuadas para cada efecto y mecanismo de 

envejecimiento (significativos en cada estructura o componente), y el contenido real de 

las prácticas de mantenimiento que se llevan a cabo en dicha estructura o componente. 

El resultado de la evaluación incluirá las mejoras de las prácticas de mantenimiento 

necesarias para establecer una gestión adecuada del envejecimiento y, en los casos que 

se requiera, la implementación de otras nuevasέΦ 

Históricamente, la mayoría de prácticas de mantenimiento de las centrales relacionadas 

con gestión del envejecimiento, ya se aplicaban anteriormente al requisito de desarrollo 

de los PGV. Como ejemplo de tales prácticas, se encuentran entre otros, los programas 

de inspección en servicio, programa de química, y programas de mantenimiento de 

estructuras. 

Las prácticas de mantenimiento, una vez evaluadas y en su caso mejoradas se 

incorporan a un catálogo de PGE propio de cada central.  

La siguiente tarea dentro del proceso de la RGE es la asignación de los efectos y 

mecanismos significativos identificados a programas de gestión del envejecimiento y/o 

análisis de evaluación en función del tiempo, tal como se describe en la figura 02.3.  

Para dicho proceso de asignación, las centrales españolas utilizan el concepto de 

άŎƻƳƳƻŘƛǘƛŜǎέΦ 
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Figura 02.3. Asignación de los efectos y mecanismos de envejecimiento significativos a 

los PGE 

El primer paso de esta tarea es la definición de commodities. Una commodity es un 

conjunto de estructuras o componentes homogéneo en cuanto a la función que 

desempeñan, al material de que están construidos, al ambiente y otras condiciones 

particulares a las que puedan estar sometidos (como por ejemplo temperaturas, 

tipología de componente o composición específica de un material) que permite analizar 

sus efectos de envejecimiento de forma conjunta. Las estructuras y componentes 

dentro de una commodity tienen un tratamiento equivalente desde el punto de vista de 

la RGE. 

Para las distintas agrupaciones definidas para  las estructuras y componentes en alcance, 

se definen las correspondientes commodities y para cada una de estas, se determina 

qué efectos y mecanismos de envejecimiento significativos le son aplicables según lo 

obtenido de la definición de grupos RGE. En general, para la determinación de la 

aplicabilidad o no de un mecanismo de envejecimiento, es necesario consultar la 

documentación que define con precisión los ambientes y materiales constructivos 

específicos de planta.  

La razón práctica de la creación de estas commodities es porque un mismo material 

sometido a un mismo tipo de ambiente puede sufrir diferentes mecanismos y efectos 

5ŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƳƳƻŘƛǘƛŜǎ 

LƴŎƭǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŀƎǊǳǇŀƳƛŜƴǘƻǎ όŘŜ ƭŀ 
ŦŀǎŜ ŘŜ !ȅ{ύ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƻƳƳƻŘƛǘƛŜǎ 

5ŜǘŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜŦŜŎǘƻǎ ȅ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ 
ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎ ŀ ŎŀŘŀ ŀƎǊǳǇŀƳƛŜƴǘƻ 

5Ŝ ŦƛƎǳǊŀ лнΦн 

!ǎƛƎƴŀŎƛƽƴ ŀ tD9 !ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ 9ƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ CǳƴŎƛƽƴ 
ŘŜƭ ¢ƛŜƳǇƻ 

±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƭŎŀƴŎŜ ŘŜƭ tD9 
ǇǊƻǇǳŜǎǘƻ 

tǊƻǇǳŜǎǘŀ ŘŜ ƳŜƧƻǊŀ ŀƭ tD9 Ŝƴ 
Ŏŀǎƻ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ 
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de envejecimiento, en función de condiciones específicas, por ejemplo de la 

temperatura del ambiente. 

El siguiente paso es asignar a los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos 

identificados para cada commodity, los PGE y/o AEFT que permitan vigilar y controlar 

sus efectos y posteriormente analizar estos PGE mediante la comparación con los 

atributos de los programas definidos en el NUREG-1801 [25]. Este proceso es lo que se 

ŘŜƴƻƳƛƴŀ άconciliación con GALLέ. La asignación de PGE se hace tratando de ajustarse 

lo más posible a los PGE que se consideran válidos en el informe NUREG-1801 [25] y en 

su caso a las modificaciones sobre los mismos derivadas de los diferentes LR-ISG en vigor 

(LR-ISG-2011-01 [30], LR-ISG-2011-02 [31], LR-ISG-2011-03 [32], LR-ISG-2011-04 [33], 

LR-ISG-2011-05 [34], LR-ISG-2012-01 [35], LR-ISG-2012-02 [36], LR-ISG-2013-01 [37], LR-

ISG-2015-01 [38], LR-ISG-2016-01 [39]) para gestionar los mismos efectos de 

envejecimiento. 

Finalmente, el último paso consiste en verificar que todas las estructuras y componentes 

obtenidas tras el proceso de alcance y selección, se encuentran dentro del alcance de 

los PGE asignados en el paso anterior para la gestión de su envejecimiento. En caso 

contrario, se propone como mejora el aumento del alcance del PGE.  

En actualizaciones sucesivas de esta tarea, se emiten Propuestas de Mejora de los PGE 

en lo que respecta a: 

ω Componentes nuevos dentro del alcance de un determinado PGE o  

ω Posibles cambios producidos en la identificación de efectos y mecanismos de 

envejecimiento definidos para un componente, debido a cambios en las condiciones 

de operación de ese componente o a cambios de material y/o ambiente específico 

de ese componente. 

Para cada uno de los PGE definidos en los planes de gestión de vida, las centrales 

nucleares españolas han realizado, en base a la estructura y grado de implantación que 

tenga cada uno de ellos, los siguientes documentos: 

ω Documento Base del PGE que incluye la evaluación del cumplimiento del mismo con 

los atributos de los AMP del NUREG-1801 o con los del NEI-95-10 [26], 

ω Manual de Programa de Gestión de Envejecimiento y 

ω Alcance del manual del PGE (este documento sólo en el caso de algunos PGE de CN 

Ascó y CN Vandellós II). 

En esta documentación, asociada a cada PGE, se establece: 

ω La periodicidad de aplicación del PGE. 

ω Alcance del PGE (ESC incluidas en el alcance del PGE). 

ω Efectos/mecanismos de envejecimiento gestionados por el PGE. 

ω Actividades incluidas en el PGE (identificando, acciones, frecuencia de aplicación y 

criterios de aceptación). 

ω Responsabilidades (responsabilidades de la unidad organizativa propietaria del PGE, 

y responsabilidades de las unidades organizativas colaboradoras del PGE). 
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ω Requisitos de documentación de los resultados del PGE, y de control administrativo 

y calidad de las actividades del PGE. 

ω Experiencia operativa relevante asociada a la definición del PGE. 

Adicionalmente, las centrales nucleares españolas realizan informes de seguimiento de 

los PGE, cuyo objeto y contenido se indica en el apartado 02.4 de este capítulo. 

La tabla 02.2, incluida en el anexo final de este capítulo, muestra un listado de los PGE 

existentes actualmente en las centrales nucleares españolas y sus correspondientes 

programas modelo del NUREG-1801 [25]. Asimismo, se muestran los PGE específicos de 

cada central, que han sido desarrollados para gestionar efectos y mecanismos de 

envejecimiento para los cuales no existe un programa modelo en el NUREG-1801 [25] y 

que se han realizado de acuerdo con los criterios del NUREG-1800 [24]. 

Las centrales nucleares españolas, dentro de cada uno de sus programas y actividades 

de gestión de vida, establecen sus criterios de aceptación de acuerdo a requisitos 

reguladores específicos o requeridos por los códigos de diseño o mantenimiento de los 

ESC, tales como los criterios aplicables a componentes clase nuclear diseñados según la 

sección III del código ASME y sujetos a inspección según la sección XI de ASME. En otras 

situaciones, los criterios de aceptación se definen de acuerdo a estándares de la 

industria (por ejemplo: programa Pressurized Water Reactor Materials Reliability 

Program (MRP) de EPRI aplicable a la Vasija del Reactor e Internos, para el caso de las 

centrales PWR ó el programa Boiling Water Reactor Vessel and Internals Project 

(BWRVIP) aplicable a la vasija del reactor e internos, para el caso de las centrales BWR) 

y la propia experiencia operativa de la Central. No obstante en todos los casos, al asumir 

los Planes de Gestión de Vida como documentos principales de referencia el NUREG-

1801 [25] y la Guía NEI 95-10 [26], las centrales nucleares españolas han realizado, para 

cada uno de los PGE definidos, una evaluación de sus criterios de aceptación frente a los 

indicados en las evaluaciones genéricas de los Aging Management Programs incluidas 

en el capítulo XI del NUREG-1801 [25], verificando su equivalencia o justificando sus 

diferencias. 

Teniendo esto en cuenta, cada PGE incluye los criterios de aceptación para las 

inspecciones requeridas por el mismo. Los criterios de aceptación se establecen de 

forma que se asegure que la función propia del componente es mantenida durante su 

vida de funcionamiento de acuerdo a sus bases de licencia. Esto se asegura con lo 

siguiente: 

ω Cada procedimiento de inspección (o en su defecto el propio programa) define los 

criterios de aceptación para cada parámetro monitorizado. 

ω Los criterios de aceptación se fijan con margen suficiente como para asegurar el 

cumplimento con la función propia del componente. 

ω En el caso de que se detecten mecanismos de envejecimiento nuevos (o no esperados 

para un componente) se realiza una extensión de causa para determinar qué otros 

componentes podrían estar afectados por el mismo. 
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En relación con el uso de los programas de I+D, en España existe una agrupación de las 

principales empresas eléctricas españolas, UNESA, que incluye aquellas que son 

propietarias de las centrales nucleares. A través de UNESA, las empresas propietarias de 

centrales nucleares y el CSN como organismo regulador, establecieron en 2009 el 

ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά!ŎǳŜǊŘƻ ŘŜ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ /{N y UNESA, en materia de I+D sobre 

ƭŀ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ƴǳŎƭŜŀǊ ȅ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ǊŀŘƛƻƭƽƎƛŎŀέΦ  

Dentro del marco de este acuerdo de colaboración y respecto a la evaluación del 

envejecimiento en ESC de una central nuclear se han desarrollado diferentes proyectos 

de I+D, de los que cabe destacar: 

Proyecto Fecha inicio 
ς fin 

Objetivo del proyecto 

Proyecto sobre ensayos de 
crecimiento de grietas de la 
aleación 690TT y sus metales 
de soldadura 52/152 (Proyecto 
Inconel 690 ς Fase 2) 

2008 - 2011 Obtención de datos de velocidad de 
propagación de grietas en la aleación 
690TT y en sus metales de soldadura 
52 y 152, en agua del primario de un 
reactor tipo PWR, a temperaturas 
entre 325 y 360 ºC. 

Proyecto común de 
Validaciones de sistemas END 
empleados en la ISI de las 
CC.NN. españolas 

2003 - 2013 Establecimiento de una acción 
coordinada entre todas las CC.NN. 
españolas para optimizar, por un 
lado, los recursos técnicos y 
económicos que se deben dedicar a 
la validación y, por otro, las 
actividades que tienen que llevar a 
cabo las organizaciones relacionadas 
con la validación de cada central 
nuclear. 

Sistema informático para la 
gestión de las inspecciones y 
pruebas en servicio (SIGIS) de 
las CC.NN. españolas (Proyecto 
SIGIS). 

2004 - 2010 Unificación de las bases de datos de 
las CC.NN. españolas y la migración a 
un entorno Web de las actuales 
herramientas de gestión, lo cual 
facilitará el acceso rápido y seguro a 
esas herramientas / bases de datos, 
tanto a los responsables de 
Inspección en Servicio e ingenierías 
de las CC.NN. como al CSN. 

Vigilancia del envejecimiento 
de cables eléctricos en 
centrales nucleares (Proyecto 
cables - Fase 1) 

2002 - 2004 Definición de una base común de 
actuación aplicable a todas las 
centrales nucleares españolas para la 
aplicación sistemática de actividades 
de vigilancia de envejecimiento de 
sus cables eléctricos acorde con el 
estado del arte internacional y en 
particular con el contenido del IAEA-
TECDOC-1188. 
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Proyecto Fecha inicio 
ς fin 

Objetivo del proyecto 

Aplicación de técnicas 
avanzadas de diagnosis de 
cables eléctricos de CC.NN. 
españolas (Proyecto Cables 
Fase 2) 

2005 - 2009 Puesta a punto y aplicación de 
técnicas de vigilancia avanzadas, de 
carácter no destructivo, para la 
determinación del estado de los 
cables de las Centrales Nucleares 
españolas. 

Seguimiento y evaluación del 
estado de los cables eléctricos 
Ŝƴ ƭŀǎ //ΦbbΦ ŜǎǇŀƷƻƭŀǎέ 
(Proyecto Cables ς Fase 3) 

2014 - En 
curso 

Determinación del estado del 
material del aislamiento de los cables 
eléctricos en las centrales nucleares 
españolas, basándose en el uso de las 
mejores técnicas de vigilancia 
disponibles para el diagnóstico y 
supervisión de los mismos. Para ello 
se obtendrá una muestra 
representativa de cables originales 
de las centrales, con envejecimiento 
natural cuantificado. Los cables se 
someterán a envejecimiento 
adicional hasta el equivalente a 60 
años, se ensayarán a condiciones de 
accidente y se someterán a diversas 
técnicas de vigilancia para 
establecer, si es posible, una 
correlación entre los parámetros 
medibles y el grado de 
envejecimiento. 

Aprovechamiento de los 
internos de la vasija del reactor 
de CN José Cabrera (Proyecto 
ZIRP). 

2007 - En 
curso 

Recuperación de parte de los 
internos de la vasija de CN José 
Cabrera, con la finalidad de ensayar 
posteriormente en laboratorio los 
materiales extraídos y evaluar la 
degradación de sus propiedades, tras 
haber estado sometidos a un largo 
período de irradiación en un reactor 
comercial. 
El proyecto cuenta con la 
participación de diversos organismos 
internacionales; las Centrales 
Españolas participan a través de 
EPRI. 
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Proyecto Fecha inicio 
ς fin 

Objetivo del proyecto 

Estudio de los Efectos de 
Envejecimiento y otros 
Factores sobre los Hormigones 
de la C. N. José Cabrera 
(Proyecto Hormigones de 
Zorita) 

2014 - En 
curso 

Proyecto conjunto entre CSN, 
ENRESA, CSIC y las empresas 
eléctricas españolas, para el estudio 
experimental y teórico del 
comportamiento relacionado con la 
degradación en el tiempo de las 
propiedades del hormigón sometido 
a las condiciones de servicio que se 
producen en la operación de un 
central nuclear. 

Proyecto internacional de la 
b9!κh9/5 ǎƻōǊŜ ά/ƻƳǇƻƴŜƴǘ 
Operational Experience, 
Degradation and Ageing 
tǊƻƎǊŀƳƳŜ ό/h5!tύέΣ Ŝƴ 
colaboración con el CSN 

2011 - En 
curso 

Desarrollo de una base de datos de 
eventos asociados al fallo de tuberías 
y otros componentes pasivos, así 
como compartir el conocimiento y la 
experiencia operativa, comprender 
las causas raíz y mecanismos de fallo 
e identificar técnicas y tecnologías 
efectivas para gestionar y mitigar la 
degradación activa en las centrales 
nucleares. 

Tabla 02.1. Proyectos de I+D desarrollados en colaboración UNESA-CSN 

Asimismo, las centrales nucleares españolas son miembros activos, adheridos a través 

de UNESA, de las actividades del área nuclear base del Electric Power Research Institute 

(EPRI), que incluye diversos programas de investigación, como Long Term Operation, 

Primary Systems Corrosion, o Plant Engineering, que realizan investigaciones en la 

valoración y mitigación del envejecimiento de diversos tipos de ESC en centrales 

nucleares. Adicionalmente, las centrales están adheridas a diversos programas de I+D+i 

suplementarios, tales como el Boiling Water Reactor Vessel and Internals Project 

(BWRVIP), Pressurized Water Reactor Materials Reliability Program (MRP), 

Nondestructive evaluation (NDE), Steam Generator Management Program (SGMP), 

Nuclear Maintenance Application Center (NMAC), Checkworks Users Group (CHUG), etc. 

que cubren la investigación, entre otros aspectos, del envejecimiento de componentes 

no cubiertos por el programa nuclear base de EPRI. 

Estos proyectos, dependiendo del tipo y alcance, dan lugar a resultados experimentales 

que enriquecen o amplían bases de datos internacionales de diversos fenómenos, 

recomendaciones, guías de aplicación, valores límites, nuevas técnicas de inspección, 

etc., que terminan incorporándose a los PGE. 

Adicionalmente a estos proyectos citados, tal y como se ha mencionado en el apartado 

02.2 del presente informe, y sin estar requerido por la IS-22 [21], las centrales nucleares 

españolas junto con el CSN han participado en las dos fases de desarrollo de programas 

de gestión del envejecimiento dentro del programa IGALL [40] de la IAEA, lo que ha 
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permitido a las centrales españolas tener otra referencia más para el desarrollo de sus 

PGE. 

Con respecto a la utilización de datos de la experiencia operativa tanto interna como 

externa, ésta tiene como objetivo soportar las conclusiones de la evaluación de los 

mecanismos de envejecimiento e identificar otros no considerados en evaluaciones 

genéricas y que podrían ser específicos de la central. 

Las centrales nucleares españolas, al asumir la Guía NEI 95-10 [26], como documento de 

referencia en el desarrollo del Plan de Gestión de Vida, incluyen dentro del proceso de 

identificación y evaluación de mecanismos de envejecimiento, la revisión de la 

experiencia propia y de la experiencia de la industria nuclear considerando periodos que 

cubren de 5 a 10 años, según se recomienda en la citada guía NEI 95-10 [26]. No 

obstante, los periodos recogidos en los análisis de la experiencia operativa de las 

centrales nucleares españolas suelen ser menores a los recomendados por la NEI 95-10 

[26]. 

Los titulares realizaron la revisión de la experiencia operativa interna en la fase de 

implantación del Plan de Gestión de Vida a través de la revisión de los resultados de las 

actividades de mantenimiento y de las experiencias identificadas en las propias 

centrales.  

La revisión de la experiencia operativa externa, se realizó sobre la base de la 

identificación de eventos relevantes relacionados con el envejecimiento de las ESC 

emitidos, entre otros, por: 

ω el organismo regulador nacional, CSN,  

ω los organismos reguladores de los países de origen de los proyectos, es decir, 

o la NRC para el caso de centrales de tecnología americana (Almaraz, Ascó, 

Cofrentes y Vandellós II) o  

o el GRS para centrales de tecnología alemana (Trillo),  

ω organizaciones internacionales de operadores, tales como INPO y WANO, 

ω y los suministradores principales de cada central, es decir, 

o Westinghouse en los casos de centrales de tecnología PWR americanas (Almaraz, 

Ascó y Vandellós II), 

o General Electric para el caso de BWR americanas (Cofrentes) y  

o Areva para el caso de PWR alemanas (Trillo) 

Las centrales nucleares españolas han desarrollado guías técnicas o procedimientos en 

las que se desarrollan los procesos de revisión de la experiencia operativa externa e 

interna, que consisten fundamentalmente en: 

ω Una primera identificación de los eventos potencialmente significativos a partir de 

las bases de datos de experiencia operativa que disponen las centrales. En esta 

identificación se comprueba si el evento ha afectado a un sistema, estructura o 

componente pasivo, o si el evento ha sido causado por el envejecimiento de una 

estructura o componente. 
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ω Una posterior evaluación o caracterización de los eventos significativos. En esta 

evaluación se identifican: 

o las causas, indicando el mecanismo de envejecimiento identificado en la 

degradación del componente o estructura,  

o los sistemas involucrados,  

o las acciones correctoras adoptadas o medidas de mitigación y control del 

deterioro del componente o estructura indicando si está relacionada a alguna 

actividad de mantenimiento o inspección de la central, 

o los PGE potencialmente aplicables para la gestión de dichos efectos y mecanismos. 

Actualmente, de acuerdo al proceso indicado en los planes de gestión de vida de las 

centrales nucleares españolas, en los informes de seguimiento de cada PGE se incluye 

el análisis y evaluación de la experiencia operativa, tanto de los resultados del programa 

como de la central y de la industria, que durante el periodo cubierto por el informe ha 

afectado a los ESC o actividades incluidas en el alcance del PGE. 

Con respecto al almacenamiento de datos y seguimiento de la información del histórico 

de mantenimiento y operación, los procesos establecidos para el PGV aseguran que los 

registros, datos, tendencias y demás acciones, relacionadas con el envejecimiento de las 

ESC, se gestionan a través de los programas de acciones correctivas de que disponen las 

centrales nucleares españolas, quedando constancia de las acciones y documentos 

desarrollados. 

Adicionalmente, las centrales nucleares españolas han desarrollado bases de datos 

específicas para la gestión de toda la información que supone el desarrollo del PGV. La 

base de datos de Gestión de Vida es la herramienta básica utilizada en los procesos de 

alcance y selección, así como de RGE, registrando tanto sus resultados como las 

evaluaciones y las referencias de la documentación que los respaldan.  

En dichas bases de datos se registra la información siguiente para estos procesos: 

ω Del proceso de alcance: la identificación de las funciones de sistemas y estructuras, 

la justificación de aplicación de los criterios de alcance y la referencia de la 

documentación para dicha justificación. 

ω Del proceso de selección: la identificación de los componentes sujetos a la RGE y la 

de los componentes no sujetos a la misma, así como la justificación correspondiente. 

ω Del proceso de RGE: la identificación de materiales y ambientes, así como los 

materiales-tipo y ambientes-tipo asociados a los componentes sujetos a la RGE; la 

asignación, de acuerdo con los materiales y ambientes, de los efectos de 

envejecimiento significativos que requieren gestión, sobre el componente o 

estructura; y la identificación de las actividades y programas acreditados como 

adecuados para la gestión de dichos efectos de envejecimiento. 
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02.3.3 Monitorización, pruebas, ensayos y actividades de inspección  

Con respecto a las actividades de inspección, monitorización y pruebas, la IS-22 [21] en 

su apartado relativo a la evaluación de las prácticas de mantenimiento, identifica como 

alcance de esa actividad no sólo las actividades del mantenimiento preventivo y 

predictivo sino también las actividades de inspección, pruebas, control de parámetros 

operacionales, etc., que permiten la detección y mitigación de los mecanismos de 

envejecimiento que potencialmente afectan a las estructuras y componentes en el 

alcance. 

A continuación se describen las mencionadas actividades de gestión del envejecimiento 

llevadas a cabo por las centrales nucleares españolas. 

En cada PGE desarrollado se definen los parámetros a monitorizar o inspecciones a 

aplicar para la gestión del envejecimiento de los componentes incluidos en el alcance 

del mismo. Los PGE se implementan mediante procedimientos y gamas existentes en 

planta o actividades de nueva creación. Los parámetros a monitorizar en cada PGE están 

directamente relacionados con la detección, gestión y mitigación de los efectos de 

envejecimiento que puedan afectar a las funciones propias de los componentes 

gestionados por el programa. Asimismo, las inspecciones realizadas, de acuerdo a los 

procedimientos y gamas de planta incluidas en el PGE son adecuadamente 

documentadas incluyendo registros de las degradaciones detectadas.  

A continuación se citan, a modo de ejemplo, actividades de la central en las que se 

verifica periódicamente el comportamiento o funcionalidad de las ESC, que puede verse 

afectado por el envejecimiento mediante el seguimiento de la evolución de parámetros 

indicadores relacionados con procesos de envejecimiento: 

ω Seguimiento del ensuciamiento en cambiadores de calor cuyo fluido es agua del 

circuito abierto de servicios esenciales: Esta vigilancia se realiza on-line y el 

seguimiento de su tendencia permite determinar las acciones de limpieza e 

inspecciones adicionales que pudieran requerirse. 

ω Pruebas de fugas de la Contención Primaria: Realizadas de acuerdo al cumplimiento 

de los requisitos de Apéndice J del 10 CFR 50; el resultado de las pruebas tipo A y tipo 

B permite establecer una valoración de la estanqueidad  de la contención primaria y 

sus penetraciones. 

ω Pruebas de presión de los sistemas de tuberías: Realizadas con la periodicidad 

requerida por la normativa, permiten identificar pérdidas de la envolvente a presión 

por fallo en los componentes en las uniones empernadas dentro del sistema. 

ω Seguimiento de parámetros eléctricos (resistencia de aislamiento, tangente de delta, 

etc.) en circuitos eléctricos: Permite identificar  degradaciones en los aislamientos de 

cables y conexiones eléctricas. 

ω Para el caso de la CN de Cofrentes, debido a que su sistema de aire comprimido está 

relacionado con la seguridad, se realiza un seguimiento de la calidad del aire en los 
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sistemas de aire comprimido mediante la medida de la humedad relativa y presencia 

de partículas, lo que permite detectar la susceptibilidad del sistema a mecanismos de 

corrosión. 

En cada uno de los PGE desarrollados, las centrales nucleares españolas definen las 

inspecciones a realizar con la intención de detectar con antelación los efectos de 

envejecimiento que puedan producir la pérdida de la función propia de las estructuras 

y componentes. Si bien la intención de los programas es detectar de forma anticipada 

las degradaciones que puedan afectar a los componentes, se debe aclarar que no 

siempre constituyen una herramienta que garantice la anticipación a todas las pérdidas 

de función propia de las estructuras y componentes. Asimismo, y en los casos en que el 

programa lo requiere, se definen las acciones preventivas a tomar con el fin de evitar el 

desarrollo de los efectos de envejecimiento. 

El mayor número de actividades de gestión del envejecimiento está asociado a 

programas de inspección donde la condición del componente o estructura es verificada 

por un ensayo no destructivo (visual, superficial o volumétrico). En las centrales 

nucleares españolas estas actividades están incluidas principalmente en los siguientes 

programas: 

ω Programa de Inspección en Servicio: Este programa incluye principalmente las 

inspecciones definidas para el cumplimiento de los requisitos de la sección XI del 

código ASME. Dicho código define tanto el alcance como el tipo de inspección (visual, 

superficial y volumétrica) y la periodicidad de la misma. Dentro de los planes de 

gestión de vida de las centrales nucleares españolas, el programa de inspección en 

servicio incluye actividades de gestión de envejecimiento asociadas a: vasija del 

reactor; sistemas de tubería de clase 1, 2 y 3; equipo mecánico retenedor de presión 

clase 1, 2 y 3; soportes de tubería de clase 1, 2 y 3; contención metálica (en los casos 

en que aplique); contención de hormigón, y penetraciones de contención. 

ω Programa de internos de la vasija: Este programa incluye las actividades de inspección 

y evaluación de la condición de los internos de la vasija de acuerdo a las guías de 

inspección y evaluación del programa MRP de EPRI, para el caso de las centrales de 

tecnología PWR (CN Almaraz, CN Ascó y CN Vandellós II), y las del programa BWRVIP, 

también desarrolladas por EPRI, para el caso de las centrales de tecnología BWR (CN 

Cofrentes). En el caso de la CN Trillo, las guías seguidas para desarrollar el programa 

de internos de vasija se basan en las recomendaciones recogidas en la KTA-3204. 

ω Programa de erosión-corrosión: Este programa está dirigido al control de la condición 

de los sistemas de tuberías potencialmente afectados por mecanismo de corrosión 

asistida por el flujo (FAC) y erosión-corrosión con el objeto de determinar si el ritmo 

al que se degrada el componente le permitirá mantener su función propia antes de 

que éste vuelva a ser inspeccionado. El programa de inspecciones se define como 

resultado de las evaluaciones/predicciones de las mediciones previas, y la inspección 

es de carácter volumétrico (Ultrasonidos (UT)). 
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ω Programa de vigilancia de estructuras: Este programa, basado en la Regla de 

Mantenimiento, está soportado principalmente en inspecciones visuales, e incluye 

también inspecciones de carácter dimensional y volumétrico adecuadas a los 

potenciales mecanismo de envejecimiento.  

ω Programa de inspección de pinturas y recubrimiento en el interior de la Contención: 

El alcance de este programa incluye los recubrimientos de Nivel de Servicio I, 

definidos en la RG 1.54. La inspección de los recubrimientos está definida de acuerdo 

a lo requerido en ASTM D 5163-96, subpárrafo 9.2, donde se identifica que los 

parámetros monitorizados o inspeccionados deben ser "defectos visibles como, 

ampollas, fisuras, descascarillado, exŦƻƭƛŀŎƛƽƴΣ ƽȄƛŘƻ ƻ ŘŀƷƻ ŦƝǎƛŎƻέΦ 

En los casos en los que el PGE requiere un análisis de tendencias, este se realiza como 

parte de las actividades del programa. Dicho análisis pretende, mediante el estudio de 

los parámetros inspeccionados/monitorizados por el programa, establecer tendencias 

que permitan anticipar degradaciones con el objeto de que se tomen acciones antes de 

que se produzca la pérdida de función propia. 

Mediante las actividades de vigilancia las centrales nucleares españolas verifican 

periódicamente parámetros no directamente asociados a la condición de la estructura 

o componentes, pero que dan una medida de los factores que influyen en su 

degradación. Entre estas actividades, dentro del Plan de Gestión de Vida de las centrales 

nucleares españolas  se incluyen: 

ω Programa de control químico: La vigilancia y mantenimiento dentro de sus criterios 

de aceptación de los parámetros químicos de las especificaciones de agua y otros 

fluidos de proceso, tales como el gas-oíl y el aceite, es una actividad de carácter 

preventivo frente a los mecanismos de corrosión desarrollados por el contacto del 

material con el fluido de proceso. Las centrales nucleares españolas disponen de 

procedimientos en los que se identifican los parámetros que caracterizan cada 

especificación de fluido y los métodos y periodicidad de análisis para verificar que se 

encuentran dentro de los valores objetivos o previstos. 

ω Programa de vigilancia de condiciones ambientales: Definido principalmente para el 

control de la calificación ambiental de equipos eléctricos, permite evaluar las 

condiciones reales en las que se encuentran estos equipos frente a las consideradas 

en su proceso de calificación ambiental. Las condiciones ambientales vigiladas son la 

temperatura y radiación, medidas en determinadas zonas, y la recopilación de datos 

está condicionada a la accesibilidad de estas zonas. 

ω Seguimiento de transitorios operacionales en componentes retenedores de presión 

Clase 1: Los componentes clase 1 de ASME se encuentran diseñados a fatiga, de 

forma que su factor acumulado de uso sea menor de 1, bajo la hipótesis de una serie 

de transitorios de operación y una ocurrencia definida para 40 años. El programa de 

seguimiento de transitorios permite evaluar la operación real de la planta frente a las 

hipótesis de diseño, para asegurar que el factor de uso, de acuerdo con las bases de 

diseño, se mantiene por debajo de 1. 
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Muchas estructuras y componentes en el alcance del PGV de las centrales nucleares 

españolas están sujetas a actividades de mantenimiento preventivo que incluyen gamas 

y procedimientos de inspección que permiten verificar la condición de sus elementos 

pasivos así como identificar si se han producido degradaciones inesperadas. 

Entre los tipos de componentes sujetos a este tipo de mantenimiento se encuentran: 

bombas, cambiadores de calor, depósitos, turbinas, unidades de ventilación, unidades 

enfriadoras de agua, barras de fase agrupada y barras de fase aislada, grúas y equipo de 

manipulación de combustible. 

En todos los casos, cuando, mediante una actividad de inspección, monitorización o 

vigilancia, se detecta una degradación, se toman las acciones oportunas (reparación, 

ǎǳǎǘƛǘǳŎƛƽƴΧύ ŀƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳȊŎŀ ƭŀ ǇŞǊŘƛŘŀ ŘŜ ŦǳƴŎƛƽƴ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ŘŜ 

acuerdo con las acciones correctivas definidas en el PGE 

Además, cuando el PGE requiere una inspección por muestreo, se seleccionan para 

inspección aquellas localizaciones más susceptibles de que se produzca el mecanismo 

de envejecimiento al que el componente es susceptible. En caso de que se detecte 

alguna degradación en el componente inspeccionado de la muestra seleccionada, el 

número de inspecciones será incrementado para descartar que puedan estar 

produciéndose degradaciones en localizaciones similares (p. ej. Programa de tuberías 

enterradas, programa de vigilancia de cables). 

Con respecto a actividades desarrolladas por άorganizaciones de certificaciónέ, en 

general, las actividades de inspección, vigilancia y monitorización incluidas dentro de los 

planes de gestión de vida de las centrales nucleares españolas, así como otras 

actividades de cada una de ellas están sujetas al Manual de Garantía de Calidad de cada  

central. Por ello, los PGV están sujetos a auditorías internas además de a las inspecciones 

del CSN, no requiriéndose la participación de  dichas  organizaciones de certificación 

salvo en los casos donde otros requisitos de licencia asociados a estas actividades así lo 

exijan (como por ejemplo una certificación específica de la cualificación de los 

inspectores). 

02.3.4 Acciones preventivas y correctoras 

En el caso de que un PGE requiera acciones preventivas, éstas son implementadas con 

el objetivo de prevenir o mitigar los mecanismos de envejecimiento a los que son 

susceptibles las estructuras y componentes. La implementación de acciones preventivas 

incluye: 

ω Cuando se identifica una mejora en el programa, ésta es incluida en el sistema de 

gestión de acciones correctoras de las centrales nucleares españolas y, como 

resultado, es implementada en el procedimiento correspondiente. 

ω Dentro de dicho sistema de gestión a cada acción de mejora a realizar se le asigna un 

responsable y un ejecutor, de forma que se consiga la correcta implementación de la 

mejora identificada. 
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ω Las actividades preventivas implementadas en un programa deben ser ejecutadas de 

acuerdo a las frecuencias requeridas por el programa. En caso de que la actividad no 

se ejecute con la frecuencia adecuada se realiza la pertinente justificación durante la 

revisión de la implantación del programa. 

Todas las acciones correctoras sobre estructuras y componentes se realizan a través de 

órdenes trabajo y son controladas desde su inicio hasta el cierre por el sistema de 

gestión de mantenimiento, que asimismo está sujeto a los requisitos del Manual de 

Garantía de Calidad de las centrales nucleares españolas, que cumple con lo establecido 

en el Apéndice B del 10 CFR 50. 

Asimismo, si llega a haber pérdida de función propia, se analiza qué ha fallado en la 

sistemática del PGE que gestionaba dicho evento o problema inesperado y se definen e 

implantan las mejoras necesarias para tratar de que no vuelva a suceder. 

02.4 Revisión y actualización del Plan de Gestión de Vida 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, los PGV están sujetos al Manual 

de Garantía de Calidad de cada emplazamiento, por lo que se someten periódicamente 

a auditorías internas, cuyos resultados son implantados en su caso, como mejoras  al 

PGV. 

Otro motivo de la revisión y actualización de los PGV, es la revisión de la experiencia 

operativa tanto interna como externa, que tiene como objetivo analizar todos aquellos 

sucesos relacionados con la gestión del envejecimiento aplicables, como por ejemplo 

soportar las conclusiones de la evaluación de los mecanismos de envejecimiento 

realizada e identificar otros no considerados en evaluaciones genéricas y que podrían 

ser específicos de la central. 

Los resultados de la revisión de experiencia operativa realizada por las centrales 

nucleares españolas se recogen en informes específicos que se emiten de manera 

periódica.  

Estos resultados se analizan para determinar su aplicabilidad a los distintos PGE y se 

especifican en los informes de seguimiento de los mismos para su actualización al 

respecto. 

Adicionalmente se analizan los resultados de la aplicación de las actividades del PGE 

para determinar su eficacia y en caso contrario se concluye si son necesarias propuestas 

de mejora para dichas actividades o bien para gestionar efectos y mecanismos no 

considerados anteriormente. Dichas propuestas de mejora son analizadas y, en su caso, 

aprobadas por el Comité de Gestión de Vida antes de proceder a su implantación. 

Las centrales nucleares españolas actualizan periódicamente los informes en que se 

documenta el alcance de los sistemas y estructuras incluidas en el PGV teniendo en 

cuenta las modificaciones de diseño ejecutadas en los periodos que recoge dicha 

actualización. Una vez identificadas las nuevas ESC que hayan surgido como 
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consecuencia de la ejecución de las MD, se aplican a las mismas los criterios de alcance 

y selección de la IS-22 [21] para determinar aquellas que deben incorporarse al PGV.  

Posteriormente, una vez identificadas las nuevas estructuras y componentes que entran 

dentro del Plan de Gestión de Vida como consecuencia de modificaciones de diseño, se 

repite sobre las mismas el proceso de RGE descrito en el presente informe, es decir, 

identificación de materiales y ambientes a que están expuestas, identificación de sus 

mecanismos y efectos de envejecimiento significativos y asignación de los PGE 

necesarios para la gestión de los mismos.  

Las CN de Cofrentes, Ascó y Vandellós II además del proceso de actualización antes 

descrito, durante el desarrollo de una modificación de diseño y previamente a su 

implantación, analizan su potencial impacto en el Plan de Gestión de Vida.  

Con respecto a la evaluación de los análisis de envejecimiento en función del tiempo, la 

IS-22 [21] exige que los titulares de las centrales deben identificar, para la primera 

solicitud de renovación de autorización de explotación por un periodo que supere su 

vida de diseño, todos los análisis y cálculos realizados que cumplen con las siguientes 

condiciones: 

1. Están relacionados con las estructuras, sistemas y componentes (ESC) consideradas 

dentro del alcance de la gestión del envejecimiento. 

2. Tienen en cuenta los efectos del envejecimiento en el tiempo. 

3. Mantienen hipótesis de vida de diseño limitada. 

4. Concluyen con la existencia de capacidad o no de las ESC para seguir funcionando, de 

acuerdo con sus funciones definidas, tras haber sobrepasado las hipótesis de vida de 

diseño limitada. 

5. El cálculo o análisis fue considerado relevante por el titular en alguna evaluación de 

seguridad. 

6. El cálculo o análisis forma parte de las bases de licencia actuales de la instalación. 

La evaluación de los Análisis de Envejecimiento en Función del Tiempo (AEFT) se debe 

realizar, según la IS-22 [21], mediante alguno de los métodos siguientes:  

ω La verificación de que los análisis y cálculos actuales siguen siendo válidos para el 

nuevo período de operación solicitado y, por tanto, no es preciso llevar a cabo un 

nuevo análisis.  

ω La reevaluación de los análisis y cálculos actuales para el nuevo período de operación 

solicitado y la verificación de que se cumplen los criterios de aceptación establecidos. 

ω La demostración de que los efectos del envejecimiento pueden ser gestionados de 

forma adecuada durante el nuevo período de operación solicitado mediante un 

programa de gestión del envejecimiento. 

El capítulo X del NUREG-1801 [25] describe los programas con los que se pueden 

gestionar los AEFT identificados en la industria americana. Sin embargo, para aquellos 
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AEFT que los titulares hayan identificado como específicos de sus plantas, deben 

seguirse las directrices establecidas en el NUREG-1800 [24] y NEI-95-10 [26]. 

Por otro lado, como parte del desarrollo y posterior actualización de un PGE, las 

centrales nucleares españolas evalúan los resultados de los programas de I&D 

desarrollados y el estado del arte de las técnicas de monitorización e inspección que se 

aplican como parte del programa, con el fin de aplicar las mejores técnicas disponibles.  

Las centrales nucleares españolas también han revisado y actualizado sus Planes de 

Gestión de Vida como consecuencia de cambios en el marco regulador. De hecho, los 

PGE incluidos en dichos PGV y desarrollados originalmente de acuerdo a la revisión 1 del 

NUREG-1801, del año 2005 se han actualizado posteriormente según la revisión 2 de  

2010 de dicho documento de la NRC que incluye tanto la experiencia operativa 

americana actualizada como la internacional, fundamentalmente de la NEA. 

Posteriormente a esta edición 2 del NUREG-1801, la NRC ha ido emitiendo los  

documentos License Renewal Interim Staff Guidance, mediante los cuales se continúa 

modificando o actualizando el contenido de dicha revisión 2 del NUREG-1801. 

De acuerdo a lo requerido por el CSN, las centrales nucleares españolas han actualizado 

sus planes de gestión de vida para adaptarse al contenido de los documentos antes 

citados, de manera que actualmente se encuentran actualizados conforme al marco 

regulatorio. 

Con respecto a la identificación de necesidades para investigación y desarrollo adicional, 

a petición del CSN, el Sector participa en el Grupo Técnico para iniciativas de I+D+i sobre 

fenómenos de degradación no previstos, cuyo objetivo es responder a la resolución del 

Congreso de los Diputados sobre mejorar el conocimiento de fenómenos de 

degradación no previstos inicialmente. 

Por otro lado, las centrales nucleares españolas, a través de UNESA, mantienen su 

participación en el Programa Nuclear de EPRI como miembros de pleno derecho. Esta 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Řŀ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻǎ άōŀǎŜέ ŘŜ ƭƻǎ tƭŀƴŜǎ 

de Acción (Action Plans) que integran dicho Programa Nuclear, y que son los siguientes: 

ω Degradación y envejecimiento de los materiales. 

ω Fiabilidad del combustible. 

ω Gestión de residuos de alta actividad y del combustible usado. 

ω Ensayos no destructivos (END) y caracterización de materiales. 

ω Fiabilidad de equipos. 

ω Instrumentación y control. 

ω Tecnologías de seguridad y del riesgo, y sus aplicaciones. 

ω Residuos de baja actividad y gestión de la radiación. 

Dentro del Programa Nuclear de EPRI, se desarrollan más de cien proyectos 

άǎǳǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛƻǎέΣ ǎƛŜƴŘƻ ŘƛŜŎƛƻŎho (18) en los que UNESA ha participado en el año 

2015. 
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Con respecto a las revisiones del PGV como consecuencia de las Revisiones Periódicas 

de Seguridad, las centrales nucleares españolas también realizan un análisis de la 

gestión del envejecimiento dentro de dichas RPS de acuerdo a la guía de seguridad GS-

1.10 [22] del CSN, tal y como se ha explicado en el apartado 02.1 del presente capítulo. 

Asimismo, también se realizará una actualización de los PGV como consecuencia de las 

actividades de preparación de la documentación soporte para la operación a largo plazo. 

Con respecto a la gestión de problemas nuevos o inesperados en los resultados de los  

PGE, tal y como se ha expuesto en el anterior apartado 02.3.3 del presente informe, 

cuando, mediante una actividad de inspección, se detecta una degradación inesperada, 

ǎŜ ǘƻƳŀƴ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ƻǇƻǊǘǳƴŀǎ όǊŜǇŀǊŀŎƛƽƴΣ ǎǳǎǘƛǘǳŎƛƽƴΧύ ŀƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳȊŎŀ ƭŀ 

pérdida de función propia del componente afectado, de acuerdo con las acciones 

correctivas definidas en el programa. 

Asimismo, si llega a haber pérdida de función propia en algún componente, se realiza 

una evaluación de ingeniería y se determinan las acciones a realizar para su futura 

incorporación como propuestas de mejora al PGE. 

Según el concepto del NUREG-1800 [24], una vez implantados, los PGE no deben ser 

entes estáticos, sino que a lo largo del tiempo deben aprender de la experiencia 

adquirida en su propia aplicación, es decir, ver cómo está funcionando el PGE y tratar 

de mejorarlo, adaptándolo a las circunstancias específicas de la planta en caso 

ƴŜŎŜǎŀǊƛƻΦ tŀǊŀ ƳŜƧƻǊŀǊ Ŝƭ tD9 ǎŜ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ǳƴ άŦŜŜŘōŀŎƪέ ǎƻōǊŜ ǎƛ ǎŜ ǘƛŜƴŜ ƻ ƴƻ ǳƴŀ 

prevención y detección oportuna de efectos de envejecimiento y sobre la 

implementación de acciones correctoras derivadas del PGE. 

Con respecto a la evaluación periódica y medida de la efectividad de la gestión del 

envejecimiento, las plantas realizan informes de seguimiento periódicos de cada PGE 

con una periodicidad que varía en función de la frecuencia de las actividades. En dichos 

informes de seguimiento se recogen los resultados de las actividades del PGE y una 

evaluación de éstos, así como la identificación y análisis de la experiencia operativa 

interna y externa que pudiera haber afectado al PGE. 

Con respecto a la evaluación de la efectividad de los procesos, conviene aclarar que en 

todas las centrales nucleares españolas se mide, mediante indicadores específicos de 

cada central, la efectividad del PGV a través del seguimiento y evaluación de las 

actividades definidas en los PGE.  

Estos indicadores, tienen en cuenta la realización o no de las actividades del PGE, los 

resultados de dichas actividades y el impacto de las experiencias operativas relacionadas 

con dicho PGE.  

02.5 Experiencia de los titulares de la aplicación del Plan de Gestión de Vida  

5ŜǎŘŜ ƭŀ ŘŞŎŀŘŀ ŘŜ ƭƻǎ ƴƻǾŜƴǘŀΣ ƭŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ǾƛŘŀέ ƻ άƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ 

ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻέ Ƙŀ ǎǳǇǳŜǎǘƻ ǳƴ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǊŜŎǳǊǊŜƴǘŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 

nucleares españolas, nacidas tanto de la propia explotación de la central como de la 

necesidad de dar respuesta a los requisitos reguladores, establecidos en los primeros 
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años por condiciones específicas en los permisos de explotación y, desde 2009, por la 

Instrucción del CSN IS-22 [21]. 

Las primeras actividades de gestión de vida tenían como principal objetivo mantener 

abierta la opción a la extensión de la explotación más allá de la vida prevista de diseño, 

con enfoques similares a los realizados en EE.UU. en las plantas pilotos para la aplicación 

del 10 CFR 54 [23]. Esto dio lugar al desarrollo, con el patrocinio de UNESA, de una 

metodología de gestión de vida inspirada principalmente en la experiencia americana. 

Sobre la base de esta metodología, las centrales españolas desarrollaron sus primeros 

ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ƎŜƴŞǊƛŎƻǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ άtƭŀƴŜǎ ŘŜ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ 

±ƛŘŀέΣ mediante los cuales se daba también respuesta a los requisitos del organismo 

regulador. 

La citada metodología de UNESA constaba de las siguientes fases: 

ω Fase I 

Selección de estructuras, sistemas y componentes que permite disponer de una lista 

ordenada de los componentes importantes para la Gestión de Vida y centrar los 

trabajos en aquellos componentes que, bien por su importancia para la seguridad, 

bien por la dificultad o coste de sustitución, o bien por su mayor riesgo de 

degradación, se consideran críticos para la Gestión de Vida. 

ω Fase II 

Estudios específicos para identificar los principales fenómenos de degradación que 

afectan a los componentes importantes para la Gestión de Vida, así como los factores 

que influyen en la severidad de la degradación. 

ω Fase III 

Revisión y optimización de los métodos de seguimiento del envejecimiento, con el fin 

de mitigar los fenómenos de degradación identificados. La condición de los 

componentes importantes para la Gestión de Vida se analiza en detalle para 

optimizar las prácticas de mantenimiento, teniendo en cuenta la susceptibilidad a 

determinados fenómenos de degradación, los métodos que pueden emplearse para 

controlar esta degradación y los procedimientos de planta. 

ω Fase IV 

Seguimiento del consumo de vida de los componentes y estructuras. 

ω Fase V 

Programa de acciones técnico-económicas, destinadas a proponer mejoras en la 

Gestión de Vida, modificaciones en la operación, optimización del mantenimiento, 

modernización o reparación de equipos, etc. Estos programas también deben 

considerar el momento óptimo para la realización de las distintas actuaciones.  
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En 2003 la decisión de NUCLENOR, titular de la CN Santa María de Garoña, de incluir en 

la solicitud del siguiente permiso de explotación una justificación técnica para la 

operación a largo plazo, soportada en el cumplimiento de los requisitos del 10 CFR 54 

[23] y en la metodología aplicada al respecto en EE.UU., supuso un hito en el 

replanteamiento, tanto de la metodología utilizada en las centrales españolas para la 

gestión de vida, como para el establecimiento de criterios reguladores al respecto y la 

propia explotación a largo plazo, que se concreta en 2009 con la edición por el CSN de 

ƭŀ άLƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ /{b L{-22 [21], sobre gestión de envejecimiento y operación a largo 

ǇƭŀȊƻέΦ 

Más tarde, una vez que las centrales nucleares españolas han tenido desarrollada toda 

la metodología para la gestión del envejecimiento y se han ido implantando los 

correspondientes PGE, surgió la dificultad de realizar un control o seguimiento interno 

sobre dichos PGE debido al gran número de actividades de inspección, control y 

monitorización que incluyen. Por ello, los titulares han ido actualizando su organización 

a esa nueva realidad, definiendo nuevas estructuras organizativas, responsables de 

actividades relacionadas con la gestión del envejecimiento así como desarrollando 

herramientas tales como las bases de datos. 

A continuación se muestra, para cada una de las centrales nucleares españolas, su 

experiencia en la aplicación del Plan de Gestión de Vida: 

ω CN Almaraz y CN Trillo 

La CN de Almaraz y la CN de Trillo desarrollaron sus Planes de Gestión de Vida durante 

varios años según la metodología de UNESA antes mencionada, realizando los 

diferentes informes de Estudios de Fenómenos Degradatorios (EFD) y Estudios de 

Prácticas de Mantenimiento (EPM), por tipos de componentes. 

Cambio de metodología en la CN de Almaraz y la CN de Trillo 

En septiembre de 2005, el CSN remitió a la CN de Almaraz y la CN de Trillo, una serie 

de Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) sobre el análisis de aplicabilidad del 

suceso de degradación del sistema de agua de servicios esenciales que tuvo lugar en 

la CN de Vandellós II ese mismo año. En una de estas ITC el CSN solicitaba la revisión 

del Plan de Gestión de Vida, para verificar que no se había pasado por alto ningún 

efecto de envejecimiento en los ESC relacionados con la seguridad, y por tanto se 

garantizaba que todos estos efectos de envejecimiento estaban adecuadamente 

gestionados. 

En respuesta a esta ITC, la CN de Almaraz y la CN de Trillo realizaron una revisión 

sistemática de sus planes de gestión de vida haciendo uso, para la identificación de 

los efectos y mecanismos de envejecimiento, de la metodología utilizada por las 

centrales americanas para preparar sus solicitudes de renovación de licencia según 

el 10 CFR 54 [23] y la guía NEI 95-10 [26].  

Esta metodología fue luego refrendada por el CSN con la publicación en julio de 2009 

de la instrucción IS-22 [21], que es la referencia actual de la industria nuclear 
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española para la Gestión del Envejecimiento, tanto dentro del periodo de la vida de 

diseño de la instalación, como para la operación a largo plazo. Este primer trabajo de 

adaptación a la nueva metodología terminó en marzo de 2007. 

De este modo, al cambiar la CN de Almaraz y la CN de Trillo la metodología a seguir 

en la Gestión de Vida, sus planes de gestión de vida se adecuaron ya a los 

requerimientos del CSN respecto a la gestión del envejecimiento y al futuro 

cumplimiento de la IS-22 [21]. 

Posteriormente, durante los años 2007 a 2009, la CN de Almaraz y la CN de Trillo 

continuaron desarrollando diferentes trabajos relacionados con sus planes de gestión 

de vida, tales como el inicio del proceso de la formalización de los PGE y la 

actualización de la revisión de los efectos de envejecimiento. 

Entre los años 2010 y 2016, la CN de Almaraz y la CN de Trillo han realizado diferentes 

trabajos dentro de los Planes de Gestión de Vida, como son: 

o Revisión completa de su alcance siguiendo los criterios de la IS-22 [21], realizando 

la edición de los informes de alcance y selección por sistemas, que incluye los 

correspondientes planos de límites, y la actualización completa de la revisión de 

efectos de envejecimiento, teniendo en cuenta la última revisión del NUREG-1801 

[25]. 

o Primera revisión sistemática de la experiencia operativa, tanto interna como 

externa, en el año 2010 y posteriores actualizaciones en los años 2012, 2014 y 

2016. 

o Finalización de la actividad de formalización de todos los PGE de la central con la 

edición de sus correspondientes manuales. 

o Desde finales del año 2011 se viene realizando el seguimiento de la implantación 

y funcionamiento de los PGE en la central. 

Actualmente, la CN de Almaraz y la CN de Trillo siguen manteniendo sus Planes de 

Gestión de Vida actualizados e implantados en sus centrales, recopilando y evaluando 

los resultados de las actividades realizadas dentro de sus PGE. 

Desde el año 2015 para el caso de la CN de Almaraz y desde el año 2016 para el caso 

de la CN de Trillo, se han realizado trabajos de revisión y actualización del Plan de 

Gestión de Vida para adaptarse a los nuevos requisitos definidos en los documentos 

LR-ISG de la NRC. 

ω CN de Ascó y CN de Vandellós II 

La CN de Ascó y la CN de Vandellós II, dentro de este ámbito, desarrollaron durante 

ƭƻǎ ŀƷƻǎ мффн ȅ мффп ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά{ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ±ƛŘŀ 

wŜƳŀƴŜƴǘŜ Ŝƴ //ΦbbΦ[²wέ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƽ ǳƴŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ 

Vida, tomando como plantas piloto la CN Santa María de Garoña (BWR) y la CN de 

Vandellós II (PWR).  
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En la CN de Ascó y la CN de Vandellós II, previo a la emisión de la IS-22 [21], en 2009, 

se realizaron actividades de Gestión de Vida adaptando la metodología establecida 

para el proceso de Fiabilidad de Equipos ER, desarrollado a partir de la emisión del 

documento INPO-AP-913 en 2002. Este documento constituye la respuesta de la 

industria nuclear americana en el marco del modelo estándar de procesos (Standard 

Nuclear Performance Model, SNPM) del NEI, a los problemas en equipos y materiales. 

Tras la emisión de la IS-22 [21], quedó establecida la obligatoriedad (apartado 5.2 de 

la instrucción) de desarrollar el PGV de acuerdo al modelo americano, por lo que la 

CN de Ascó y la CN de Vandellós II transitaron hacia dicho estándar y llevan 

desarrollándolo a partir de la entrada en vigor de la instrucción del CSN IS-22 [21].  

Desde entonces, han emitido varias revisiones de los PGV y de las  guías técnicas así 

como el procedimiento general que regula la implantación en todas las direcciones 

de la organización. Recientemente, han incorporado a sus PGV, como parte del 

proceso de actualización continua de los PGE, los requisitos de los documentos LR-

ISG de la NRC. 

ω CN de Cofrentes 

La CN de Cofrentes realizó la primera edición del Plan de Gestión de Vida en 1996 

sobre la base de la denominada metodología UNESA y, desde 1998, emite 

anualmente un informe sobre las actividades de gestión de vida, de acuerdo a los 

requisitos establecidos por el CSN. Dentro de esta evolución y hasta la fecha, los hitos 

más relevantes en la aplicación del PGV han sido: 

o 9ƴ нллу ǎŜ ŜŘƛǘŀ ƭŀ wŜǾΦ у ŘŜƭ άtƭŀƴ ŘŜ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ±ƛŘŀέΣ ǉǳŜ ŀŘŀǇǘŀ ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ 

UNESA a la experiencia de las aplicaciones de solicitud de renovación de licencia 

en EE.UU. 

o 9ƴ нлмл ǎŜ ŜŘƛǘŀ ƭŀ wŜǾΦ ф ŘŜƭ άtƭŀƴ ŘŜ DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ±ƛŘŀέ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ 

cumplimiento de los requisitos de la IS-22 [21]. 

o En 2010 se edita ƭŀ wŜǾΦ л ŘŜƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ƎŜƴŜǊŀƭ ά5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ tƭŀƴ ŘŜ 

DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ±ƛŘŀ ŘŜ ƭŀ /b ŘŜ /ƻŦǊŜƴǘŜǎέΣ ǉǳŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ tƭŀƴ 

de Gestión de Vida en la organización de la CN de Cofrentes y desarrolla los 

indicadores de efectividad de los PGE. 

o En 2011 se inicia la emisión periódica de los Informes de seguimiento de PGE, 

Ŏǳȅƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǎƻƴ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ άLƴŦƻǊƳŜǎ !ƴǳŀƭŜǎ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ 

DŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ±ƛŘŀέ ǊŜǉǳŜǊƛŘƻǎ ǇƻǊ Ŝƭ /{bΦ 

o En 2014, frente a la prevista operación a largo plazo, se define el Proyecto PIEGE 

para el desarrollo de las actividades requeridas para la solicitud de autorización de 

operación a largo plazo, desarrollando el correspondiente documento de 

Metodología de Implantación, al objeto de verificar los requisitos que se 

establecen en la IS-22 [21] para la operación a largo plazo. 
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o En 2016, se realiza una nueva evaluación de PGE frente a los programas genéricos 

(AMP) del capítulo XI de NUREG-1801 Rev.2 [25], para tener en cuenta los LR-ISG 

emitidos por la NRC desde 2011 (fecha de edición de la revisión 2 de NUREG-1801 

[25]) hasta diciembre de 2016. 

02.6 Proceso de supervisión por el regulador 

El CSN establece en la IS-22 [21] los siguientes requisitos de informes que han de 

proporcionar las centrales españolas para su supervisión: 

ω Dentro del periodo de vida de diseño. 

o Con una periodicidad anual, un informe conteniendo las actividades del Plan de 

Gestión de Vida realizadas en el año anterior, referentes a vigilancia, control y 

mitigación de mecanismos de envejecimiento en los ESC dentro del alcance de la 

IS-22 [21]. 

o Dentro de la documentación relativa a la RPS un análisis de los procesos de 

envejecimiento de la central, utilizando la información disponible en las 

actualizaciones de los PGV desarrolladas en el periodo decenal de la RPS. 

ω Para la solicitud del permiso de explotación para la operación a largo plazo. 

o Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE). 

o Propuesta de suplemento del Estudio de Seguridad, que debe incluir los estudios 

y análisis que justifican la operación a largo plazo de la central. 

o Propuesta de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, que 

debe incluir los cambios necesarios para mantener las condiciones seguras de 

operación durante la operación a largo plazo de la central. 

ω Dentro del periodo de operación a largo plazo: 

o Con una periodicidad anual un informe conteniendo las actividades del Plan de 

Gestión de Vida a largo Plazo (PGV-LP) realizadas en el año anterior, referentes a 

vigilancia, control y mitigación de mecanismos de envejecimiento en el ESC dentro 

del alcance de la IS-22 [21]. 

Adicionalmente, la gestión del envejecimiento se encuentra dentro del Sistema 

Integrado de Supervisión de Centrales (SISC), por lo que el CSN realiza a cada central una 

inspección periódica del Plan Base de Inspección, cada 2 años, del estado de 

implantación y desarrollo del Plan de Gestión de Vida, siguiendo las directrices de su 

ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ƛƴǘŜǊƴƻ t¢ΦL±Φнно άDŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ȅ 

ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŜŀǊŜǎ όŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴύέΦ Además del 

seguimiento sistemático realizado mediante el Plan Base de Inspección, el CSN realiza 

evaluaciones de acuerdo al procedimiento interno t¢ΦL±Φмлр άDŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ 

envejecimiento de componentes y estructuras de centrales nucleares (actividades de 

evalǳŀŎƛƽƴύέ ȅ ŜǾŀƭǳŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƳƻ ŎƻƴǎŜŎǳŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀǎ wt{ ǇǊŜǎŜƴǘŀŘŀǎ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ 

actualidad, de acuerdo con el apartado 5.2 de la Guía de Seguridad GS-1.10 anterior a la 

revisión vigente. 
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Además, tal y como se ha indicado a lo largo del presente informe, en los informes 

anuales que los titulares de las centrales españolas remiten al CSN, se identifican los 

compromisos adquiridos en las inspecciones del CSN, para facilitar su seguimiento. 

02.7 Evaluación del regulador del Plan de Gestión de Vida y conclusiones  

En relación con el proceso de desarrollo del Plan de Gestión de Vida descrito en este 

capítulo, el CSN considera que la metodología aplicada por las centrales nucleares 

españolas cumple con los requisitos de la IS-22 [21] para las actividades de, 

identificación de las estructuras y componentes en alcance del PGV ,la identificación de 

los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos sobre dichas estructuras y 

componentes y el desarrollo de los programas de gestión de envejecimiento necesarios 

para la  mitigación y control de dichos mecanismos, y se encuentra asimismo 

correctamente documentado, por lo que dicho proceso se considera adecuado. 

El CSN, como organismo regulador, revisa los Planes de Gestión de Vida de las centrales 

nucleares españolas en las inspecciones bienales que se realizan como consecuencia del 

Plan Base de Inspección del CSN. Para ello, el CSN ha desarrollado procedimientos 

específicos para la realización de las inspecciones y evaluaciones sobre la gestión del 

envejecimiento de componentes y estructuras de las centrales nucleares españolas, en 

concreto los procedimientos, PT.IV.223 άƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ȅ 

ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŜŀǊŜǎ όŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴύέ [41] ȅ t¢ΦL±Φмлр άƎŜǎǘƛƽƴ 

del envejecimiento de componentes y estructuras de centrales nucleares (actividades 

ŘŜ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴύέ [42] respectivamente. 

Adicionalmente a estas inspecciones del CSN, los Planes de Gestión de Vida de las 

centrales nucleares españolas están sometidos a auditorías internas como consecuencia 

de sus propios procesos internos.  

Los hallazgos, posibles mejoras y compromisos adquiridos como resultado de las 

inspecciones del CSN y las auditorías internas, se introducen dentro de los programas 

de acciones correctoras de las centrales nucleares españolas, y se documentan en los 

informes anuales que los titulares remiten anualmente al CSN en el primer semestre del 

año. De este modo se dispone de trazabilidad en la resolución de dichos compromisos 

en plazo y forma previstas o de las posibles desviaciones en el plazo de su resolución. 

Como aspectos positivos (fortalezas) del proceso de desarrollo del PGV realizado por las 

plantas españolas, se consideran los siguientes: 

ω Cabe destacar la estructura organizativa, para la gestión de vida, que los titulares han 

establecido en las centrales nucleares españolas. El elemento clave sobre el que se 

basa esta organización es el Comité de Gestión de Vida, de carácter multidisciplinar, 

que favorece una comunicación fluida entre los distintos departamentos 

involucrados en la gestión del envejecimiento y que resulta fundamental a la hora de 

la implantación y seguimiento correcto de las numerosas actividades que componen 

los aproximadamente 40 PGE  incluidos en cada una de los PGV de las centrales 

españolas. Asimismo, otra figura importante es la del responsable de la implantación 
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de los programas en planta, para realizar un seguimiento más cercano de todas las 

actividades que deben realizarse con cada PGE. 

ω Se valora asimismo positivamente la creación de bases de datos desarrolladas por los 

titulares que gestionan toda la información desarrollada en el proceso del PGV. 

ω Además, el CSN valora la elaboración de guías técnicas en donde se define la 

metodología a seguir para el desarrollo de las diferentes tareas que conlleva la 

gestión del envejecimiento: alcance y selección, proceso RGE, aplicación de EO, 

desarrollo de manuales de los PGE, elaboración de informes de seguimiento de los 

PGE, etc. 

ω Para los casos de la CN de Cofrentes, Ascó y Vandellós II, el CSN valora la elaboración 

de análisis previos de modificación de alcance del PGV durante el desarrollo de las 

Modificaciones de Diseño (MD), es decir, toda MD de planta será estudiada desde el 

punto de vista de cambios en el alcance o nuevos materiales en la gestión del 

envejecimiento previamente a su implantación. 

ω Los indicadores de efectividad de los programas, con los cuales se valora 

periódicamente de manera cuantitativa o cualitativa la efectividad de cada PGE, y por 

tanto el conjunto del PGV, también lo valora el CSN. 

ω También cabe citar el control de la implantación de los PGE que realizan las plantas a 

través de la elaboración de los informes de seguimiento periódicos de los mismos. 

Como conclusión final, el CSN considera que los Planes de Gestión de Vida actualmente 

implantados, son adecuados para asegurar la gestión del envejecimiento de todas las 

ESC de las centrales españolas. 

  



Página 49 de 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL CAPÍTULO 02 

 



Página 50 de 182 

PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Inspección en servicio de 
componentes clase 1, 2 y 3 

XI.M1 ASME Section XI Inservice 
Inspection, Subsections IWB, IWC, 
and IWD 

Todas las centrales  

Control químico del agua XI.M2 Water Chemistry Todas las centrales  

Inspección de pernos de cierre de 
la tapa de la vasija 

XI.M3 Reactor Head Closure Stud 
Bolting 

Todas las centrales  

Inspección y evaluación de 
defectos en soldaduras de 
componentes a la pared interna de 
la vasija 

XI.M4 BWR Vessel ID Attachment 
Welds 

CN Cofrentes  

ISI toberas de agua de 
alimentación 

XI.M5 BWR Feedwater Nozzle CN Cofrentes  

ISI tobera de la línea de retorno de 
los CRDs 

XI.M6 BWR Control Rod Drive 
Return Line Nozzle 

CN Cofrentes  

Control y mitigación de la corrosión 
bajo tensión (Nureg 0313 / 
BWRVIP-75) 

XI.M7 BWR Stress Corrosion 
Cracking 

CN Cofrentes  

ISI penetraciones de vasija 
(BWRVIP) 

XI.M8 BWR Penetrations CN Cofrentes  

Internos de vasija (BWRVIP) XI.M9 BWR Vessel Internals CN Cofrentes  

Programa de corrosión por ácido 
bórico 

XI.M10 Boric Acid Corrosion Todas las centrales menos 
Cofrentes 

Sólo para centrales de 
tecnología PWR. 
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Inspección de componentes de 
aleación de níquel y superficies 
próximas de acero al carbono en el 
circuito primario 

XI.M11B Cracking of Nickel-Alloy 
Components and Loss of Material 
Due to Boric Acid-Induced 
Corrosion in Reactor Coolant 
Pressure Boundary Components 
(PWRs only) 

Todas las centrales menos 
Cofrentes 

Sólo para centrales de 
tecnología PWR. 

Programa de fragilización térmica 
de la fundición de acero inoxidable 
(CASS) 

XI.M12 Thermal Aging 
Embrittlement of Cast Austenitic 
Stainless Steel (CASS) 

Almaraz y Cofrentes Ascó, Trillo y Vandellós II no 
tienen equipos dentro del 
alcance de este programa. 
En Cofrentes, las inspecciones 
requeridas para los 
componentes dentro del 
alcance de este programa son 
tratadas en el programa de 
inspección en servicio. 

Programa de internos de vasija 
(PWR) 

XI.M16A PWR Vessel Internals Todas las centrales menos 
Cofrentes 

Considera LR-ISG-2011-04. En 
el caso de la CN de Trillo, se 
utilizan las recomendaciones 
de la KTA-3204. 

Programa de corrosión acelerada 
por el caudal (FAC) 

XI.M17 Flow-Accelerated 
Corrosion 

Todas las centrales Considera LR-ISG-2012-01 

Programa de integridad de pernos XI.M18 Bolting Integrity Todas las centrales  

Programa de generadores de vapor XI.M19 Steam Generators Todas las centrales menos 
Cofrentes 

Considera LR-ISG-2011-02 y LR-
ISG-2016-01. Sólo para 
centrales de tecnología PWR. 



Página 52 de 182 

PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Sistemas de refrigeración en 
circuito abierto 

XI.M20 Open-Cycle Cooling Water 
System 

Todas las centrales  

Sistemas de refrigeración en 
circuito cerrado 

XI.M21A Closed Treated Water 
Systems 

Todas las centrales  

Grúas y equipos de manejo de 
combustible 

XI.M23 Inspection of Overhead 
Heavy Load and Light Load 
(Related to Refueling) Handling 
Systems 

Todas las centrales  

Vigilancia del sistema de aire 
comprimido 

XI.M24 Compressed Air 
Monitoring 

CN Cofrentes Sólo en la CN de Cofrentes el 
Sistema de aire comprimido es 
de seguridad, y por tanto entra 
en el PGV. En el resto de 
centrales españolas, es un 
sistema de no seguridad y por 
tanto no aplica este PGE. 
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

 XI.M25 BWR Reactor Water 
Cleanup System 

CN Cofrentes No aplica al verificarse que las 
tuberías, más allá de la segunda 
válvula de aislamiento son 
mayoritariamente de acero al 
carbono y por tanto no se las 
considera susceptibles a IGSCC 
bajo la condiciones de agua del 
reactor. Las tuberías de este 
sistema en la CN de Cofrentes 
en el alcance del PGV son 
tratadas en otros programas, 
tales como inspección en 
servicio, etc. 

Protección contra incendios (seco) XI.M26 Fire Protection Todas las centrales  

Protección contra incendios (agua) XI.M27 Fire Water System Todas las centrales Considera LR-ISG-2012-02 

Tanques metálicos sobre suelo XI.M29 Aboveground Metallic 
Tanks 

Todas las centrales Considera LR-ISG-2012-02 

Control químico del gasóleo XI.M30 Fuel Oil Chemistry Todas las centrales   
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Vigilancia de la vasija del reactor XI.M31 Reactor Vessel 
Surveillance 

Todas las centrales menos Trillo En la CN de Trillo existía un 
programa de seguimiento de 
irradiación de material de la 
vasija de acuerdo con KTA-
3203, que se dió por finalizado 
en noviembre de 1991 al 
demostrarse que en 32 EFPY no 
se alcanzarían los límites de la 
normativa. 

Inspecciones únicas XI.M32 One-Time Inspection Todas las centrales  

Programa de lixiviación selectiva XI.M33 Selective Leaching Todas las centrales menos Trillo Considera LR-ISG-2015-01 

Inspecciones únicas de tuberías 
pequeñas de clase 1 

XI.M35 One-Time Inspection of 
ASME Code Class 1 Small Bore-
Piping 

Todas las centrales  

Seguimiento de superficies 
externas 

XI.M36 External Surfaces 
Monitoring of Mechanical 
Components 

Todas las centrales Considera LR-ISG-2012-02 

Inspección de "thimbles" XI.M37 Flux Thimble Tube 
Inspection 

Todas las centrales menos Trillo y 
Cofrentes 

A Cofrentes no le aplica por ser 
BWR. 
A Trillo no le aplica por no 
dƛǎǇƻƴŜǊ ŘŜ άǘƘƛƳōƭŜǎέ ȅ 
utilizar otro sistema llamado 
άŀŜǊƻōŀƭƭέ ǇŀǊŀ ƭŀ 
determinación exacta de la 
distribución de la potencia del 
núcleo 
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Inspección de superficies internas XI.M38 Inspection of Internal 
Surfaces in Miscellaneous Piping 
and Ducting Components 

Todas las centrales Considera LR-ISG-2012-02 

Control físico-químico de aceites XI.M39 Lubricating Oil Analysis Todas las centrales  

Monitorización de materiales 
absorbentes neutrónicos distintos 
del Boraflex 

XI.M40 Monitoring of Neutron-
Absorbing Materials Other than 
Boraflex 

Todas las centrales menos 
Cofrentes 

 

Vigilancia e Inspección de tuberías 
enterradas e inaccesibles. 

XI.M41 Buried and Underground 
Piping and Tanks 

Todas las centrales Considera LR-ISG-2015-01 

Inspección en servicio de la 
contención (metálico) 

XI.S1 ASME Section XI, Subsection 
IWE 

Todas las centrales  

Inspección en servicio de la 
contención (hormigón) 

XI.S2 ASME Section XI, Subsection 
IWL 

Todas las centrales menos Trillo  

Inspección de soportes XI.S3 ASME Section XI, Subsection 
IWF 

Todas las centrales  

Prueba de fugas de la contención XI.S4 10 CFR 50, Appendix J Todas las centrales  

Programa de muros de fábrica XI.S5 Masonry Walls Todas las centrales  

Vigilancia de estructuras XI.S6 Structures Monitoring Todas las centrales  

Inspección de estructuras 
hidráulicas 

XI.S7 RG 1.127, Inspection of 
Water-Control Structures 
Associated with Nuclear Power 
Plants 

Todas las centrales  

Programa de pinturas y 
recubrimientos 

XI.S8 Protective Coating 
Monitoring and Maintenance 
Program 

Todas las centrales  
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Vigilancia de cables eléctricos XI.E1 Insulation Material for 
Electrical Cables and Connections 
Not Subject to 10 CFR 50.49 
Environmental Qualification 
Requirements 

Todas las centrales  

Vigilancia de cables de 
instrumentación 

XI.E2 Insulation Material for 
Electrical Cables and Connections 
Not Subject to 10 CFR 50.49 
Environmental Qualification 
Requirements Used in 
Instrumentation Circuits 

Todas las centrales  

Vigilancia de cables de fuerza 
inaccesibles 

XI.E3 Inaccessible Power Cables 
Not Subject to 10 CFR 50.49 
Environmental Qualification 
Requirements 

Todas las centrales  

Vigilancia de barras de fase XI.E4 Metal-Enclosed Bus Todas las centrales menos Trillo  

Inspección de portafusibles XI.E5 Fuse Holders Sólo a Cofrentes Las centrales de Almaraz, Ascó, 
Trillo y Vandellós II no tienen 
componentes del tipo  incluido 
en este programa. 

Vigilancia de conectores eléctricos 
sin requisitos de calificación 
ambiental 

XI.E6 Electrical Cable Connections 
Not Subject to 10 CFR 50.49 
Environmental Qualification 
Requirements 

Todas las centrales  

Programa de gestión de la fatiga X.M1 Fatigue Monitoring Todas las centrales AEFT 
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PGE de las centrales nucleares 
españolas 

AMP modelo del NUREG-1801 Aplicabilidad Notas 

Programa de gestión de tendones 
de contención 

X.S1 Concrete Containment 
Tendon Prestress 

Sólo a CN Ascó y CN Vandellós II AEFT 

Calificación ambiental X.E1 Environmental Qualification 
(EQ) of Electric Components 

Todas las centrales AEFT 

Programa de vigilancia de 
aisladores 

 CN Almaraz Programa específico de planta 

Vigilancia de climatizadores  CN Almaraz, CN Trillo, CN Ascó Programa específico de planta 

Vigilancia de Ascó II frente a los 
levantamientos del terreno 

 CN Ascó Programa específico de planta 

Vigilancia de aisladores y líneas 
aéreas de Alta Tensión 

 CN Ascó y CN Vandellós II Programa específico de planta 

Inspección de las líneas de 
descarga de las HCU 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Vigilancia de turbinas  CN Cofrentes Programa específico de planta 

Inspección de haces tubulares de 
cambiadores de calor 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Vigilancia de superficies externas 
de acero inoxidable en el Pozo Seco 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Vigilancia de los sistemas auxiliares 
de los motores diésel 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Vigilancia de las unidades 
enfriadoras de agua esencial 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Vigilancia de los paneles de 
muestreo 

 CN Cofrentes Programa específico de planta 

Tabla 02.2: Programas de Gestión del Envejecimiento de las centrales nucleares españolas 
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03. Cables eléctricos 

03.1 Descripción de los programas de gestión de envejecimiento de cables eléctricos 

Tal como se ha indicado en el anterior capítulo 02 de este informe en las centrales 
nucleares españolas existen diversos programas que gestionan el envejecimiento de los 
componentes pasivos y de larga vida. Algunos de estos programas son específicos para 
los cables eléctricos.  

El proceso de definición y las principales características de dichos programas se 
describen en los siguientes apartados de este capítulo 

03.1.1 Alcance de los programas de gestión de envejecimiento de cables eléctricos 

El proceso de definición del alcance de los programas de gestión de envejecimiento 
(PGE) de cables eléctricos en la centrales nucleares españolas, comienza con la 
identificación de las Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC), incluidas dentro del 
Plan de Gestión de Vida (PGV) de cada central, por cumplir los criterios de alcance 
definidos en la Instrucción IS-22 [21] del CSN y que se detallan en el apartado 02.3.1 
anterior de este informe. Dichos criterios de alcance coinciden con los descritos en el 10 
CFR 54.4 [23]. 

El alcance inicial de cables que requieren gestión del envejecimiento incluye todos 
aquellos cables que alimentan a los componentes de los sistemas eléctricos y mecánicos 
indicadas en el párrafo anterior y que participan en las funciones de seguridad de los 
mismos. Estos cables deben a su vez cumplir sus funciones propias. 

De acuerdo a lo indicado en los documentos NEI 95-10 [26] y EPRI-1013475 [28], las 
funciones propias identificadas para los cables eléctricos son: 

ω Aislamiento Eléctrico: proporcionar aislamiento eléctrico para evitar cortocircuitos, 

pérdidas a tierra o fugas inaceptables de corriente. 

ω Conexión Eléctrica: proporcionar la conexión eléctrica a una sección determinada de 

un circuito eléctrico para suministrar el voltaje e intensidad especificados.  

Las funciones propias anteriores son realizadas por el material de aislamiento de los 
conductores de los cables eléctricos y por los dispositivos de conexión de estos a los 
equipos.  

La degradación por envejecimiento del aislamiento y dispositivos de conexión de los 
cables, puede conducir a la pérdida de dichas funciones propias, por lo que estos 
elementos se deben someter a un proceso de Revisión de la Gestión del Envejecimiento 
(RGE). Las cubiertas y pantallas de los cables cumplen únicamente la función de 
protección del aislamiento, por lo que no participan en la función propia del cable y no 
requieren dicho proceso RGE. 
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La degradación por envejecimiento puede producirse en cables y conexiones situados 
en zonas de la central cuyas condiciones ambientales son más severas que aquellas que 
pueden soportar los materiales degradables de los mismos.  

De acuerdo a las guías de la industria (EPRI-1013475 [28], NEI 95-10 [26]) y al NUREG-
1801 [25], los agentes degradantes a considerar sobre los cables y conexiones, son 
principalmente, la temperatura, la radiación y la humedad. Estos agentes afectan 
únicamente a los materiales orgánicos (aislamiento) de los mismos. El resto de 
elementos (conductor, conectores, bornas) son metálicos o inorgánicos y, salvo en los 
puntos de conexión a los equipos, no se ven afectados por dichos agentes degradantes. 
La revisión de la gestión del envejecimiento de las conexiones eléctricas, se realiza en 
base a los materiales inorgánicos o metálicos y ambientes de las mismas y da lugar a un 
programa de gestión de envejecimiento distinto e independiente al de los cables y que 
no forma parte del contenido solicitado para este informe.  

En este informe los materiales orgánicos de las conexiones (cintas aislantes, manguitos 
Raychem, etc.) se consideran, en cuanto a la gestión de su envejecimiento, de la misma 
forma que el material de aislamiento del cable en el que están instaladas.  

El número de los cables eléctricos y conexiones incluidos en el alcance de la IS-22 [21] 
es elevado, y se encuentran instalados en prácticamente todas las zonas de la central, 
presentando variedad en cuanto a localizaciones, ambientes, materiales y aplicaciones. 
Por esta razón, el método comúnmente empleado por las centrales nucleares españolas 
para identificar los cables y conexiones sin requisito de calificación ambiental, 
susceptibles de degradación y que por tanto requieren un proceso de RGE, es el 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ŎƻƳƻ ά!ƴłƭƛǎƛǎ ǇƻǊ #ǊŜŀǎέΣ ŀŎŜǇǘŀŘƻ ŦƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǇƻǊ Ŝƭ NUREG-1800 [24], 
que sigue la metodología y criterios descritos en los documentos NEI 95-10 [26] y EPRI-
1013475 [28]. Dicho proceso consiste en las actividades siguientes. 

I. Identificación de las áreas de la central en las que existe un ambiente adverso para los 
cables y conexiones. 

Siguiendo las directrices del NUREG-1801 [25], se considera ambiente adverso a aquel 
en el que se produce una exposición a valores de temperatura, radiación o humedad, 
que pueden afectar a las propiedades de los materiales del aislamiento de los cables 
eléctricos y sus conexiones y, en consecuencia, a la garantía de cumplimiento con su 
función propia. Los valores umbrales de temperatura y radiación a partir de los cuales 
se considera άambiente adversoέ son los correspondientes a las condiciones 
ambientales de diseño en operación normal de cada recinto de la central. 

Los ambientes adversos sobre los cables y conexiones pueden ser, uniformes en toda el 
área analizada, o localizados (puntos calientes) cuando en una zona acotada se dan 
condiciones ambientales significativamente más severas que las del resto del área de su 
ubicación. Los ambientes adversos localizados se deben normalmente a focos puntuales 
de radiación o de emisión térmica, originados por cercanía a tuberías de alta energía, 
componentes con elevada temperatura de proceso, fuentes de radiación, 
funcionamiento anómalo de los sistemas de ventilación o fugas locales de vapor en 
equipos cercanos.  
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La identificación de los puntos calientes se realiza mediante recorridos por las distintas 
áreas de cada central, que se centran en aquellas ubicaciones donde la experiencia de 
operación y la documentación de la central (planos de diseño, mapas radiológicos, 
Informe de Calificación Ambiental), indica la posible existencia de condiciones 
ambientales muy severas. Con el fin de detectar puntos calientes en cables y conexiones 
cercanos a tuberías o focos de alta temperatura, se utiliza normalmente una cámara de 
termografía. 

Algunas centrales nucleares españolas han utilizado las recomendaciones indicadas en 
la guía de UNESA E13/IT-02-лрло άDǳƝŀ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ /ŀōƭŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎƻǎέΣ 
y en el procedimiento de UNESA ES13/IT-03-лфло άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ¢ŞŎƴƛŎƻ ŘŜ 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ tŀǊłƳŜǘǊƻǎ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻέΣ ǇŀǊŀ ŘŜŦƛƴƛǊ ƭŀǎ Ȋƻƴŀǎ ŘŜ 
ambiente adverso localizado y los recorridos de inspección para la identificación de los 
puntos calientes.  

Otras centrales se han basado para lo anterior en las recomendaciones de los siguientes 
documentos de EPRI:  

ω EPRI-мллооомт ά/ŀōƭŜ ǎȅǎǘŜƳ !ƎŜƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘέΦ 
ω EPRI TR-млфсмф άDǳƛŘŜƭƛƴŜǎ ŦƻǊ ǘƘŜ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ adverse localized equipment 
ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘǎέΦ 

Adicionalmente, también se consideran como de ambiente adverso localizado aquellas 
áreas por las que discurren cables que puedan quedar sumergidos o sufrir una humedad 
significativa, tales como las conducciones subterráneas de cables (conductos, trincheras 
o galerías). Dichas áreas se identifican mediante la documentación de la central 
(documentos de diseño, planos de cableado y de sistemas, etc.), datos de experiencia 
de operación y resultados de las inspecciones de la Regla de Mantenimiento. 

Una vez identificadas las áreas de ambiente adverso y partiendo de la documentación 
de planta (bases de datos de cables, diagramas eléctricos, y planos de rutado de 
cableado), se identifican aquellos cables y conexiones en alcance de la IS-22 [21], que se 
encuentran dentro de dichas áreas.  

II. Identificación de los materiales de aislamiento de los cables eléctricos y conexiones 
de la central. 

Para cada material de aislamiento de los cables y conexiones en alcance (obtenidos de 
las especificaciones de cables y otros documentos de la central) se determinan las 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀǎ άcondiciones límite de operaciónέ, es decir, los  valores de  temperatura y 
de dosis integrada máximos que puede soportar dicho material de aislamiento durante 
un periodo de tiempo determinado manteniendo las propiedades que garantizan el 
cumplimiento de la función propia del cable. 

Las centrales nucleares españolas han utilizado al respecto las condiciones límite de 
radiación y temperatura, para un periodo de operación de 60 años, que se especifican 
en el EPRI-1013475 [28].  
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III. Realización del Análisis por Áreas con respecto a la radiación. 

Para cada una de las áreas de la central identificadas como de ambiente adverso, se 
calcula la dosis integrada de radiación esperada en 60 años. Para ello se determina el 
valor de diseño (dosis a 40 años) y se multiplica por un valor de 1,5. Seguidamente, para 
cada uno de los cables y conexiones existentes en el área se compara el valor de dosis 
integrado a 60 años calculado, con el valor de dosis límite de su material de aislamiento, 
obtenido del EPRI-1013475 [28].  

Para aquellos materiales de aislamiento cuyos valores de dosis límite no superen a los 
calculados para su área de ubicación, se considera que pueden sufrir un envejecimiento 
por exposición a la radiación que afectaría al cumplimiento de su función propia y que 
por tanto requieren de un proceso de RGE durante su vida instalada.  

IV. Realización del Análisis por Áreas con respecto a la temperatura. 

De forma equivalente a lo indicado en el punto anterior, para cada una de las áreas de 
la central en las que existe un ambiente adverso, se identifican las temperaturas de 
operación, los cables y conexiones existentes en las mismas y sus materiales de 
aislamiento.  

Las temperaturas de operación para los cables energizados y sus conexiones se corrigen 
teniendo en cuenta el calentamiento resistivo, que de acuerdo al documento EPRI-
1013475 [28] resulta en una temperatura máxima del aislamiento de 72ºC para cables 
de fuerza a temperatura ambiente entre 40 y 50ºC. El calentamiento resistivo no se 
considera relevante en los cables de instrumentación y control, donde las intensidades 
son bajas respecto a las de los cables de fuerza. Sin embargo, cuando dichos cables se 
instalan en bandejas junto a cables de fuerza, el calentamiento de estos últimos puede 
incrementar la temperatura del aislamiento del cable de instrumentación y control. El 
documento EPRI-1013475 [28] establece como valor de dicho incremento de 
temperatura, 12,5ºC, para una temperatura ambiente de 40ºC. 

Para los cables energizados situados en puntos calientes las temperaturas de operación 
se calculan de forma similar a la antes indicada, teniendo en cuenta los incrementos de 
temperatura en su aislamiento por calentamiento resistivo.  

Seguidamente, para cada cable y conexión se compara su temperatura de operación con 
el valor de "temperatura límite a 60 añosέ de sus materiales de aislamiento obtenido 
del EPRI-1013475 [28]. Aquellos cables y conexiones cuyos valores de temperatura 
límite no superen a los de temperatura de operación en su área de ubicación, se 
considera que pueden sufrir un envejecimiento, que afectaría al cumplimiento de su 
función propia y por tanto requieren un proceso de RGE durante su vida instalada.  

V. Realización del Análisis por Áreas con respecto a la humedad. 

Partiendo de la documentación de cada central (planos de disposición de edificios, 
galerías, canalizaciones, rutados de cables), se realiza un análisis para identificar 
aquellos cables existentes en galerías, conductos y canalizaciones subterráneas donde 
puede producirse una acumulación de agua que pueda llegar a sumergir los cables, o 
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bien, generar una concentración de humedad capaz de producir el fenómeno de 
descargas parŎƛŀƭŜǎ ǇƻǊ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ άŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎƛŀǎέ όǿŀǘŜǊ ǘǊŜŜƛƴƎύ Ŝƴ Ŝƭ ŀƛǎƭŀƳƛŜƴǘƻΦ 
Aquellos cables identificados requieren de un proceso de RGE durante su vida instalada.  

El método de Análisis de Áreas antes descrito ha sido el utilizado por las centrales 
nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y II, Trillo y Vandellós II y como antes se ha indicado es 
aplicable a cables sin requisito de calificación ambiental.  

No obstante y debido a la emisión de la NRC Regulatory Guide RG 1.211 y a los resultados 
de recientes programas internacionales de I+D (NEA-OECD, OIEA, NRC, JNES de Japón), 
descritos en los informes siguientes: 

ω {/!t wŜǇƻǊǘΥ b9!κ/{bLκw όнлмлύрΥ ά¢ŜŎƘƴƛŎŀƭ ōŀǎƛǎ ŦƻǊ /ƻƳƳŜƴŘŀōƭŜ ǇǊŀŎǘƛŎŜǎ ƻƴ 
Ageing Management-{// ŀƴŘ /ŀōƭŜ !ƎŜƛƴƎ tǊƻƧŜŎǘέ όнлммύΦ 

ω IAEA Nuclear Energy Series Report NP-T-оΦсΥ ά!ǎǎŜǎǎƛƴƎ ŀƴŘ aŀƴŀƎƛƴƎ /ŀōƭŜ !ƎŜƛƴƎ 
ƛƴ bttέ όнлмнύΦ 

ω /!5!Y twDΥ άh9/5 /ŀōƭŜ !ƎŜƛƴƎ 5ŀǘŀ ŀƴŘ YƴƻǿƭŜŘƎŜ tǊƻƧŜŎǘέΦ όнлмн-2014). 
ω SAND 2013-ноууΥ άbtt /ŀōƭŜ aŀǘŜǊƛŀƭǎΥ wŜǾƛŜǿ hŦ vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ !ƴŘ /ǳǊǊŜƴǘƭȅ 

Available Aging Data For aŀǊƎƛƴ !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘǎ Lƴ /ŀōƭŜ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜέ. 
ω JNES-SS-лфлоΥ ά!ǎǎŜǎǎƳŜƴǘ ƻŦ /ŀōƭŜ !ƎŜƛƴƎ ŦƻǊ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ Ǉƭŀƴǘǎέ όнллфύ. 

y que han detectado incertidumbres en los valores de la vida calificada resultantes de la 
aplicación de las antiguas normas de calificación ambiental de cables (IEEE-Std-383-
мфтпΥ άL999 ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŦƻǊ ¢ȅǇŜ ǘŜǎǘ ƻŦ /ƭŀǎǎ м9 ŜƭŜŎǘǊƛŎŀƭ /ŀōƭŜǎΣ CƛŜƭŘ {ǇƭƛŎŜǎΣ ŀƴd 
/ƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ ŦƻǊ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ DŜƴŜǊŀǘƛƴƎ {ǘŀǘƛƻƴǎέύΣ Ŝƭ /{b Ƙŀ ǊŜŎƻƳŜƴŘŀŘƻ ŀ Ŝǎǘŀǎ 
centrales la inclusión de los cables con requisito de calificación ambiental en el alcance 
de sus programas de gestión del envejecimiento. 

La identificación de los cables con requisitos de calificación ambiental, sus 
características y materiales se obtienen, para cada central, de la información incluida en 
su Informe de Calificación Ambiental (ICA).  

En el caso de la central nuclear de Cofrentes, también se ha utilizado el Análisis por Áreas 
antes descrito pero con las diferencias siguientes: 

De acuerdo con las especificaciones de suministro de la central, todos los cables con 
aislamiento (cables de fuerza, control, instrumentación, etc.) incluyendo aquellos no 
importantes para la seguridad, corresponden a tipos calificados ambientalmente para 
una vida de 40 años, por lo que no deben degradarse durante dicho periodo, bajo las 
condiciones de temperatura y radiación correspondientes a la operación normal de la 
central. 

La aplicación de lo anterior a la metodología del Análisis por Áreas en CN Cofrentes, 
resulta en que no se identifican en dicha central, áreas de ambiente adverso uniforme 
donde las condiciones ambientales de operación normal superen a los valores de 
temperatura y radiación para los que están calificados los cables durante 40 años.  
Independientemente de lo anterior, la experiencia operativa y el programa de vigilancia 
de condiciones ambientales de la central, han detectado algunas áreas con ambiente 
adverso localizado, situadas en el Pozo Seco y el Túnel del Vapor, cuyos valores de 
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temperatura superan a los de calificación de los cables para 40 años. Consecuentemente 
los cables existentes en estas áreas de ambiente adverso localizado deben someterse a 
actividades de revisión de la gestión del envejecimiento.  

Adicionalmente y como consecuencia de la revisión de la experiencia operativa en CN 
Cofrentes también se incluyen en el alcance de la revisión de la gestión del 
envejecimiento los cables de las penetraciones eléctricas del Edificio de Contención, 
situados dentro del recinto del Annulus, ya que en ciertos períodos de operación se han 
detectado en el mismo condiciones de humedad elevada, que han producido 
condensaciones sobre los cables que resultaron en fallos de los mismos. 

Como resultado del proceso de Análisis por Áreas descrito, en cada central nuclear 
española se ha obtenido un listado de cables, con y sin requisito de calificación 
ambiental, que deben ser sometidos a un proceso de RGE durante su vida instalada. 

Tras el periodo de operación de 40 años de las centrales nucleares españolas  y en caso 
de solicitud de una licencia de operación a largo plazo, los cables con requisito de 
calificación ambiental deberán ser analizados nuevamente, para determinar si 
precisarán de actividades adicionales de RGE en el periodo de operación a largo plazo. 
9ǎǘŜ ƴǳŜǾƻ ŀƴłƭƛǎƛǎΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άŀƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘƛŜƳǇƻέ 
(AEFT), se deberá realizar siguiendo los criterios de la IS-22 [21] y utilizando la 
documentación del proceso de calificación ambiental de los cables existente en cada 
central. 

En la tabla 03.1 del anexo a este capítulo, se especifican los tipos de cables instalados 
en las centrales nucleares españolas, indicando su función, fabricante y los materiales 
de aislamiento y cubierta. En las tablas 03.2 y 03.3 de dicho anexo se identifican, para 
cada central, los tipos de cables que como resultado del proceso de alcance y selección 
realizado, requieren gestión de envejecimiento, así como sus materiales de aislamiento. 
Estos cables corresponden tanto a tipos calificados como no calificados. 

Para realizar las actividades de revisión de gestión del envejecimiento de cables en las 
centrales nucleares españolas, estos se agrupan de acuerdo a criterios funcionales 
(cables de fuerza, control, instrumentación) y a criterios de localización (zonas con 
condiciones ambientales similares, Contención Primaria (PWR), Pozo Seco (BWR), Túnel 
de Vapor, zanjas y zonas exteriores, etc.), resultando los tres grupos siguientes:  

Grupo 1- Cables sometidos a ambiente adverso por alta temperatura o radiación. Dentro 
de este grupo se incluyen cables, de potencia, instrumentación y control de baja tensión 
(0,3, 0,6 y 1kV) y media tensión (6 a 10 kV), con distintos materiales de aislamiento y 
situados en el interior de edificios.  

ω ƭƻǎ ŎŀōƭŜǎ ŘŜƭ ŜƧŜƳǇƭƻ м ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ¢tw άŎŀōƭŜǎ ŘŜ ŀƭǘŀ ǘŜƴǎƛƽƴ ŘŜ Ƴłǎ ŘŜ о 
ƪ± ǎǳƧŜǘƻǎ ŀ ŀƳōƛŜƴǘŜ ŀŘǾŜǊǎƻέΣ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴ Ŝƴ 9ǎǇŀƷŀ ŎƻƳƻ ŘŜ ƳŜŘƛŀ ǘŜƴǎƛƽƴΣ ȅ 
la gestión de su envejecimiento se realiza dentro de este grupo 1. 

Grupo 2- Cables de instrumentación de άalto voltaje y bajo nivel de señalέ sometidos a 
ambiente adverso por alta temperatura o radiación. Dentro de este grupo, se incluyen 
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los cables, de aislamiento orgánico, de los sistemas de instrumentación nuclear (NIS) y 
los de los sistemas de medida de la radiación. 

ω ƭƻǎ ŎŀōƭŜǎ ŘŜƭ ŜƧŜƳǇƭƻ о ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ¢twΣ άŎŀōƭŜǎ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ 
ƳŜŘƛŘŀ ŘŜ ŦƭǳƧƻ ƴŜǳǘǊƽƴƛŎƻέΣ Ŝǎǘłƴ ƛƴŎƭǳidos dentro de este grupo para la gestión de 
su envejecimiento. 

Grupo 3- Cables de fuerza en localizaciones inaccesibles (zanjas, canalizaciones, galerías, 
conductos, etc.) susceptibles a inundación o humedad significativa. Dentro de este 
grupo se incluyen cables de fuerza de baja tensión de más de 380 V y cables de media 
tensión de 6 a 10 kV que alimentan a motores de bombas de distintos sistemas (Servicios 
Esenciales, Agua de Circulación, Protección Contra Incendios, etc.). 

ω los cables del ejemplo 2 de la ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ¢twΣ άŎŀōƭŜǎ ŘŜ ƳŜŘƛŀ ǘŜƴǎƛƽƴ ŘŜ оул ± 
a 3 kV, en zanjas o enterrados, están incluidos en este grupo, para la gestión de su 
envejecimiento. 

03.1.2 Evaluación del envejecimiento de los cables eléctricos  

El proceso de revisión de la gestión del envejecimiento aplicado por todas las centrales 
nucleares españolas sobre los cables eléctricos consiste en las actividades siguientes: 

ω Identificación de los mecanismos de envejecimiento significativos en los materiales 
de aislamiento de los cables. 

ω Identificación y evaluación de las prácticas de mantenimiento (inspecciones, pruebas 
y ensayos sobre los cables) existentes en cada central, para gestionar dichos 
mecanismos significativos de envejecimiento, aplicando las mejoras necesarias en su 
caso.  

ω Desarrollo de programas de gestión del envejecimiento (PGE), que incluyen las 
prácticas de mantenimiento anteriores, y su asignación a los distintos grupos de 
cables. 

Identificación de los mecanismos de envejecimiento significativos y sus efectos para los 
cables 

Una vez determinados los cables y conexiones que requieren gestión de envejecimiento, 
se identifican sus materiales de aislamiento, y los ambientes resultantes sobre los 
mismos en su ubicación en la central. 

Teniendo en cuenta las combinaciones posibles de materiales de aislamiento y 
ambiente, se definen los diferentes Grupos de Revisión de Gestión del Envejecimiento 
(GRGE). Para cada grupo, a su vez, se identifican los diferentes mecanismos de 
envejecimiento aplicables y los efectos de envejecimiento resultantes sobre el material 
de aislamiento. 

En todos los casos, las centrales nucleares españolas han definido los siguientes GRGE:  
ω material de aislamiento/aire ambiente exterior 



Página 65 de 182 

ω material de aislamiento/aire ambiente Interior 
ω material de aislamiento/aire húmedo 

Los mecanismos de envejecimiento asociados a los GRGE anteriores se han identificado 
de acuerdo con la información del NUREG-1801 [25] y el EPRI-1013475 [28] y son los 
siguientes: 
ω Exposición térmica. 
ω Exposición a radiación (incluyendo radiación ultravioleta). 
ω Exposición a humedad en presencia de tensión eléctrica. 
ω Intrusión de Humedad. 

Estos mecanismos producen los siguientes efectos de envejecimiento significativos en 
el aislamiento: 
ω Reducción de la resistencia de aislamiento por irradiación, (fragilización, 

agrietamiento, fusión y decoloración). 

ω Reducción de la resistencia de aislamiento por exposición térmica (fragilización, 

agrietamiento, fusión y decoloración). 

ω Reducción de la resistencia de aislamiento por intrusión de humedad. 

ω Reducción de la resistencia de aislamiento, daño localizado y rotura del aislamiento 

por exposición a tensión eléctrica bajo condiciones de humedad significativa o 

inundación (Formación de arborescencias de agua o άǿŀǘŜǊ ǘǊŜŜƛƴƎέύΦ 

ω Cambio en las propiedades del material. Pérdida de continuidad del circuito. 

La aplicación de lo anterior a los cables de los ejemplos de la especificación [1] del TPR 
es la siguiente:  

Ejemplo 1: Cables de alta tensión de más de 3 kV sujetos a ambiente adverso. En el caso 
de las centrales españolas este ejemplo corresponde a cables de potencia de media 
tensión desde 6 a 10 kV con aislamientos de EPR, situados en interior o exterior de 
edificios, y cables con aislamiento de Kapton o Kerite, (en penetraciones eléctricas).  

Ejemplo 3: Cables de instrumentación del sistema de medida del flujo neutrónico. En el 
caso de las centrales españolas este ejemplo corresponde a cables de instrumentación, 
de 300 y 600 V y cables coaxiales y triaxiales de distintos aislamientos, tales como XLPE, 
XLPO+Alkane Imida, ETFE, PVC o silicona, situados en los edificios de contención (PWR) 
y Pozo seco (BWR).  

A estos cables (ejemplos 1 y 3) les afectan los siguientes mecanismos y efectos de 
envejecimiento:  

ω Reducción de la resistencia del aislamiento por exposición térmica y/o irradiación, 

(fragilización, agrietamiento, fusión y decoloración). 

Ejemplo 2: Cables de 380 v a 3 kV enterrados o en zanjas.  En el caso de las centrales 
españolas este ejemplo corresponde a cables de fuerza de baja tensión (380 V y 400 V), 
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con aislamientos de EPR, EPDM y XLPE situados en canalizaciones galerías o conductos 
subterráneos, en zonas exteriores a edificios en los que puede acumularse el agua. 

A estos cables les afectan los mecanismos y efectos de envejecimiento siguientes: 

ω Reducción de la resistencia de aislamiento o daño localizado y rotura del aislamiento, 

por exposición a tensión eléctrica en presencia de humedad significativa o 

ƛƴǳƴŘŀŎƛƽƴΣ ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎƛŀǎ ǇƻǊ ŀƎǳŀ άǿŀǘŜǊ ǘǊŜŜƛƴƎέΣ Ŝƴ Ŝƭ 

interior del aislamiento. 

El criterio de aceptación del proceso de RGE para los cables y conexiones eléctricos, es 
que los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos identificados para los 
mismos deben gestionarse de forma adecuada mediante los correspondientes PGE, para 
garantizar el cumplimiento de sus funciones propias. 

Como conclusión del proceso RGE de cables y conexiones realizado, las centrales 
nucleares españolas han desarrollado tres PGE de cables que se describen 
posteriormente en el apartado 03.1.3 de este informe, que están basados en los 
programas modelo AMP XI.E-1, AMP XI.E-2 y AMP XI.E-3, del NUREG-1801 [25] y que 
cumplen con los 10 atributos establecidos en el NUREG-1800 [24] y en la guía NEI 95-10 
[26] para que el PGE sea efectivo. 

Para la vigilancia del envejecimiento de las partes metálicas de las conexiones eléctricas, 
las centrales españolas han desarrollado así mismo un PGE especifico, basado en el AMP 
XI.E-6, ά9ƭŜŎǘǊƛŎŀƭ /ŀōƭŜ /ƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ ƴƻǘ ǎǳōƧŜŎǘ ǘƻ мл /Cw рлΦпфέ del NUREG-1801 [25]. 
Tal y como se ha indicado anteriormente este PGE queda fuera del alcance requerido 
para este informe. 

Principales herramientas utilizadas en el proceso de la RGE 
Para el desarrollo de las actividades generales del proceso de RGE, las centrales 
nucleares españolas han utilizado, básicamente la siguiente documentación de 
referencia: 
ω 10 CFR Part 54, άwŜǉǳƛǊŜƳŜƴǘǎ ŦƻǊ wŜƴŜǿŀƭ ƻŦ hǇŜǊŀǘƛƴƎ [ƛŎŜƴǎŜǎ ŦƻǊ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ 
tƭŀƴǘǎέ [23] 

ω NEI 95-10, Rev. 6, WǳƴŜ нллрΦ άLƴŘǳǎǘǊȅ DǳƛŘŜƭƛƴŜ CƻǊ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛƴƎ ¢ƘŜ 
Requirements of 10 CFR Part 54-¢ƘŜ [ƛŎŜƴǎŜ wŜƴŜǿŀƭ wǳƭŜέΣ WǳƴŜ нллр [26] 

ω NUREG-1800, Rev 2, ά{ǘŀƴŘŀǊŘ wŜǾƛŜǿ tƭŀƴ ŦƻǊ wŜǾƛŜǿ ƻŦ [ƛŎŜƴǎŜ wŜƴŜǿŀƭ 
Applications foǊ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ tƭŀƴǘǎέΣ 5ŜŎŜƳōŜǊ нлмлΦ [24] 

ω NUREG-1801, Rev. 2, άGeneric Aging Lessons Learned (GALL) Reportέ, December 
2010 [25] 

ω EPRI-1013475, άtƭŀƴǘ {ǳǇǇƻǊǘ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΥ [ƛŎŜƴǎŜ wŜƴŜǿŀƭ 9ƭŜŎǘǊƛŎŀƭ IŀƴŘōƻƻƪέΣ 
February 2007. [28] 

Para el desarrollo de los PGE de cables y conexiones se han utilizado los siguientes 
documentos: 
ω R.G. 1.211, άvǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻŦ {ŀŦŜǘȅ-Related Cables and Field Splices for Nuclear 

PƻǿŜǊ tƭŀƴǘǎέΣ ¦Φ{Φ bw/Φ 
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ω RG-мΦнмуΣ άCondition-Monitoring Techniques for Electric Cables used in Nuclear 
Power Plants". U.S. NRC  

ω RIS-2003-09, ά9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻŦ ƭƻǿ-voltage instrumentation and 
ŎƻƴǘǊƻƭ ŎŀōƭŜǎέΦ ¦Φ{Φ bw/Φ 

ω GL-2007-01, ά{ǳƳƳŀǊȅ wŜǇƻǊǘΣ LƴŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ƻǊ ¦ƴŘŜǊƎǊƻǳƴŘ tƻǿŜǊ /ŀōƭŜ CŀƛƭǳǊŜǎ 
ǘƘŀǘ 5ƛǎŀōƭŜ !ŎŎƛŘŜƴǘ aƛǘƛƎŀǘƛƻƴ {ȅǎǘŜƳǎ ƻǊ /ŀǳǎŜ tƭŀƴǘ ¢ǊŀƴǎƛŜƴǘǎέΣ bƻǾŜƳōŜǊ мнΣ 
2008. U.S. NRC 

ω NUREG/CR-7000, ά9ǎǎŜƴǘƛŀƭ 9ƭŜƳŜƴǘǎ ƻŦ ŀƴ 9ƭŜŎǘǊƛŎ /ŀōƭŜ /ƻƴŘƛǘƛƻƴ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎ 
tǊƻƎǊŀƳέ 

ω NUREG/CR-6704, ά!ƎƛƴƎ ƻŦ ŎŀōƭŜǎΣ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ ŀƴŘ ŜƭŜŎǘǊƛŎŀƭ ǇŜƴŜǘǊŀǘƛƻƴ ŀǎǎŜƳōƭƛŜǎ 
ǳǎŜŘ ƛƴ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ tƭŀƴǘǎέΦ WǳƴŜ мффлΦ 

ω NUREG/CR-рспоΣ άLƴǎƛƎƘǘǎ DŀƛƴŜŘ ŦǊƻƳ !ƎŜƛƴƎ wŜǎŜŀǊŎƘέΣ ¦Φ{Φ bw/Φ  
ω IEEE Std. 1205-нлллΣ άGuide for Assessing, Monitoring and Mitigating Aging Effects 
ƻƴ /ƭŀǎǎ м9 9ǉǳƛǇƳŜƴǘ ¦ǎŜŘ ƛƴ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ DŜƴŜǊŀǘƛƴƎ {ǘŀǘƛƻƴǎέΦ 

ω IEEE, Std. 400-2001, άL999 DǳƛŘŜ ŦƻǊ CƛŜƭŘ ¢ŜǎǘƛƴƎ ŀƴŘ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ Lƴǎǳƭŀǘƛƻƴ ƻŦ 
Shielded Power Cable Systems", 2002. 

ω IEEE, Std.400.3-2006, άL999 DǳƛŘŜ ŦƻǊ tŀǊǘƛŀƭ 5ƛǎŎƘŀǊƎe Testing of Shielded Power 
/ŀōƭŜ {ȅǎǘŜƳǎ ƛƴ ŀ CƛŜƭŘ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘέΣ нллтΦ 

ω IEEE, Std. 422-1977, άL999 5ŜǎƛƎƴ ŀƴŘ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƻŦ /ŀōƭŜ {ȅǎǘŜƳǎ ƛƴ tƻǿŜǊ 
DŜƴŜǊŀǘƛƴƎ {ǘŀǘƛƻƴǎέΣ мфттΦ 

ω L9/нтлΣ άHigh-ǾƻƭǘŀƎŜ ¢Ŝǎǘ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎέ 9ŘΦ м όмфуоύΦ 
ω SAND96-0344, ά!ƎƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ DǳƛŘŜƭƛƴŜ ŦƻǊ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭ bǳŎƭŜŀǊ tƻǿŜǊ tƭŀƴǘǎ 
9ƭŜŎǘǊƛŎŀƭ /ŀōƭŜ ŀƴŘ ¢ŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴǎέ {ŜǇǘŜƳōŜǊ мффсΦ  

ω EPRI 1006534, άLƴŦǊŀǊŜŘ ¢ƘŜǊƳƻƎǊŀǇƘȅ DǳƛŘŜέ όwŜǾΦ оύΦ aŀȅƻ нллнΦ 
ω 9twL мллоомтΣ ά/ŀōƭŜ {ȅǎǘŜƳ !ƎŜƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘέΦ !ǇǊƛƭ нллнΦ  
ω EPRI TR-109619, WǳƴŜ мфффΣ άDǳƛŘŜƭƛƴŜ ŦƻǊ ǘƘŜ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ !ŘǾŜǊǎŜ [ƻŎŀƭƛȊŜŘ 
9ǉǳƛǇƳŜƴǘ 9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘǎέΦ  

ω EPRI 1003663, άLƴǘŜƎǊŀǘŜŘ /ŀōƭŜ {ȅǎǘŜƳǎ !ƎƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ DǳƛŘŀƴŎŜΦ [ƻǿ ±ƻƭǘŀƎŜ 
/ŀōƭŜέΦ WŀƴǳŀǊȅ нллоΦ  

ω 9twL мллосспΣ άMedium-Voltage Cables in Nuclear Plant applications-State of 
LƴŘǳǎǘǊȅ ŀƴŘ /ƻƴŘƛǘƛƻƴ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎέΦ  

ω EPRI. 1020804Σ WǳƴŜ нлмлΣ άtƭŀƴǘ {ǳǇǇƻǊǘ 9ƴƎƛƴŜŜǊƛƴƎΥ !ƎƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ tǊƻƎǊŀƳ 
Development Guidance for AC and DC low-voltage, power cable systems for Nuclear 
tƻǿŜǊ tƭŀƴǘǎέ 

ω  EPRI. 1020805Σ WǳƴŜ нлмлΣ άtƭŀƴǘ Support Engineering: Aging Management Program 
Development Guidance for Medium-voltage cable systems for Nuclear Power 
tƭŀƴǘǎέΦ 

ω  EPRI TR-103841, Wǳƭȅ мффпΣ ά[ƻǿ-voltage Environmentally Qualified Cable License 
Renewal Industry Report. Assessment of environmŜƴǘŀƭέΦ  

ω Documento UNESA ES13/IT-02-0503Σ άDǳƝŀ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ /ŀōƭŜǎ 
9ƭŞŎǘǊƛŎƻǎέΦ  

ω Documento UNESA ES13/IT-03-0903Σ άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ¢ŞŎƴƛŎƻ ŘŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 
tŀǊłƳŜǘǊƻǎ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻ /ǊƝǘƛŎƻǎέΦ 

ω Documento UNESA Nº ES13/IT-04-0903, ά{ŜƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ /ƛǊŎǳƛǘƻǎ ȅ 5ŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŘŜƭ 
tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέΦ 

ω Documento UNESA Nº ES13/IT-06-0903, άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ¢ŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƭŀ 
/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ aŜŎłƴƛŎŀ ŘŜ /ŀōƭŜǎέΦ 
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ω Documento UNESA Nº ES13/IT-05-0903, άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ¢ŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƭŀ 
Caracterizaciƽƴ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀ ŘŜ /ŀōƭŜǎέ 

Principales documentos de las centrales (fabricación y operación)  

ω Especificaciones de suministro de los fabricantes de cables. 
ω Informe de Calificación Ambiental. 
ω Estudio final de Seguridad. 
ω Libros de referencia. 
ω Diagramas de circuitos eléctricos. 
ω Planos de tendido de bandejas de cables 
ω Dosieres de calificación ambiental de los cables. 

Bases de datos de cables  

Para la ejecución de las actividades de identificación del alcance de los cables y 
conexiones sometidos a gestión de envejecimiento, y posteriores actividades de RGE, 
cada central nuclear española dispone de una base de datos de cables en la cual están 
recogidos todos los cables con sus especificaciones de materiales, rutados, 
canalizaciones y conexiones. Esta base de datos permite realizar la selección de los 
cables y conexiones existentes en aquellas zonas con condiciones ambientales adversas 
que cumplen con los criterios descritos en el método de Análisis por Áreas.  

Utilización de los resultados de programas de investigación y desarrollo, en las 
actividades de revisión de gestión del envejecimiento 

En el año 2003 el CSN y UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) iniciaron 
un proyecto conjunto de investigación (PCI) sobre el envejecimiento de los cables 
eléctricos en las centrales nucleares, que consta de las fases siguientes: 

Fase 1. PCI ES-моΥ ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜƭ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŎŀōƭŜǎ ŜƭŞŎǘǊƛŎƻǎ Ŝƴ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 
nuclearesέ.  

El principal objetivo de esta fase del programa, desarrollada durante el año 2004, fue 
άdefinir una base común de actuación aplicable a todas las centrales nucleares 
españolas para la aplicación de programas sistemáticos de vigilancia del envejecimiento 
de sus cablesέ. Se pretendía que dichos programas estuvieran en línea con el estado del 
arte internacional sobre este tema y en particular con las recomendaciones y contenido 
del IAEA TECDOC-ммууΣ άAssessment and Management of Ageing of Mayor NPP 
Components important to Safety: In-Containment I&C cablesέΦ 

Como actividad inicial se realizó una profunda revisión de la literatura nacional e 
internacional (IAEA, NUREG, EPRI, Sandia reports, documentos de la NRC, etc.) existente 
sobre envejecimiento de cables y se editó un informe al respecto.  

Como conclusión básica de esta fase del programa se determinó que las técnicas de 
vigilancia de envejecimiento potencialmente apropiadas para los tipos de cables 
existentes en las centrales nucleares españolas eran: medida del módulo de compresión 
(Indenter), Termogravimetría (TGA), y tiempo y temperatura de Oxidación inducida (OIT, 
OITP).  
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Asimismo, se editaron los documentos siguientes para su aplicación por las distintas 
plantas:  
ω Documento UNESA Nº ES13/IT-01-103: άLƴŦƻǊƳŜ ŘŜ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭŀ 

Investigación y Desarrollo Nacional e LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭέ 
ω Documento UNESA Nº ES13/IT-02-0903: άDǳƝŀ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ /ŀōƭŜǎ 
9ƭŞŎǘǊƛŎƻǎέΦ 

ω Documento UNESA Nº ES13/IT-03-0903: άLŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ tŀǊłƳŜǘǊƻǎ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ 
ȅ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻ /ǊƝǘƛŎƻǎέΦ 

ω Documento UNESA Nº ES13/IT-04-0903: ά{ŜƭŜŎŎƛón de Circuitos y Definición del 
tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέΦ 

ω Documento UNESA ES13/IT-05-0903: άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ¢ŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƭŀ 
/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀ ŘŜ /ŀōƭŜǎέΦ 

ω Documento UNESA ES13/IT-06-0903: άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ ¢ŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƭŀ 
Caracterización Mecánica de CaōƭŜǎέΦ 

Fase 2. PCI ES-нп ά!ǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ŀǾŀƴȊŀŘŀǎ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎƛǎ ŘŜ ŎŀōƭŜǎ ŜƭŞŎǘǊƛŎƻǎ ŘŜ 
/ŜƴǘǊŀƭŜǎ bǳŎƭŜŀǊŜǎέ  

El objetivo básico de esta fase del programa, desarrollada durante el periodo 2006-2009, 
consistió en determinar de una forma práctica la aplicabilidad de las técnicas de 
vigilancia del envejecimiento identificadas en la fase 1 anterior, para la vigilancia del 
estado de los cables existentes en las centrales nucleares españolas.  

El proyecto se desarrolló mediante las actividades siguientes. 

ω Obtención de muestras de cables (nuevos y con envejecimiento natural) 
representativas de los instalados en las centrales españolas.  

ω Envejecimiento térmico y por radiación de dichas muestras, para periodos de 20, 40 
y 60 años.  

ω Obtención de los valores de elongación a rotura (EAB) y tensión de rotura (TS) de las 
muestras envejecidas. 

ω Aplicación, de las técnicas seleccionadas, (Indenter, TGA, OIT, OITP) sobre las 
muestras envejecidas. Validación y ajuste de sus resultados. 

ω Comparación de los resultados de las técnicas aplicadas con los valores de EAB y TS 
correspondientes, obteniendo factores de correlación entre los valores de los 
ensayos y la degradación de los cables envejecidos. 

Como resultados de esta fase del proyecto, se determinó el grado de aplicabilidad de las 
técnicas utilizadas a los distintos tipos de cables ensayados y su eficacia para identificar 
el envejecimiento de los materiales de aislamiento de los mismos. Se determinaron 
asimismo, para cada tipo de cable, los valores de referencia (criterios de aceptación) de 
los resultados de aplicación de cada técnica. 
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Fase 3. PCI ES-нтΥ ά{ŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎŀōƭŜǎ ŜƭŞŎǘǊƛŎƻǎ Ŝƴ ƭŀǎ 
ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŜŀǊŜǎ ŜǎǇŀƷƻƭŀǎέΦ 

Esta fase del programa se inició en el año 2014 y está siendo actualmente desarrollada 
por UNESA y las centrales españolas. El programa se realiza en respuesta a las 
recomendaciones del CSN para verificar la validez de los procesos de calificación 
ambiental de los cables, realizada de acuerdo a la IEEE-383-1974, como consecuencia de 
ƭŀǎ άƛƴŎŜǊǘƛŘǳƳōǊŜǎ ŘŜ ŘƛŎƘƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ŎŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴέ identificadas como resultado de 
recientes programas internacionales de investigación (OIEA, NRC, NEA, Japón JNES) 
sobre el envejecimiento de cables, (ver apartado 03.1.1 anterior de este informe).  

El objetivo principal del programa es la obtención de indicadores de la condición (CI) 
para los cables, que permitan controlar de forma eficaz su estado de envejecimiento 
durante el periodo de operación a largo plazo (OLP). 

Para ello se realizaran nuevos ensayos de calificación, limitando el efecto de las 
mencionadas incertidumbres, sobre una muestra representativa de los cables existentes 
en las centrales nucleares españolas.  

Los ensayos se realizarán sobre muestras de cables con envejecimiento natural) 
extraídos de las centrales, completando su envejecimiento hasta 40, 50 y 60 años 
mediante ensayos de envejecimiento acelerado (térmico + radiación) con bajos factores 
de aceleración y tasas de dosis, aplicados en la secuencia más desfavorable posible. 
Posteriormente se aplicará el ensayo de radiación de accidente y finalmente los ensayos 
LOCA y Post LOCA. 

Durante el proceso se extraerán muestras envejecidas a 40, 50 y 60 años y se aplicarán 
distintas técnicas de vigilancia (elongación a rotura, método Indenter, resistencia de 
aislamiento, índice de polarización, etc.) sobre las mismas, obteniendo sus valores antes 
y después del LOCA. De esta forma se determinará, para cada cable, su nivel crítico de 
degradación para la gestión de su envejecimiento durante el periodo de operación a 
largo plazo. 

La fase de ensayos de envejecimiento se ha iniciado en el año 2017. El fin del programa 
está previsto para el año 2020. 

Utilización de los resultados de la revisión de la experiencia operativa sobre los cables.  

En la revisión de la experiencia operativa interna de las centrales españolas aplicable a 
los cables, se evalúa la información almacenada en el histórico de mantenimiento de 
cada central. De dicha revisión son de destacar los casos siguientes que motivaron 
cambios y mejoras en las actividades de gestión del envejecimiento de los cables: 

CN de Cofrentes: 

ω Se detectó degradación en cables de EPR/CSPE de alimentación a actuadores 
eléctricos de válvulas motorizadas (MOVS). La degradación se produjo como 
consecuencia de focos de calor (por aislamientos de tuberías de alta energía 
degradados y fugas de vapor en equipos cercanos) combinados con tensiones 
mecánicas por doblado excesivo del cable en su conexión al actuador. Como 
consecuencia de lo anterior se realizaron las acciones siguientes:  
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o Se sustituyeron cables asociados en más de 150 actuadores Limitorque. 

o Se implantaron mejoras en el programa de vigilancia de condiciones ambientales 
de la central. 

o Se implantó un programa de revisión de aislamientos térmicos en tuberías y 
equipos. 

o Se implantó un programa de vigilancia de fugas de vapor en equipos. 

o Se implantó un programa para vigilancia de unidades de refrigeración. 

ω Cables de penetraciones eléctricas (General Electric) situadas en el recinto del 
άŀƴƴǳƭǳǎέ Ŝƴ ƭŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƧƻ ƛƴǘǊǳǎƛƽƴ ŘŜ ƘǳƳŜŘŀŘΣ ǇǊƻŘǳŎƛŜƴŘƻ Ŝƭ Ŧŀƭƭƻ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ 
de algunas válvulas de alivio (SRV). 

o Se cambiaron módulos de las penetraciones susceptibles al problema.  

o Se desarrolló un programa de vigilancia de las condiciones de humedad, en el 
άŀƴƴǳƭǳǎέΦ  

o Se mejoraron las actividades de inspección (Medida de resistencia de aislamiento 
e Inspección visual) en los cables.  

CN de Almaraz: 

ω Se ha observado agrietamientos en cables de fuerza de alimentación a penetraciones 
eléctricas, en los primeros años de operación del grupo 1. 

ω Se ha observado degradación en cables dentro del recinto de contención, en 
particular cables triaxiales, conectados a cámaras de detectores neutrónicos situados 
en pozos colindantes a vasija. Los cables afectados se sustituyeron.  

CN de Trillo: 

ω Se han encontrado cables prematuramente envejecidos, en la alimentación de las 
solenoides piloto de válvulas de aislamiento y seguridad del sistema de vapor 
principal, debido a las altas temperaturas que alcanzan estas solenoides al estar 
continuamente energizadas y, adicionalmente, como consecuencia de la alta 
temperatura del vapor del proceso. Los cables se sustituyeron por nuevos cables que 
actualmente se cambian cada 6 años.  

ω Como consecuencia de la revisión de la experiencia operativa en centrales alemanas, 
se evaluó la posibilidad de aparición de secreciones o exudaciones en cables de baja 
tensión de PVC. El problema no se estimaba como genérico en Alemania y solo se 
había detectado en cables de algunos fabricantes y para determinados lotes/coladas 
de fabricación  

o En cualquier caso y como consecuencia de lo anterior CN Trillo ha incluido una 
nueva actividad dentro de su PGE de cables para realizar la inspección visual cada 
10 años de una muestra de sus cables de PVC.  
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03.1.3 Monitorización, pruebas, ensayos y actividades de inspección para cables 

eléctricos  

Como antes se ha indicado en el apartado 03.1.2 de este informe, las centrales nucleares 
españolas han desarrollado, los tres programas de gestión del envejecimiento 
siguientes, para su aplicación a la gestión de los efectos y mecanismos de 
envejecimiento significativos identificados en los cables eléctricos. 

PGE-1 ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜ /ŀōƭŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎƻǎέΣ ōŀǎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ƳƻŘŜƭƻ ·LΦ9-1 del 
NUREG-1801 [25] "Insulation material for electrical cables and connections not subject 
to 10 CFR 50.49 environmental qualification requirementsέΦ 
Este PGE es el aplicable a la gestión del envejecimiento de los cables del ejemplo 1 de la 
especificación TPR (Cables con Voltajes >3kV en ambiente adverso).  

El programa se basa en la inspección visual periódica de una muestra de cables 
accesibles, representativa de los incluidos en el alcance del PGE, y elegida con los 
siguientes criterios: 

ω la muestra debe incluir cables representativos de las diferentes especificaciones de 
material de aislamiento y de los ambientes en los cuales están localizados. 

ω la información obtenida sobre el envejecimiento de los cables inspeccionados, debe 
ser representativa del estado del resto de cables con las mismas características. 

ω todos los cables de la muestra deben inspeccionarse al menos una vez cada 10 años.  

Adicionalmente a la inspección visual y táctil y, para complementar sus resultados, las 
centrales españolas aplican dentro de este PGE, distintos ensayos eléctricos y /o 
mecánicos sobre los cables en su alcance, tal como se describe en la tabla 03.4 del anexo 
a este capítulo.  

En el caso de la CN de Cofrentes, la metodología empleada para el desarrollo de este 
PGE es diferente y consiste en las fases siguientes: 

ω Aplicación de las actividades de inspección y vigilancia de cables, establecidas en las 
gamas y procedimientos de mantenimiento de equipos eléctricos (válvulas 
motorizadas, penetraciones eléctricas, cajas y paneles eléctricos, motores de baja 
tensión y media tensión). Estas actividades afectan a todos los cables en el alcance 
del PGE y consisten en inspección visual de los cables en sus tramos de conexión a los 
equipos o en medidas de resistencia de aislamiento e índice de polarización en los 
circuitos de alimentación a los motores. Estas gamas se aplican con una frecuencia 
aproximada de 2 años, si bien la frecuencia puede variar en función del plan de 
mantenimiento de cada equipo. 

ω Para aquellos cables en los que las inspecciones y pruebas anteriores detecten inicios 
ŘŜ ŘŜƎǊŀŘŀŎƛƽƴΣ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀƴ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘƛǇƻ ŘŜ ŎŀōƭŜΣ ƭƻǎ άŜƴǎŀȅƻǎ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎέ 
siguientes: 

o Inspección visual. 

o Ensayos eléctricos: medidas de la resistencia de aislamiento, índice de 
polarización, Tg de ɻ o descargas parciales. 
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o Ensayos mecánicos: medida del módulo de compresión mediante el método 
Indenter. 

ω Si los resultados de los ensayos adicionales anteriores no cumplen los criterios de 
ŀŎŜǇǘŀŎƛƽƴ ƭƻǎ ŎŀōƭŜǎ ŀŦŜŎǘŀŘƻǎ ǎƻƴ ƛƴŎƭǳƛŘƻǎ Ŝƴ ǳƴ άǇƭŀƴ ŘŜ ǎǳǎǘƛǘǳŎƛƽƴ de cables y 
ŎƻƴŜȄƛƻƴŜǎ ŜƴǾŜƧŜŎƛŘŀǎέΣ ǉǳŜ ǎŜ Ǿŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀƴŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ŎƛŎƭƻǎΣ ŘŜ 
operación. 

PGE-2, "Vigilancia de cables de instrumentación", basado en el programa modelo XI.E2 
del NUREG-1801 [25] άLƴǎǳƭŀǘƛƻƴ ƳŀǘŜǊial for electrical cables and connections not 
subject to 10 CFR 50.49 environmental qualification requirements used in 
ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƛǊŎǳƛǘǎέΦ  

Este PGE incluye en su alcance a los cables de los sistemas de instrumentación nuclear 
interna y externa y de medida de la radiación, y es por tanto aplicable a la gestión del 
envejecimiento de los cables del ejemplo 3 de la especificación [1] TPR (cables del 
sistema de instrumentación de flujo neutrónico). 
En el PGE y de acuerdo al programa modelo NUREG-1801 [25] se pueden utilizar dos 
métodos para identificar la degradación por envejecimiento sobre los cables.  

ω El primer método consiste en la evaluación de los resultados de los ensayos de 
calibración y/o de las pruebas de vigilancia del sistema de instrumentación 
(cables+conectores), de acuerdo a los procedimientos de la central. Las pruebas se 
complementan con inspección visual del estado de los cables y conectores.  

ω Cuando los ensayos de calibración o vigilancia no incluyan a los cables del sistema de 
instrumentación, o bien como alternativa a los mismos, se aplican ensayos eléctricos 
para detectar la degradación del aislamiento de los cables, tales como medida de la 
resistencia de aislamiento, índice de polarización o ensayos de reflectrometría (TDR). 

Las pruebas y ensayos anteriores se realizan cada recarga por lo que su frecuencia es 
variable para cada central (12 a 24 meses), si bien, todos los cables incluidos en el 
alcance del programa deben probarse al menos una vez cada 10 años. 
La aplicación concreta de este PGE en cada central, para los cables del sistema de 

medida del flujo neutrónico, es la siguiente: 

ω En la CN de Cofrentes (BWR) se realiza la vigilancia de los subsistemas de 
Monitorización Neutrónica de Rango Fuente (SRM), Vigilancia de Rango Intermedio 
(IRM) y Monitorización Neutrónica de la Potencia Local (LPRM), situados en el Pozo 
Seco. 
Se realizan inspecciones visuales de los cables, conectores y detectores y pruebas 
funcionales para verificar el comportamiento de dichos componentes, aplicando las 
gamas y procedimientos de mantenimiento siguientes: 
o Inspección de detectores SRM e IRM. Se comprueba el estado del aislamiento de 

los detectores de estos subsistemas, así como de sus cables y conexiones, para 
evitar fugas de corriente.  

o Revisión de los cables y conectores de SRM e IRM. Se realizan las pruebas para 
verificar que los cables y conectores de los canales de esos subsistemas, operan 
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según los requisitos especificados por el fabricante. Este procedimiento se aplica 
con una periodicidad de 1 recarga. 

o Inspección de detectores LPRM. Se verifica el estado del detector, se comprueba 
el conexionado y el estado del cable y se mide la resistencia de aislamiento entre 
la pantalla del cable y tierra. Se aplica cada recarga. 

o Obtención y comprobación de los parámetros y de la traza del cable. Se realizan 
medidas de resistencia óhmica, reactancia, factor de calidad, resistencia de 
aislamiento, índice de polarización y cálculo de la traza del cable analizado. 

La frecuencia de aplicación de las actividades anteriores es de una recarga (2 años). 

Los criterios de aceptación, quedan establecidos en las propias 
Gamas/Procedimientos, siendo específicos para los ensayos de los circuitos de cada 
detector. 

¶ En las CN PWR, se vigilan los canales de medida del flujo neutrónico de rango fuente 
(SRM) intermedio (IRM) y potencia (PRM), realizando las actividades siguientes:  

CN de Almaraz I y II: Pruebas de resistencia electrónica, corriente de fuga, 

sensibilidad, capacidad, caracterización de corriente continua y reflectrometría en 

cada recarga (18 meses). 

CN de Trillo: Se realiza una prueba funcional electrónica de los lazos completos del 
sistema una vez por recarga (12 meses). Algunos de los cables del sistema tienen 
aislamiento de tipo mineral y otros tramos se sustituyen con una frecuencia de 4 años 
por lo que no requieren gestión de envejecimiento.  

CN de Vandellós II y CN de Ascó I y II: Se realizan las siguientes inspecciones y pruebas 
eléctricas sobre toda la longitud de los cables seleccionados y en la totalidad de los 
cables incluidos en el programa (NIS, lazos de rango potencia, intermedio y fuente) 
con una frecuencia de, al menos, una vez cada 6 paradas por recarga (9 años). 
ω Medida de la resistencia del aislamiento: se realiza la prueba a una tensión de 500 

Vdc, tomando las siguientes medidas de resistencias: 

o Entre Conductor general y pantalla interior 

o Entre pantalla interior y exterior 

o Entre pantalla exterior y tierra 

ω Medida de Reflectometría (TDR).  

PGE-3, "Vigilancia de Cables De Fuerza Inaccesibles", basado en el programa modelo 
XI.E3 del NUREG-1801 [25]Σ άLƴŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Power Cables Not Subject to 10 CFR 50.49 
9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ wŜǉǳƛǊŜƳŜƴǘǎέΦ 9ǎǘŜ tD9 Ŝǎ Ŝƭ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ ǇŀǊŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ 
envejecimiento de los cables del ejemplo 2 de la especificación [1] TPR (Cables con 
Voltajes entre 380 V y 3kV enterrados o en canaletas). 

El PGE de vigilancia de cables de fuerza inaccesibles tiene como objeto, proporcionar 
una seguridad razonable de que los cables de fuerza inaccesibles dentro de su alcance y 
que puedan estar expuestos a condiciones de humedad significativa, se mantendrán en 
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una condición que asegure el cumplimiento de su función propia. Por humedad 
significativa se entienden aquellas condiciones en que el cable esta mojado o sumergido 
varios días. El PGE se basa en las actividades siguientes: 
ω Inspección, revisión, limpieza y reparación de todas las conducciones de cables 

(canaletas, conductos, arquetas, galerías, etc.) exteriores a los edificios o 
subterráneas, verificando su estado en cuanto a suciedad y deterioro de las mismas, 
existencia de agua y el correcto funcionamiento de los sistemas de desagüe y drenaje. 
Según el programa modelo del NUREG-1801 [25] esta actividad debe realizarse al 
menos una vez al año.  

ω Aplicación de ensayos eléctricos, para comprobar el estado del aislamiento de los 
cables, tales como Reflectometría (TDR), Resistencia de aislamiento e Índice de 
Polarización en el caso de cables de baja tensión y, adicionalmente, tangente  ɻy 
descargas parciales para los cables de media tensión. Todos los cables dentro del 
alcance de este PGE deben ensayarse al menos una vez cada 6 años. 

A continuación se resumen las características de las distintas actividades (ensayos, 
pruebas e inspecciones) aplicados en los tres PGE antes indicados y que se incluyen en 
las tablas 03.4 y 03.5 de este capítulo.  

La realización y programación de dichas actividades se realiza teniendo en cuenta el 
contenido del apartado B de la guía reguladora de la NRC RG-1.218 y el capítulo 3 del 
NUREG CR-7000. La aplicación práctica de los ensayos y pruebas eléctricas es realizada 
normalmente por el departamento de mantenimiento eléctrico e instrumentación de 
cada central. Las actividades de inspección visual y los ensayos mecánicos de los cables 
son realizadas, en la mayoría de los casos, por empresas especialistas contratadas. 

Inspección visual y táctil: 

Para la selección de la muestra de cables a inspeccionar, se utiliza la información 
obtenida previamente mediante walkdowns, para elegir aquellos cables más 
comprometidos en cuanto a su ambiente (puntos calientes), accesibilidad y materiales 
y los puntos concretos del cable donde realizar la inspección.  

En la inspección pueden utilizarse lupas, cámaras de fotos o linternas y se realizan las 
actividades siguientes: 

ω Estudio de recorrido e identificación del cable. 

ω Control dimensional del cable. 

ω Inspección visual de la cubierta del cable con búsqueda de grietas, humedad, 
decoloración, depósitos, daños físicos, presencia de contaminación, aparición de 
exudaciones de materiales plastificantes. 

ω Comprobación del grado de rigidez del cable. 

En el caso de aquellos cables no accesibles directamente para su inspección visual, por 
estar situados en el interior de conduits o bandejas, se intenta realizar dicha inspección 
en sus puntos extremos, en su llegada a penetraciones, cajas de conexión o equipos o 
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en los puntos de salida de la bandeja. En caso necesario se aplican ensayos eléctricos 
complementarios sobre el cable.  

Cuando durante la inspección se comprueba que un cable previamente seleccionado no 
es físicamente accesible (interferido), o bien es impracticable realizar alguna de las 
pruebas, en alguno de los puntos de inspección programados, los PGE de cables de las 
centrales españolas incluyen provisiones para ampliar la muestra, seleccionando otro 
cable del mismo tipo, familia y ambiente similar, para su inspección. 

Criterios de aceptación: no existencia de fisuras, grietas, decoloración, depósitos, daños 
físicos, rigidez mecánica, o humedad, que indiquen signos de deterioro del material de 
aislamiento del cable. Para facilitar la evaluación de resultados, algunas centrales 
ό!ƭƳŀǊŀȊΣ ¢Ǌƛƭƭƻύ ŘƛǎǇƻƴŜƴ ŘŜ άƳǳŜǎǘǊŀǎ ǇŀǘǊƽƴέ ŘŜ ŎŀōƭŜǎ ŜȄǘǊŀƝŘƻǎ ŘŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ȅ 
sometidas a distintos escalones de envejecimiento térmico y por radiación.  

Frecuencia: Las inspecciones visuales se realizan periódicamente durante las paradas de 
recarga, con una frecuencia variable según cada central (normalmente cada 2 paradas 
de recarga). Para los cables situados en puntos calientes la frecuencia puede ser inferior 
(cada parada de recarga).  

Módulo de compresibilidad (método Indenter):  

Mediante esta técnica, aplicada sobre la cubierta del cable, se mide el módulo de 
compresibilidad del aislamiento. Las medidas se realizan en distintos puntos del 
recorrido del cable y se aplican sobre 5 posiciones de cada sección elegida. La 
degradación del aislamiento se correlaciona con los valores medidos en la cubierta del 
cable. La geometría del cable y la temperatura y humedad presentes influyen en los 
resultados del ensayo. Tal como se ha comprobado en el Proyecto PCI ES-24, 
anteriormente mencionado, esta técnica es aplicable y efectiva para la mayoría de los 
materiales de los cables instalados en las centrales nucleares españolas.  

Frecuencia: Normalmente el ensayo se aplica conjuntamente con la Inspección visual, 
cada 1 o 2 recargas.  

Criterios de aceptación: Un aumento del valor del módulo sobre el de referencia indica 
degradación del aislamiento. Para la mayoría de materiales de los cables en las centrales 
españolas, se considera un valor de 20 N/mm, como el umbral de inicio de degradación 
(procedimiento de UNESA ES 13/IT-06-0903). 

Resistencia de Aislamiento (RA) e Índice de Polarización (IP): 

La medida de la resistencia de aislamiento mide la integridad dieléctrica del cable y es 
aplicable a cables de media y baja tensión y a todos los materiales de aislamiento. 
Consiste en la aplicación de una corriente continua en el cable mientras se registra el 
valor de la intensidad con el tiempo. La resistencia de aislamiento se determina como la 
resistencia calculada una vez transcurrido un minuto desde la aplicación de la tensión. 
Las condiciones de temperatura y humedad pueden afectar a los resultados del ensayo 
por lo que este aspecto debe tenerse en cuenta de cara a la exactitud de los mismos.  
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El índice de polarización (variación de medida de RA cada minuto en periodos de 10 min) 
es más efectivo que el RA para detectar agrietamientos por degradación térmica y por 
radiación, por humedad o por contaminación en los cables.  

Frecuencia: Las pruebas se aplican realiza en la mayoría de las centrales, con frecuencia 
variable (cada 1 o 2 recargas).  

Criterio de aceptación: las centrales nucleares españolas establecen un valor mínimo de 
resistencia de aislamiento calculado de acuerdo a distintos documentos: IEEE 43-1974 
Procedimiento UNESA ES-13/IT-05-0903, etc. 

Para la resistencia de aislamiento los valores de aceptación (megaohms) varían en 
función del tipo (baja o media tensión) y función (fuerza, control, instrumentación) del 
cable ensayado. 

Para el índice de polarización se considera que valores de IP menores que 1, son 
indicativos de degradación del aislamiento. 

¢ŀƴƎŜƴǘŜ ŘŜ ŘŜƭǘŀ ό¢ƎΦ ʵύΥ 

En las centrales españolas esta técnica se utiliza en el diagnóstico de cables de media 
tensión. Consiste en la evaluación de las pérdidas dieléctricas del cable mediante la 
determinación de las intensidades capacitiva y resistiva obtenidas al aplicar una tensión 
al cable. La ¢ƎΦ ʵ es el resultado del cociente entre la intensidad resistiva y la a intensidad 
capacitiva. Puede detectar grietas en el aislamiento inducidas por efectos térmicos o por 
radiación, daños mecánicos, arborescencias (water treeing), intrusión de humedad y 
contaminación superficial. Los ensayos se realizan de acuerdo a los criterios de la IEEE 
Std. 400-2001.  

Frecuencia: Se aplica con una frecuencia variable en cada central (1 o 2 recargas).  

El criterio de aceptación se basa en el estudio de tendencias del valor calculado en 
ensayos sucesivos y su comparación con resultados de referencia en cables similares. El 
valor depende del tipo de aislamiento del cable, ƭŀ ǾŀǊƛŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ҈ ŘŜ ¢Ǝ ʵ όŦŀŎǘƻǊ ŘŜ 
disipación) no debe ser mayor del 1%.  

Descargas Parciales (DP): 

Es una técnica aplicable a cables de media tensión blindados y todo tipo de materiales 
de aislamiento y cubierta. Detecta fragilización inducida por efectos térmicos o radiación 
y efectos de arborescencias (water treeing). Es de fácil aplicación, no requiere acceso a 
toda la longitud del cable y localiza la posición de los defectos de aislamiento (posición 
de las descargas). Consiste en la determinación del nivel de descargas parciales 
producidas a través del aislamiento como consecuencia de la aplicación de tensión y la 
producción de la ruptura dieléctrica parcial y temporal de ese aislamiento. Los ensayos 
de realizan de acuerdo a los criterios de la IEEE Std. 400.3-2006.  

Frecuencia: Se aplica con una frecuencia variable en cada central (1 o 2 recargas)  
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Criterio de aceptación: Valores indicados en IEEE Std 422-1977 y en las guías EPRI 
1020804 (CABLES BT),y EPRI 3002000554, EPRI-3002000557 Y IEC-270 (CABLES MT) 

Reflectrometría (TDR): 

Ensayo de diagnóstico para cables de baja y media tensión de todo tipo de materiales 
de aislamiento y cubierta. Consiste en la aplicación de pulsos de corta duración o 
escalones de tensión, que permiten localizar tramos defectuosos (agrietamientos 
inducidos por temperatura, radiación y efectos mecánicos o presencia de agua) en el 
recorrido del cable, que hayan podido ser detectados mediante otras técnicas de 
vigilancia. 

Frecuencia: Se aplica con una frecuencia variable en cada central (1 o 2 recargas)  

Criterios de aceptación 

La determinación de los resultados del ensayo de reflectometría requiere una 
evaluación de ingeniería. Los resultados se deben comparar con el histórico de 
resultados de pruebas anteriores que se le hayan realizado al mismo cable o con un 
reflectrograma de referencia. Como criterio de aceptación general se considera: 
ω Ausencia de aumentos bruscos de la traza de tensión, indicativos de un aumento de 

la impedancia característica o circuito abierto. 

ω Ausencia de disminuciones bruscas de la traza de tensión, indicativas de una 
disminución de la impedancia característica o cortocircuito. 

03.1.4 Acciones preventivas y correctoras para los cables eléctricos  

Acciones preventivas. 

En relación a los Grupos de Ejemplo 1 y 3 de la especificación TPR (Cables de más de 3 
kV situados en ambiente adverso y cables de instrumentación del sistema de flujo 
neutrónico) los programas de gestión del envejecimiento de cables de los programas 
modelo del NUREG-1801 requieren actividades de inspección y pruebas y no especifican 
acciones preventivas o de mitigación para la degradación por envejecimiento. 

Sin embargo los programas de las centrales nucleares españolas PWR incluyen acciones 
tales como, la implantación de programas de vigilancia de las condiciones ambientales 
y la realización periódica de walkdowns, para la identificación de puntos calientes u 
otras incidencias relevantes en el recorrido de los cables. Estas actividades pueden 
considerarse como acciones preventivas para evitar o mitigar el envejecimiento de sus 
cables. 

En el caso concreto de la CN de Cofrentes, sus programas de envejecimiento de cables 
incluyen específicamente actividades preventivas de mitigación de condiciones 
ambientales locales adversas sobre los cables, consistentes en la evaluación de los 
resultados de los programas siguientes: 

ω Vigilancia de condiciones ambientales de planta (temperatura y radiación). La toma 
de datos de temperatura se realiza, en meses representativos de cada estación del 
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año con una frecuencia diaria o semanal, mientras que la dosis de radiación recibida 
por los equipos se estima anualmente. 

ω Mantenimiento del aislamiento térmico de tuberías y equipos en cubículos de los 
edificios del Reactor, Auxiliar y Calentadores, donde se han identificado condiciones 
locales adversas. 

ω Mantenimiento de unidades enfriadoras. El funcionamiento correcto de las unidades 
de acondicionamiento de aire de las zonas identificadas con condiciones locales 
adversas, permite mantener la temperatura dentro de los límites establecidos en 
esas zonas. 

ω Identificación de fugas de fluidos que pudieran afectar al cableado. 

ω Vigilancia de condiciones de humedad en el annulus. Se verifica si existen fugas o 
condensaciones que puedan afectar a los módulos de las penetraciones o a su 
cableado. Esta tarea se realiza con periodicidad mensual. 

En cuanto al Grupo de Ejemplo 2 de la especificación TPR, cables con Voltajes entre 380 
V y 3kV enterrados o en canaletas, todas la centrales incluyen en sus PGE acciones 
periódicas para evitar que los cables inaccesibles se expongan a un nivel elevado de 
humedad, como por ejemplo la identificación e inspección de extremos de conductos 
de cable incluidos en el alcance y arquetas para recogida de y drenaje del agua, como 
proceda. La frecuencia de inspección para la recogida de agua se establece en función 
de la experiencia operativa específica de la planta en cuanto a humedad o inundación 
de los cables en arquetas (según la acumulación de agua con el tiempo y los sucesos, 
como fuerte lluvia o inundación). En cualquier caso, se realiza una inspección periódica 
al menos una vez al año. También se realizan pruebas periódicas, normalmente cada 15 
días, del funcionamiento de las bombas y dispositivos de drenaje existentes en las 
canalizaciones de los cables. 

Acciones correctoras. 

Los programas de gestión de envejecimiento de las centrales españolas establecen que 
todos los resultados de las inspecciones y/o pruebas sobre los cables, que no cumplan 
con los criterios de aceptación de las mismas serán sometidos a una evaluación de 
ingeniería. Tal evaluación deberá tener en cuenta la antigüedad del cable y el ambiente 
de operación sobre el mismo, así como la severidad de la anomalía y si tal anomalía ha 
sido previamente relacionada con la degradación del aislamiento del conductor.  

El responsable de la evaluación analizará las anomalías detectadas y definirá las acciones 
correctoras a tomar. Las acciones correctoras podrán incluir, la ejecución de 
inspecciones o pruebas adicionales, la instalación de protecciones u otra forma de 
mitigar el ambiente adverso, o bien reubicar o sustituir el cable o cables afectados. 

En todas las centrales, las acciones correctoras sobre los cables se ejecutan a través de 
órdenes de trabajo y son controladas desde su inicio hasta su cierre por el sistema de 
gestión de mantenimiento de la central, a través del Plan de Acciones Correctoras (PAC). 
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Adicionalmente, todas las acciones anteriores están sujetas a los requisitos del Manual 
de Garantía de Calidad de la central, que cumple con lo establecido en el apéndice B 10 
del código 10CFR 50  

03.2 Experiencia de los titulares en la aplicación de los programas de gestión del 

envejecimiento de los cables eléctricos. 

Las actividades de gestión del envejecimiento de los cables en las centrales españolas, 
se iniciaron a partir del año 2006 siguiendo la metodología de UNESA y a partir del año 
2011 se comenzó la aplicación de los PGE realizados de acuerdo con el NUREG-1801 
[25], en cumplimiento de la IS-22 [21] del CSN. Se tiene por tanto actualmente una 
experiencia limitada en cuanto a los resultados de implantación de dichos PGE.  

En las centrales nucleares españolas y para cada uno de los 3 PGE de cables 
desarrollados se deben realizar informes de seguimiento con una periodicidad variable 
(1 a 3 años). En los informes de seguimiento se describen las actividades del PGE 
realizadas en el periodo considerado y una evaluación de sus resultados, se incluyen 
también los resultados de la revisión de la experiencia operativa interna y externa que 
pudiera haber afectado al PGE y, donde es aplicable, se establecen seguimientos y 
valoraciones de tendencias de parámetros específicos que evalúan la evolución de 
determinados efectos de envejecimiento. 

Las evaluaciones incluidas en los informes de seguimiento de los PGE de cables, son la 
base para la actualización en continuo de los dichos PGE mediante la definición de 
mejoras en los mismos (mejoras de alcance, mejoras en actividades de inspección, etc.) 
que son controladas durante su implantación a través del programa de acciones 
correctoras de cada central.  

Asimismo, en los informes de seguimiento se evalúa la efectividad de los PGE de cables 
a través de un indicador, por ejemplo en el caso de CN de Cofrentes, se trata de un 
indicador numérico άLǇƎŜέ (de 0 a 100), que valora, los resultados de la aplicación de las 
actividades del PGE; el estado de cumplimiento de dichas actividades y su correcto 
registro y la incorporación de los resultados de la revisión de la experiencia operativa 
interna y externa en las actividades del PGE. 

El comportamiento observado hasta la actualidad en cuanto al envejecimiento de los 
aislamientos de los cables y conexiones, incluidos en el alcance de los distintos PGE, es 
similar en todas las centrales nucleares españolas y responde a lo esperado, sin haberse 
encontrado situaciones de envejecimiento generalizado que hayan requerido una 
atención especial o análisis detallados. En cualquier caso, se han detectado algunos 
casos aislados de degradación incipiente (endurecimientos, agrietamientos y 
decoloraciones en cubiertas) de cables localizados en ambiente adverso por 
temperatura y radiación, para los que se han aplicado las acciones correctoras 
necesarias (seguimiento de la degradación mediante nuevas inspecciones o ensayos, o 
sustitución del cable).  

En el apartado 03.1.2 de este informe, en la parte correspondiente al uso de la 
experiencia operativa se amplía la información sobre los casos indicados y las acciones 
tomadas al respecto. 
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En cuanto a los cables subterráneos inaccesibles, situados en canalizaciones, galerías o 
conductos, en todas las centrales nucleares españolas se han detectado históricamente 
cables con evidencia de haber estado sometidos a condiciones de humedad pero en 
ningún caso un deterioro significativo por envejecimiento en los mismos. Para estos 
cables se programan actividades de seguimiento mediante inspecciones y pruebas en 
las siguientes recargas. 

Por todo lo anterior, las centrales nucleares españolas consideran que los programas de 
gestión de envejecimiento de sus cables, son adecuados para su aplicación durante la 
operación remanente de las mismas, garantizando el cumplimiento de las funciones 
propias de dichos cables.  

03.3 Evaluación y conclusiones del regulador sobre gestión del envejecimiento de 

los cables eléctricos.  

En relación con el proceso de gestión del envejecimiento de los cables eléctricos de las 
centrales nucleares españolas descrito en este capítulo, el CSN considera que la 
metodología aplicada para las actividades de identificación de los cables que requieren 
RGE, identificación de los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos sobre 
los mismos y desarrollo y asignación de los programas de gestión de envejecimiento 
necesarios para la mitigación y control de dichos efectos y mecanismos, cumple con los 
requisitos de la IS-22 [21] y se encuentra asimismo correctamente documentado, por lo 
que dicho proceso se considera adecuado. 

El CSN realiza un seguimiento de las actividades de gestión del envejecimiento de los 
cables eléctricos mediante evaluaciones e inspecciones realizadas periódicamente en 
cada una de las centrales nucleares españolas.  

Las actividades de evaluación ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀƴ Ŝƴ ōŀǎŜ ŀƭ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ ŘŜƭ άƛƴŦƻǊƳŜ ŀƴǳŀƭ ŘŜ 
ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜƭ ŜƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻέ remitido por cada central en cumplimiento de la IS-22 [21], 
en el que se describen, entre otras, las actividades específicas (documentación, 
actualización e implantación), realizadas sobre los PGE de cables. 

Por otra parte el CSN realiza inspecciones bienales a los Planes de Gestión de Vida de 
todas las centrales de acuerdo al Plan Base de Inspección establecido. En estas 
inspecciones, realizadas en los emplazamientos y desarrolladas de acuerdo al 
procedimiento PT.IV.223 [41] del CSN se realizan comprobaciones tanto a nivel 
documental como a nivel de implantación sobre una muestra de los PGE existentes en 
cada planta, entre otros, los correspondientes a los cables eléctricos. 

El proceso de desarrollo de los actuales PGE de cables se inició, por parte de las centrales 
nucleares españolas, tras la edición de la IS-22 [21] en el año 2009 y posteriormente 
dichos PGE fueron actualizados para adaptarse a los requisitos del NUREG-1801 [25] 
rev.2 del año 2010. La implantación de las actividades de dichos PGE comenzó a partir 
del año 2012. 

En las ultimas inspecciones realizadas por el CSN a las centrales, a partir del año 2012, 
se han comprobado los informes emitidos por los titulares sobre las inspecciones 
específicas realizadas a los cables en cumplimiento de lo requerido por los 
correspondientes PGE, comprobando que todos ellos se encuentran actualmente 
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implantados y que en ningún caso se han detectado degradaciones de un nivel tal que 
pudiera comprometer el cumplimiento de las funciones propias de los cables afectados. 

Como aspectos positivos (fortalezas) de los PGE de cables desarrollados por las centrales 
nucleares españolas se consideran los siguientes:  

ω Se valora la respuesta de las centrales a la recomendación del CSN de incluir dentro 
del alcance de sus PGE, los cables con requisito de calificación ambiental, dado que 
los mismos no están incluidos en el alcance de los programas modelo (AMP.XI-E1, 
AMP. XI-E2 y AMP XI-E3) del NUREG-1801 [25]. De esta forma es posible realizar un 
seguimiento de la condición real de dichos cables durante su vida de diseño, 
controlando las incertidumbres en cuanto a su vida calificada, identificadas en 
recientes programas internacionales sobre envejecimiento de los cables eléctricos.  

ω Así mismo se valora la realización de actividades de actualización y mejora continua 
de los PGE de cables aplicadas por todas las centrales, en base a la aplicación de los 
resultados de revisión de la experiencia operativa interna y externa y los resultados 
de programas específicos de I&D nacionales (PCI ES 13/ 24) e internacionales (IGALL 
[40]), a la incorporación de nuevos requisitos normativos y la incorporación de 
mejoras derivadas de la experiencia en la aplicación del propio PGE. 

ω Se valora también la realización de actividades sobre los cables, adicionales a las 
específicamente requeridas en los AMP modelo del NUREG-1801 [25], tales como la 
realización de walkdowns periódicos sobre el recorrido de los cables para la 
identificación de puntos calientes y la aplicación de ensayos (mecánicos y eléctricos) 
ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎ ŀ ƭŀ ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴ Ǿƛǎǳŀƭ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŎŀōƭŜǎ ŘŜƭ tD9 м ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜ 
ŎŀōƭŜǎέΣ ŘŜǎŎǊƛǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀrtado 03.1.3 de este informe.  

No obstante a lo anterior, se observan algunos aspectos en los que existe margen de 
mejora. En concreto, se deberían mejorar las actividades de vigilancia de los cables 
situados en el interior de conduits metálicos o interior de bandejas y no accesibles por 
tanto para su inspección visual. Aunque las centrales realizan ensayos eléctricos sobre 
estos cables, tales como la reflectrometría que localizan espacialmente los defectos, 
otros ensayos como la RA e IP, son de eficacia cuestionable para cuantificar la 
degradación por envejecimiento en dichos tramos defectuosos. Estos aspectos podrían 
ser objeto de futuras actividades de investigación para determinar técnicas de vigilancia 
del envejecimiento efectivas sobre este tipo de cables.  

En cualquier caso y como conclusión final, el regulador considera que los programas de 
gestión de envejecimiento de cables actualmente implantados son adecuados para para 
asegurar el cumplimiento de las funciones propias de dichos cables durante su vida de 
servicio en las centrales nucleares españolas.  
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Tabla 03.1 

Tipos de cables en las centrales nucleares españolas  

Tipo de cable 
Material de 

aislamiento 

Material de 

cubierta 
Fabricante 

Potencia 

MediaTensión  

EPR AFUMEX Pirelli 

EPR NEO Roque, Saenger; Pirelli 

EPR CSPE Pirelli, Saenger; Fercable 

EPDM CSPE Fercable 

BR - Desconocido 

Potencia Baja 

Tensión 

EPR CSPE Pirelli; Roque; Saenger; Cablenor 

XLPE CSPE Roque 

EPDM CSPE Habia-Fercable 

EPR AFUMEX Pirelli 

ETFE CSPE Ralocar 

EPDM NEO Cablenor 

AFUMEX AFUMEX Pirelli 

Instrumentación y 

Control 

XLPE AFUMEX Pirelli 

XLPE CSPE Saenger, Pirelli 

XLPE NEO Roque, Pirelli 

XLPE EVA Siemens 

PVC PE Pirelli 

PVC PVC Siemens 

EPDM CSPE Boston Insulated Wire; Fercable, 

Pirelli 

PTFE - Gore 

EXANE EXANE ITT 

EPR PCP Pirelli; Roque 

EPR AFUMEX Pirelli 

EPR PE Pirelli 

EPR CSPE Pirelli; Roque; Fercable 

ETFE ETFE Ralocar 

ETFE AFUMEX Pirelli 

AFUMEX AFUMEX Pirelli 

ETFE ETFE System Cable 

Coaxial/Triaxial 

XLPE CSPE Boston Insulated wire 

XLPE XLPE Rockbestos 

PE PVC Simple wire and cable Company 

ALKANE 

IMIDA 

CSPE RAYCHEM 

Termopares 

POL SR Pirelli 

EPR CSPE Pirelli 

XLPE AFUMEX Pirelli 
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Tipo de cable 
Material de 

aislamiento 

Material de 

cubierta 
Fabricante 

XLPE CSPE Roque, Pirelli 

EPDM CSPE Boston Insulated Wire 

ETFE CSPE Boston Insulated Wire 

GLOSSARY OF TERMS 

Alkane-Imida: Poliamida Alifatica.  

BR: Goma de Butilo.  

CSPE: Polietileno clorosulfonado.  

EPDM: Monómero de Etileno Propileno. 

EPR: Goma de Etileno Propileno. 

ETFE: Etileno Tetrafluoretileno  

EVA: Etileno Vinil Acetato.  

PE: Polietileno.  

PCP: Policlorpreno (Neopreno). 

PTFE: Politetrafluor etileno.  

PVC: Cloruro de polivinilo.  

SR. Goma de silicona.  

XLPE: Polietileno reticulado.  

XLPO: Poliolefina reticulada. 

EXANE: Nombre comercial de XLPO 

AFUMEX: Nombre comercial de material específico de Pirelli,  libre de halógenos y 

resistente a la llama. El Afumex usado como aislamiento de cables es material de base 

EPR con aditivos .El  Afumex usado como cubierta de cables es material base de EVA con 

aditivos. 

 

Tabla 03.2  
 

 CN Cofrentes CN Ascó/Vandellós II 
Material 

aislamiento MV 
LV 

MV 
LV 

Power Control Instrum. COAX/TRIAX Power Control Instrum. COAX/TRIAX 

EPR *  *  *  *   *  *  *    
EPDM       *  *  *   
XLPE    *    *  *  *   
XLPO    *  *       

XLPO + 
Alkane/imid

a 

   *  *       

PVC        *  *   
Poliolefina         *  *  
Polímero LE          *  
EFTE/TEZFE

L 
 *  *  *        

Silicona       *  *  *   
Rayoline     *       

Kapton (1) *  *  *  *   *  *  *  *   

(1)- En penetraciones eléctricas, Conax y Auxitról 
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Tabla 03.3 

 
CN Almaraz I y II CN Trillo 

Material  
aislamiento 

MV 
 

LV 
MV 

LV 
Power Control Instrum. COAX/TRIAX Power Control Instrum. COAX/TRIAX 

EPR *  *  *  *   *  *  *    
EPDM    *        
XLPE  *  *   *       
EFTE/TEZFEL    *      *   
Exane II    *        
PVC         *   
Goretex-PTFE           *  
PE         *   
polimero         *  *  
Kapton (1) *  *  *  *   *  *  *  *   

 
(1)- En penetraciones eléctricas, Conax y Auxitról 

 

 

 

Tablas 03.4 y 03.5: Inspecciones, ensayos, pruebas sobre los cables eléctricos  
 

 CN Almaraz I y II CN Trillo 

  
MV 

 

LV 
MV 

LV 
Power Control Instrum. COAX/TRIAX Power Control Instrum. COAX/TRIAX 

Inspección visual *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
Indénter 
Dureza 

 *  *  *    *  *  *   

Resistencia 
aislamiento 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Índice 
polarización 

 *  *  *    *  *  *   

Reflectrometria 
TDR 

 *  *  *  *   *  *  *   

¢Ǝ ʵ / perdidas 

dieléctricas 
*      *      

Descargas 
parciales 

*      *      

Pruebas de 
vigilancia 
sistemas 

   *  *     *  *  

Ensayos de 
calibración 

   *  *     *  *  
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 CN Cofrentes CN Ascó I y II/ CN Vandellós II 

 MV 
LV 

MV 
LV 

Power Control Instrum. COAX/TRIAX Power Control Instrum. COAX/TRIAX 

Inspección visual *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
Indénter/ 
Dureza 

 *  *  *    *  *  *   

Resistencia 
aislamiento 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Índice 
polarización 

*  *     *  *  *  *   

Reflectrometría 
TDR 

    *  *  *  *  *  *  

¢Ǝ ʵ / perdidas 
dieléctricas 

*      *      

Descargas 
parciales 

*      *      

Corriente de 
fugas 

*           

Pruebas de 
vigilancia 
sistemas 

   *  *       
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04. Tuberías enterradas o de acceso restringido  

04.1 Descripción del Programa de Gestión del Envejecimiento de tubería enterrada 

o de acceso restringido 

Tal como se ha indicado en el anterior capítulo 02 de este informe en las centrales 

nucleares españolas existen diversos programas que gestionan el envejecimiento de los 

componentes pasivos y de larga vida. Algunos de estos programas son específicos para 

las tuberías enterradas o de acceso restringido.  

El proceso de definición y las principales características de dichos programas se 

describen en los siguientes apartados de este capítulo. 

04.1.1 Alcance de la gestión del envejecimiento para tubería enterrada o de acceso 

restringido 

Las tuberías incluidas en el alcance de este capítulo son las tuberías enterradas y las que 
se encuentran bajo suelo con condición de acceso restringido, que cumplen los 
siguientes criterios:  

ω Las tuberías enterradas son aquellas que se sitúan a un nivel inferior a la cota del 
suelo que están directamente en contacto con el terreno o con el hormigón. 

ω Las tuberías bajo suelo de acceso restringido son aquellas tuberías cuya accesibilidad 
está restringida ya que requieren la retirada de elementos que impiden su acceso 
directo para inspección, como por ejemplo, las tapas de canalizaciones, arquetas, así 
como cualquier otro tipo de blindajes, carcasas o restricción.  

En las centrales nucleares españolas para determinar el alcance del programa de 
tuberías enterradas e inaccesibles el titular de la instalación identifica primeramente las 
líneas de tuberías enterradas o de acceso restringido sujetas a la revisión de la gestión 
del envejecimiento; dicho proceso de identificación se describe a continuación de 
manera reducida, si bien el detalle del mismo se recoge en el capítulo 02 del presente 
informe. 

Dado que los componentes de tipo de tubería enterrada o de acceso restringido 
cumplen con los criterios de selección de la IS-22 [21], por ser pasivos y de larga vida, 
todos los componentes identificados en la fase de alcance pasan a la fase posterior de 
revisión de la gestión del envejecimiento (RGE). La función propia asociada a las tuberías 
enterradas o de acceso restringido es la de ά9ƴǾƻƭǾŜƴǘŜ ŀ ǇǊŜǎƛƽƴέΣ ƭƻ ǉǳŜ ƛƳǇƭƛŎŀ 
mantener una envolvente retenedora de presión del fluido tal que se asegure un caudal 
requerido a una presión determinada, o bien se almacene un volumen sin fugas o bien 
que éstas se mantengan dentro de los límites establecidos por el diseño. 

Los mecanismos y efectos de envejecimiento asignados a cada una de las combinaciones 
de materiales y ambientes existentes en los componentes de tipo tubería enterrada o 
de acceso restringido en las centrales nucleares españolas se describen en el apartado 
04.1.2 de este capítulo. 

Así mismo, cabe destacar que los tramos de tuberías no accesibles o con acceso 
restringido pueden estar asociados a cualquier sistema importante para la seguridad y 
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su identificación se basa, normalmente, en recorridos por planta (walkdowns) 
específicos de confirmación durante el proceso de alcance y selección de estructuras, 
sistemas y componentes (ESC). Esto es debido a que, en general, en los diagramas de 
flujo no se identifica con precisión la parte del sistema que queda enterrado o 
inaccesible.  

Los materiales de las tuberías incluidas en el alcance de este programa son acero al 
carbono o inoxidable. 

Las centrales nucleares españolas han realizado agrupaciones para la aplicación del 
proceso de RGE de las tuberías dentro del alcance de sus Planes de Gestión de Vida. Los 
criterios utilizados se asignan en función de que se gestione la superficie interna o 
externa de las tuberías, y que éstas sean enterradas o de acceso restringido.  

Los sistemas que tienen tuberías enterradas o de acceso restringido, importantes para 
la seguridad y dentro del alcance de la gestión del envejecimiento, para cada una de las 
centrales nucleares españolas1, se muestran en la tabla 04.1. En esta tabla se indica con 
ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άȄέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ ŘŜƭ b¦w9D-1801 [25] es el AMP.XI.M41 (tuberías 
ŜƴǘŜǊǊŀŘŀǎ Ŝ ƛƴŀŎŎŜǎƛōƭŜǎύ ȅ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άƻέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ Ŝǎ Ŝƭ 
AMP.XI.M36 (superficies externas). En todos los casos se trata de tuberías de acero 
inoxidable o al carbono con recubrimiento exterior protector. 

SISTEMAS DENTRO DEL ALCANCE VA2 AS AL TRI COF 

Agua alimentación auxiliar x o  x   

Almacenamiento y transporte de condensado x o    x 

Almacenamiento de Agua de Recarga x o    

Almacenamiento y trasferencia combustible GGDE x o o x x x 

Protección contra incendios (agua) x o x o x x x 

Protección contra incendios (seco)  x    

Agua de servicios esenciales  o x x  

Agua desmineralizada o  x   

Aspersión del núcleo a alta presión     x 

Refrigeración del núcleo aislado     x 

Agua de refrigeración de componentes  o    

Aire comprimido  o    

Pretratamiento, almacenamiento y transferencia de agua o     

Tabla 04.1. Sistemas dentro del alcance del programa de tuberías enterradas e 
inaccesibles para cada central nuclear española. 

 

                                                           
1 Abreviaturas: CN Vandellós 2 (VA2). CN ASCÓ I y II = (AS). CN Almaraz I y II = (AL). CN Trillo = (TRI).  
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Como se deduce de la tabla anterior, los sistemas más comunes que cuentan con 
tuberías enterradas o de acceso restringido en las centrales nucleares españolas son: 
protección contra incendios (PCI) agua, almacenamiento y transferencia de combustible 
(gasoil) para los generadores diésel de emergencia (GGDE), y agua de servicios 
esenciales (ESW). 

Es de destacar que ninguna central española cuenta con tramos enterrados y similares 
que porten efluentes radiactivos que requieran gestión de envejecimiento. 

Por último, tras haber realizado las fases de alcance y selección y RGE de las tuberías 
enterradas o de acceso restringido, se asignan los PGE del conjunto o catálogo de cada 
central correspondiente, para gestionar los efectos de envejecimiento significativos 
aplicables, tanto para la superficie exterior como para la superficie interior de las 
tuberías. 

04.1.2 Evaluación del envejecimiento de tubería enterrada o de acceso restringido 

En lo que respecta al proceso de revisión de la gestión de envejecimiento, se consideran 
exclusivamente las combinaciones material/ambiente de las tuberías seleccionadas. No 
se ha hecho diferenciación en base al tipo de sistema (agua de servicios esenciales, 
protección contra incendios, transferencia de gasoil de los diésel de emergencia, etc.). 

El proceso que han llevado a cabo las centrales nucleares españolas para la RGE de los 
componentes tipo tubería enterrada o de acceso restringido consiste en: 

ω Identificación de los potenciales mecanismos y efectos de envejecimiento 
significativos aplicables a cada combinación de materiales y ambientes (tablas 04.2 y 
04.3). 

ω Designación de los PGE adecuados para vigilar cada uno de los efectos y mecanismos 
significativos previamente identificados. 

Para la identificación de los mecanismos y efectos de envejecimiento antes indicados, 
las centrales nucleares españolas han empleado principalmente la información 
procedente de: 

ω Los capítulos II a VIII del informe NUREG-1801 [25]. 

ω LR-ISG 2015-лм ά/ƘŀƴƎŜǎ ǘƻ .ǳǊƛŜŘ ŀƴŘ ¦ƴŘŜǊƎǊƻǳƴŘ tƛǇƛƴƎ ŀƴŘ ¢ŀƴƪ 
wŜŎƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴǎέΣ ȅ [w-ISG 2012-лн ά!ƎƛƴƎ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ LƴǘŜǊƴŀƭ {ǳǊŦŀŎŜǎΣ CƛǊŜ 
²ŀǘŜǊ {ȅǎǘŜƳǎΣ !ǘƳƻǎǇƘŜǊƛŎ {ǘƻǊŀƎŜ ¢ŀƴƪǎΣ ŀƴŘ /ƻǊǊƻǎƛƻƴ ¦ƴŘŜǊ LƴǎǳƭŀǘƛƻƴέΣ ŘŜ ƭŀ 
NRC. 

ω Los resultados recopilados en los documentos de EPRI-млмлсоф άbƻƴ-Class 1 
aŜŎƘŀƴƛŎŀƭ LƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ DǳƛŘŜƭƛƴŜ ŀƴŘ aŜŎƘŀƴƛŎŀƭ ¢ƻƻƭǎέ [27]. 

ω La experiencia operativa interna y externa. 

Además de las referencias anteriores, las centrales de Almaraz y Trillo han utilizado: 

ω NEI 09-14 Rev. 3. Guideline for the management of underground piping and tank 
integrity. April 2013. 

ω BPWorks 2.1TM Build. 2.1.0. September 2012. 
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Asimismo, cada central utiliza documentación soporte particular, como por ejemplo, la 
normativa KTA para el caso de la central de Trillo que es de diseño alemán.  

En relación con la identificación de los mecanismos y efectos de envejecimiento 
significativos aplicables, las centrales dividen la gestión de los mismos en función de la 
superficie externa o interna de las tuberías. 

04.1.2.1 Superficie externa 

La tabla 04.2 muestra, para cada acero de las tuberías enterradas o inaccesibles y su 
ambiente exterior, los mecanismos y efectos de envejecimiento considerados en cada 
planta nuclear española. 

Todos los potenciales mecanismos de envejecimientos asociados por el exterior de las 
tuberías enterradas e inaccesibles dan lugar a pérdida de material como efecto de 
envejecimiento. 

MATERIAL A. EXTERIOR MECANISMO EFECTO VA2 AS AL TRI COF 

Acero al 
Carbono 

ENTERRADO 

corrosión general 

pérdida 
de 

material 

x x x x  

corrosión intersticial 

corrosión por 
picaduras 

MIC 

Acero 
inoxidable 

corrosión intersticial 

x  x   

corrosión por 
picaduras 

MIC 

  

Acero al 
Carbono 

AIRE/AIRE 
HÚMEDO 

(EN 
CANALETA) 

/INTEMPERIE 

corrosión general 

o o x x x 

corrosión intersticial 

corrosión por 
picaduras 

  

Acero 
inoxidable 

corrosión intersticial 

o o   x 

corrosión por 
picaduras 

  

  

Tabla 04.2. Mecanismos y efectos de envejecimiento. Superficie exterior 
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9ƴ ƭŀ ǘŀōƭŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ǎŜ ƛƴŘƛŎŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άȄέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ ŘŜƭ b¦w9D-
1801 [25] Ŝǎ Ŝƭ !atΦ·LΦaпм όǘǳōŜǊƝŀǎ ŜƴǘŜǊǊŀŘŀǎ Ŝ ƛƴŀŎŎŜǎƛōƭŜǎύ ȅ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άƻέ ǎƛ 
el programa aplicable es el AMP.XI.M36 (superficies externas). 

Los análisis RGE realizados por las centrales nucleares españolas para identificar los 
efectos de envejecimiento en tuberías de acceso restringido, de tipo embebido en 
hormigón, han concluido que dichos efectos no son significativos. Estas conclusiones se 
basan en, la documentación de referencia EPRI-млмрлту ά!ƎƛƴƎ 9ŦŦŜŎǘǎ ŦƻǊ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
and Structural /ƻƳǇƻƴŜƴǘǎέ [29], ACI-318 (baja relación agua/cemento, baja 
permeabilidad e ingreso de aire) tal y como se establece en NUREG-мррт ά{ǳƳƳŀǊȅ ƻŦ 
technical information and agreements from Nuclear Management and Resources 
Council industry reports addressing license renewalέΣ Ŝƴ ōŀǎŜ ŀ ƭŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭƻǎ 
hormigones empleados a los que realmente están expuestas estas tuberías, y asimismo 
en base a la ausencia de experiencia operativa adversa. Por ello, para las tuberías que 
atraviesan paredes o muros de hormigón, las centrales españolas no han identificado 
efectos de envejecimiento que requieran gestión. 

De la tabla anterior se deduce que: 

ω Las tuberías de acero al carbono y acero inoxidable, tanto enterradas como en 
canaletas o túneles, tienen los mismos mecanismos de envejecimiento salvo la 
corrosión general y corrosión inducida microbiológicamente (MIC). 

ω La corrosión general, intersticial y por picaduras provoca una pérdida de material en 
la superficie exterior tanto en tuberías de acero al carbono como inoxidable estén o 
no en contacto con el terreno.  

ω La corrosión general sólo afecta a tuberías de acero al carbono, estén o no en 
contacto con el terreno, y el MIC afecta a las tubería de ambos aceros si están en 
contacto con el terreno.  

Una vez identificados los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos 
indicados anteriormente, la gestión de los mismos se realiza mediante uno o varios 
programas de gestión de envejecimiento (PGE). 

El PGE asignado por cada central para gestionar estos efectos y mecanismos de 
envejecimiento en la superficie externa de las tuberías enterradas o inaccesibles está 
basado en el AMP-XI.Mпм ά.ǳǊƛŜŘ ŀƴŘ ¦ƴŘŜǊƎǊƻǳƴŘ tƛǇƛƴƎ ŀƴŘ ¢ŀƴƪǎέΣ Ŝƴ ǎǳ ǾŜǊǎƛƽƴ 
revisada y recogida en el LR-ISG-2015-01Σ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭ Ψ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ Ŝ 
ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŜƴǘŜǊǊŀŘŀǎ Ŝ ƛƴŀŎŎŜǎƛōƭŜǎΩ. 

En el caso de las centrales de Ascó y Vandellós II, además del AMP-X1.M41, se utiliza el 
programa basado en el AMP-XI.M36 ά9ȄǘŜǊƴŀƭ {ǳǊŦŀŎŜǎ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ƻŦ aŜŎƘŀƴƛcal 
/ƻƳǇƻƴŜƴǘǎέΣ ǎŜƎǵƴ ǎǳ ǾŜǊǎƛƽƴ ǊŜǾƛǎŀŘŀ ȅ ǊŜŎƻƎƛŘŀ Ŝƴ Ŝƭ [w-ISG-2012-02, programa que 
se denomina ά{ŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŜȄǘŜǊƴŀǎέ, para aquellas tuberías 
subterráneas en galerías o similar, de fácil o difícil acceso; en el alcance del AMP.XI.M36 
referente a este capítulo sólo se incluirán las tuberías de acceso restringido (en contacto 
con el aire). Por otro lado, las centrales de Almaraz y Trillo utilizan la metodología basada 
en el riesgo según la guía NEI 09-14 άDǳƛŘŜƭƛƴŜ ŦƻǊ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ ǳƴŘŜǊground piping 
ŀƴŘ ǘŀƴƪ ƛƴǘŜƎǊƛǘȅέΣ ǊŜǾƛǎƛƽƴ оΣ ȅ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ .t²ƻǊƪǎ нΦмΦ 
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A continuación se listan los programas de gestión del envejecimiento aplicables a la 
superficie externa de las tuberías, en cada central: 
ω CN Ascó y CN Vandellós II: 

o PGE-мф ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ Ŝ ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŜƴǘŜǊǊŀŘŀǎ Ŝ ƛƴŀŎŎŜǎƛōƭŜǎέΣ ǇŀǊŀ 
tuberías enterradas.  

o PGE-нт ά{ŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŜȄǘŜǊƴŀǎέΣ ǇŀǊŀ ǘǳōŜǊƝŀǎ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜŀǎ Ŝƴ 
galerías accesibles, o en galerías de acceso no rutinario o restringido. 

ω CN Almaraz y CN Trillo: PGE-но ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ Ŝ ƛƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŜƴǘŜǊǊŀŘŀǎέΦ 

ω /b /ƻŦǊŜƴǘŜǎΦ tD9лнф άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀǎ ŜȄǘŜǊƛƻǊŜǎ όōŀƧƻ Ŝƭ ƴƛǾŜƭ ŘŜƭ ǎǳŜƭƻ ȅ 
ŀŞǊŜŀǎύέΦ 

La documentación empleada para desarrollar los análisis de detalle de los mecanismos 
y efectos de envejecimiento para la superficie externa de este tipo de tuberías en 
cuestión se basa en numerosa documentación de referencia, de la cual cabe destacar: 

ω EPRI-1021175, άwŜŎƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴǎ ŦƻǊ ŀƴ 9ŦŦŜŎǘƛǾŜ tǊƻƎǊŀƳ ǘƻ /ƻƴǘǊƻƭ ǘƘŜ 
5ŜƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ƻŦ .ǳǊƛŜŘ ŀƴŘ ¦ƴŘŜǊƎǊƻǳƴŘ tƛǇƛƴƎ ŀƴŘ ¢ŀƴƪǎέΣ 5ŜŎŜƳōŜǊ ноΣ нлмлΦ 

ω NFPA-25, "Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire 
Protection Systems", 2008. 

ω NACE SP0169, ά/ƻƴǘǊƻƭ ƻŦ 9ȄǘŜǊƴŀƭ /ƻǊǊƻǎƛƻƴ ƻƴ ¦ƴŘŜǊƎǊƻǳƴŘ ƻǊ {ǳōƳŜǊƎŜŘ 
aŜǘŀƭƭƛŎŀ tƛǇƛƴƎ {ȅǎǘŜƳǎέΣ нллтΦ 

Así mismo, según las características de cada central, se ha tenido en cuenta otra 
documentación como el documento de EPRI-оллнлллрфс ά/ŀǘƘƻŘƛŎ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ƎǳƛŘŜέΣ ±ƻƭΦ мΣ .ǳǊƛŜŘ tƛǇƛƴƎΣ нлмоΣ utilizado por las 
centrales que disponen de sistemas de protección catódica (SPC), como son las centrales 
de Ascó y Almaraz. 

04.1.2.2 Superficie interna 

La tabla 04.3 muestra, para cada material de las tuberías enterradas o de acceso 
restringido y su ambiente interior, los mecanismos y efectos de envejecimiento 
identificados en cada central nuclear española. 

9ƴ Ŝǎǘŀ ǘŀōƭŀ ǎŜ ƛƴŘƛŎŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άȄέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ Ŝǎǘł ōŀǎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ 
programa modelo XI.M41 (tuberías enterradas e inaccesibles) del NUREG-1801 [25] y 
Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άƻέ ǎƛ Ŝǎǘł ōŀǎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ·LΦaос όǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ŜȄǘŜǊƴŀǎύΦ 
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MATERIAL A.INTERIOR MECANISMO EFECTO VA2 AS AL TRI COF 

Acero al 
carbono 

agua 
desmineralizada 
/ TRATADA 

corrosión general 

pérdida 
de 

material 

x o o x 
 

x 

corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

erosión sólo AS&VA2 

corrosión galvánica sólo COF  

gasoil 

corrosión general 

x o x o x x x 

corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

corrosión inducida 
microbiológicamente (MIC) 
único mec. TRI&AL 

CO2 y FE-13 

corrosión general 

 x    
corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

ensuciamiento corrosión general 

agua sin tratar 

corrosión general 

o  x x x 

corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

erosión sólo TRI&AL 

corrosión acuosa bajo depósitos 
sólo TRI&AL 

corrosión inducida 
microbiológicamente (MIC) 

aire 

corrosión general 

 o    corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

Acero 
inoxidable 

agua tratada 
corrosión intersticial 

    x 
corrosión por picaduras 

aire 
corrosión intersticial 

 o    
corrosión por picaduras 

agua borada 

corrosión general 

x o o    

corrosión intersticial 

corrosión por picaduras 

corrosión bajo tensión 
agrieta-
miento 
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Tabla 04.3. Mecanismos y efectos de envejecimiento. Superficie interior. 

En cuanto a los mecanismos de envejecimiento que pueden producirse por la superficie 
interior indicados en la tabla 04.3, se deduce que la corrosión general, intersticial, por 
picaduras y MIC son los mecanismos que provocan la pérdida de material de manera 
predominante en las centrales españolas. La corrosión por MIC sólo afecta al acero al 
carbono de tuberías cuyo fluido es agua sin tratar o gasoil. Cabe destacar que el efecto 
por agrietamiento en este tipo de tuberías sólo afecta a las que son de acero inoxidable 
y por las que circula agua borada. 

Los PGE asignados para la gestión de estos efectos y mecanismos por el interior de las 
tuberías enterradas o de acceso restringido varían de una central a otra. La tabla 04.4, 
muestra los programas de gestión de envejecimiento (AMP, en sus siglas en inglés) 
modelo del NUREG-1801 [25] en los que se basan los distintos programas aplicados por 
las centrales españolas (PGE). 
 

AMP NUREG-1801 aplicables a la superficie INTERIOR VA2 AS AL TRI COF 

AMP.XI.M2 Control químico del agua x  x  x 

AMP.XI.M17 FAC & LR-ISG-2012-012 x    x 

AMP.XI.M20 Sistemas de refrigeración en circuito 
abierto 

 x x x  

AMP.XI.M26 Protección contra incendios (seco)  x    

AMP.XI.M27 Protección contra incendios (agua) & LR-
ISG-2012-02 

x x x x x 

AMP.XI.M30 Control químico del gasóleo x  x x x 

AMP.XI.M32 Inspecciones únicas x  x x  

AMP.XI.M38 Inspección de superficies internas & LR-
ISG-2012-02 

 x    

Tabla 04.4. AMP utilizados para la gestión de la superficie interna de las tuberías 
enterradas e inaccesibles. 

El fluido que circula por el interior de la tubería determina, en general, el PGE aplicable 
para la gestión de los mecanismos y efectos de envejecimiento de la superficie interior 
de las tuberías enterradas e inaccesibles.  

Por ejemplo, para las tuberías que transportan gasóleo se utiliza el AMP.XI.M30 para la 
vigilancia de la química del gasóleo que permite el control de la degradación de la 
superficie interior de las tuberías, ya sean aéreas, bajo suelo o enterradas.  

Tal como se muestra en la tabla 04.4, de los ocho programas de gestión de 
envejecimiento aplicables para la vigilancia y control de las superficies interiores de las 

                                                           
2 FAC = Flow-Accelerated Corrosion = Programa de corrosión acelerada por caudal. 
 LR-ISG-2012-01 ά²ŀƭƭ ¢ƘƛƴƴƛƴƎ 5ǳŜ ǘƻ 9Ǌƻǎƛƻƴ aŜŎƘŀƴƛǎƳǎέΦ 

file:///C:/Users/pfan/Desktop/TPR%2004%20CCNNEE.xlsx%23RANGE!A12
https://www.nrc.gov/docs/ML1235/ML12352a057.pdf
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tuberías enterradas o inaccesibles, únicamente el PGE correspondiente al sistema de 
agua de protección contra incendios es aplicable en todas las centrales.  

El programa AMP.XI.M32 sobre inspecciones únicas es utilizado para verificar la 
efectividad de otros PGE, que en este caso, correspondería con los programas de control 
químico del agua y control químico del gasóleo.  

Las actividades asociadas a la gestión de los efectos de la tabla 04.4 son, principalmente, 
preventivas (monitorización y control de la química de los fluidos de cada sistema) así 
como de inspección periódica, de acuerdo a lo tipificado en el NUREG-1801 [25] o en los 
documentos LR-ISG editados por la NRC. 

04.1.2.3 Experiencia operativa 

La revisión de la experiencia operativa interna y externa está incorporada dentro de la 
sistemática del proceso de gestión del envejecimiento de las centrales nucleares 
españolas, como se muestra en el capítulo 02 del presente informe. 

Como se ha descrito anteriormente, las centrales españolas periódicamente analizan 
una serie de documentos de experiencia operativa externa previamente seleccionados 
con el objeto de completar y verificar la consideración de los eventos identificados en la 
base documental de la gestión del envejecimiento.  

Cabe destacar la participación de las centrales nucleares españolas y del CSN en el 
ǇǊƻȅŜŎǘƻ /h5!t άComponent Operational Experience, Degradation and Ageing 
ProgrammeέΣ ŘŜ ƭŀ b9!Σ ƛƴŎƭǳƛŘƻ Ŝƴ ƭŀ ǘŀōƭŀ лнΦмΣ Ŏǳȅƻǎ ŜǾŜƴǘƻǎ ǎƻƴ ǘŜƴƛŘƻǎ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ 
como experiencia operativa externa de cara a su interés al respecto en los programas 
de inspección en servicio y de gestión de vida. 

Del análisis de dicha documentación, y para el caso concreto de las tuberías enterradas 
o de acceso restringido, las centrales españolas afirman que los programas actualmente 
implantados son adecuados para la gestión de los efectos postulados, reduciendo por 
tanto las posibilidades de perder las funciones de los sistemas. 

Así mismo, tal y como se refleja en el apartado 04.4 de este capítulo, la revisión y 
evaluación de la experiencia operativa interna ha permitido a las centrales españolas 
confirmar, hasta el momento, la adecuación de los programas de tuberías enterradas e 
inaccesibles.  

La experiencia operativa sobre tuberías enterradas e inaccesibles se incluye en los 
informes periódicos de seguimiento de los PGE correspondientes de cada central (PGE 
de tuberías enterradas e inaccesibles y PGE de superficies externas), en la cual se analiza 
su aplicabilidad por los responsables de cada PGE. 

04.1.3 Monitorización, pruebas, ensayos y actividades de inspección para tubería 

enterrada o de acceso restringido 

En este apartado se separan las actividades de monitorización, pruebas, ensayos y 
actividades de inspección para tubería enterrada o de acceso restringido, dependiendo 
de que su aplicación sea para la superficie externa o para la superficie interna.  
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04.1.3.1 Superficie externa 

Las actividades aplicables por cada central para gestionar los mecanismos de 
envejecimiento que potencialmente pueden afectar a la superficie exterior de las 
tuberías enterradas o inaccesibles, se indican de forma resumida en la tabla 04.5.  

9ƴ Ŝǎǘŀ ǘŀōƭŀ ǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀ Ŏƻƴ ǳƴ ǎƝƳōƻƭƻ άȄέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ ŘŜƭ b¦w9D-1801 
[25] es el AMP.XI.M41 (vigilancia de tuberías enterradas e inaccesibles) y con un símbolo 
άƻέ ǎƛ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŀǇƭƛŎŀōƭŜ Ŝǎ Ŝƭ !atΦ·LΦaос όǾƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊύΦ 

Como se observa en dicha tabla, las actividades relacionadas con este programa son 
diversas y varían de una central a otra, en función del alcance de su programa y las 
características de sus tuberías. Por ejemplo, en el caso de la central de Ascó se realizan 
inspecciones visuales tanto de oportunidad, mediante catas en tuberías enterradas, 
como inspecciones programadas para las tuberías que trascurren por zanjas o similar  o 
a los tramos accesibles en las arquetas de las tuberías. También se monitoriza la bomba 
presurizadora del sistema PCI agua, así como se realizan pruebas de flujo para el sistema 
PCI agua y seco para la detección de fugas. Sin embargo, en el caso de la central de 
Cofrentes sólo se realiza inspección visual al 100% de las tuberías ya que en su programa 
únicamente se incluyen tuberías que transcurren en zanjas con tapas desmontables en 
todo su recorrido. 

 

ACTIVIDADES SUPERFICIE EXTERIOR AMP.XI.41 VA2 AS AL TRI COF 

a Monitorización de la bomba presurizadora PCI (agua) x x    

b Inspecciones directas oportunistas   x x  x  

c Pruebas de flujo/ presión x x x   

d Sistema de protección catódica  x x   

e Inspecciones visuales de tramos accesibles  x x   

f Inspecciones visuales operación a largo plazo   x x x  

g Inspección de las aguas subterráneas    x   

h Inspección por indicios de la traza de la tubería   x   

i Inspección visual de tuberías en zanjas o similar  
 

o o   x 

Tabla 04.5. Monitorización, inspecciones o pruebas asociadas al programa de tuberías 
enterradas e inaccesibles. Superficie exterior. 

A continuación se describen las actividades tabuladas (a-i), detallando el método de 
monitorización, prueba o inspección, su frecuencia y sus criterios de aceptación: 

a. Monitorización de la bomba presurizadora PCI (agua) 

ω Monitorización del número de arranques y tiempo de funcionamiento de la bomba 
presurizadora del sistema contra incendios (comprobación de las fugas). 
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ω Frecuencia: continua o mensual. 

ω Criterios de aceptación: se evalúa cualquier variación en el funcionamiento de la 
bomba presurizadora. El personal cualificado que realice las evaluaciones deberá 
determinar si existen anomalías en relación al funcionamiento de la bomba del 
sistema contra incendios.  

Como ejemplo, cada 12 horas no se debe superar los siguientes criterios, a no ser 
que exista cualquier situación conocida: 
o Máximo de 2 arranques. 
o Máximo de 15 minutos de funcionamiento de la bomba por arranque. 

b. Inspecciones directas oportunistas  

ω Inspección visual directa realizada por personal cualificado, del material de relleno 
y del recubrimiento de las líneas enterradas que quedan accesibles por cualquier 
motivo. En caso de detectar indicaciones, la inspección se amplía a la propia línea. 

ω Frecuencia: no tienen una frecuencia establecida, debido a que, por su propia 
naturaleza, se realizan en caso de que se dé la oportunidad. 

ω Los criterios de aceptación: 

o Relleno: El relleno de las zanjas de tubería debe cumplir las condiciones 
indicadas en las especificaciones de diseño del emplazamiento. No es aceptable 
el relleno si se observa algún daño provocado por él sobre el recubrimiento y/o 
la tubería. 

o Recubrimiento: Son aceptables aquellos recubrimientos que mantengan la 
continuidad de la superficie recubierta, es decir, ausencia de metal base 
expuesto. Es admisible la existencia de pequeñas ampollas siempre y cuando 
estas sean un número reducido, se encuentren completamente rodeadas por 
revestimientos en buen estado ligados al sustrato y se aporte una justificación 
adecuada. 

o Material base y soldaduras/uniones: No es aceptable la existencia de ningún 
indicio de corrosión o de pérdida de material. En caso de detectarse 
indicaciones de este tipo, se requerirán análisis posteriores para evaluar el 
estado del componente. 

c. Pruebas de flujo/ presión 

ω Pruebas de presión periódicas sobre un volumen de prueba correspondiente a un 
porcentaje determinado para cada tipo de material (acero al carbono y acero 
inoxidable) al 110% de la presión de diseño del tramo de línea a probar durante 8 
horas, para evaluar la integridad del sistema y la hermeticidad de los accesorios 
soldados. 

ω Frecuencia: cada 5 años al 25% de la muestra seleccionada repartiéndose de forma 
más o menos homogénea. 

ω Criterios de aceptación: se considera la prueba aceptable cuando no haya 
indicaciones de fugas no achacables a las válvulas frontera o un descenso de 
presión del volumen de inspección. 
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ω En el caso de la central nuclear de Ascó se trata de una prueba de flujo para la 
detección de fugas para el sistema PCI agua y PCI seco.  

d. Monitorización/Vigilancia de la protección catódica 
ω Lectura de parámetros de intensidad y tensión en las cajas rectificadoras, medida 

de consumo en los ánodos y de potenciales en las estaciones de prueba. 

ω Frecuencia:  

o Se toman medidas del consumo de los ánodos y de los potenciales en las 
estaciones de prueba cada dos meses en el caso de la CN de Ascó y se 
comprueba la efectividad de la protección catódica en la CN de Almaraz 
trimestralmente y anualmente. 

o Las inspecciones globales: frecuencia anual. 

ω Criterios de aceptación: la protección catódica es aceptable si se cumplen 2 de los 
siguientes criterios en el caso de la CN de Ascó: 

o Comprobación de que el potencial medido en zonas alejadas de la estructura 
de carácter catódico y en zonas próximas a ellas cumple con los valores 
especificados en el LR-ISG-2015-01. 

o Comparación de que el potencial medido con respecto al valor natural es 
aceptable (sistema de protección catódica fuera de servicio). 

o Comprobación de la entrada de corriente en probetas. 

o Medición de despolarización en probetas tras una hora de desconexión a la 
estructura. 

Según las recomendaciones de la norma aplicable, NACE SP0169-2007, la 
protección catódica se considera adecuada siempre que las medidas de potencial 
se encuentren dentro de los valores esperados. 

e. Inspección visual de tramos accesibles  
ω Inspección de los tramos de tuberías accesibles, tales como los internos a arquetas 

o las entradas de tuberías aéreas en zonas enterradas, para: 

o Identificar zonas sumergidas y/o posibles fugas de la tubería enterrada 
(humedad o manchas de óxido de la armadura en las paredes, arqueta 
inundada, etc.). 

o Identificar problemáticas en tramos de tubería accesibles dentro de las 
arquetas (superficie externa de la tubería corroída u oxidada en la zona de los 
pasamuros, etc.). 

ω Frecuencia: cada 5 años. 

ω Criterios de aceptación: según criterio de ingeniería. 

f. Inspecciones visuales antes de la operación a largo plazo 
ω Antes de entrar la planta en operación a largo plazo (OLP) se realizan inspecciones 

directas (mediante catas) a las tuberías enterradas para comprobar su estado. Se 
realiza una cata en uno o varios tramos de tubería en la que se descubren al menos 
3 metros de tubería y se comprueba el estado general del terreno, así como la 
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presencia de humedad o de partículas pertenecientes al recubrimiento protector. 
Se comprueban también las conexiones y tornillos para detectar imperfecciones. 

o En el caso de que tras las inspecciones visuales se detecte, que en algún área 
de la línea, el recubrimiento protector ha perdido su función propia, se llevan a 
cabo inspecciones volumétricas. 

ω Frecuencia: cada 10 años en una selección de puntos. 

ω Criterios de aceptación: 

o Aceptable: si no se presentan signos de degradación, pérdidas de material o 
signos de corrosión. 

o Aceptable con deficiencias: cuando se identifican signos de degradación, pero 
no se detectan signos de corrosión o pérdidas significativas de material. Las 
deficiencias deben dar lugar a acciones correctoras a medio plazo. 

o No aceptable: en el caso de que sí se detecten degradaciones (corrosiones o 
pérdida de material). En general se requiere el análisis por parte de personal 
especialista para evaluar el estado del componente y definir acciones 
correctoras a corto plazo. 

g. Inspecciones de las aguas subterráneas 
ω Comprobación de que los niveles freáticos y los parámetros químicos son 

adecuados. 

ω Frecuencia: análisis químico de las aguas subterráneas que se lleva a cabo cada 3 
meses. 

ω Criterios de aceptación: los parámetros químicos de las aguas subterráneas deben 
encontrarse entre los valores esperados de acuerdo con los procedimientos de 
planta. 

h. Inspección por indicios 
ω Inspecciones de las condiciones de la superficie del terreno por donde trascurre la 

tubería enterrada para detectar signos de humedad, hundimiento del terreno, etc. 

ω Frecuencia: para el recorrido completo se realiza con una periodicidad de 3 años. 

ω Criterios de aceptación: en los recorridos, cada indicio identificado se evalúa de 
manera independiente. 

i. Inspección visual de tuberías en zanjas o similar 
ω Inspección visual de la superficie externa del 100 % de las tuberías situadas en 

zanjas o similar (tuberías de acceso restringido no enterradas) dentro de las zonas 
donde la zanja dispone de tapas desmontables. 

ω Frecuencia: dependiendo de la central, puede ser bienal o quinquenal. Esta 
frecuencia puede ser modificada, hasta una vez cada 10 años, mediante 
evaluación de seguridad basada en los resultados de inspecciones anteriores. 

ω Criterios de aceptación: 

o Aceptable: aquellos componentes que no presentan ninguno de los signos de 
degradación indicados en la tabla 04.2. Por ejemplo, se considera aceptable un 
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componente mecánico metálico con superficies pintadas cuando todo el 
recubrimiento o pintura mantiene su continuidad en el 100% de la superficie 
del componente (ausencia de metal base expuesto a la atmósfera o aire 
exterior). 

o Aceptable con deficiencias: cuando el componente no cumple lo anterior pero, 
tras una evaluación posterior o ensayo complementario (VT-1, UT, etc.), se 
determina que los defectos detectados no comprometen la funcionalidad y/o 
integridad del componente durante el periodo existente hasta la próxima 
inspección. 

o No aceptable: cuando el componente no cumpla con su función o cuando los 
defectos detectados comprometen la funcionalidad y/o integridad del 
componente en un periodo menor al de la próxima inspección del mismo. 

Todos los resultados que derivan de las actividades anteriores se registran para realizar 
evaluaciones trasversales y análisis de tendencias periódicas (por ejemplo, tiempos de 
funcionamiento de la bomba presurizadora), que permitan identificar condiciones 
degradadas incipientes y tomar acciones de forma anticipada. 

04.1.3.2 Superficie interna 

La gestión de la degradación de la superficie interior de las tuberías se lleva a cabo de 
acuerdo a la metodología descrita en los programas modelo del NUREG-1801 [25], en 
función de la naturaleza de los fluidos que circulan por las líneas enterradas incluidas 
dentro del alcance de la revisión de la gestión del envejecimiento. 

La tabla 04.6 muestra los AMP del NUREG-1801 [25] o los LR-ISG en los que se establecen 
las bases para los PGE asociados a la vigilancia de la superficie interna de las tuberías 
enterradas o inaccesibles por sistemas, aplicados por las centrales españolas.  

 
AMP.XI 

 
 
Sistemas  

M2 
Control 
químico 

del 
agua  

M17 FAC 
& 

LR-ISG-
2012-01 

M20 
Circuito 
abierto  

M26 
PCI 
seco  

M27 PCI 
agua 

& 
LR-ISG-
2012-02 

M30 
Control 
químico 

del 
gasoil  

M32 
Inspecciones 

únicas  

M38 
Superficies 
internas  

&  
LR-ISG-
2012-02 

Agua de 
alimentación 
auxiliar 

x      x  

Alm. y trasporte 
condensado 

x    x  x  

Alm. de agua de 
recarga 

x      x  

Combustible 
GGDE 

     x x  

PCI agua   x   x    
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AMP.XI 

 
 
Sistemas  

M2 
Control 
químico 

del 
agua  

M17 FAC 
& 

LR-ISG-
2012-01 

M20 
Circuito 
abierto  

M26 
PCI 
seco  

M27 PCI 
agua 

& 
LR-ISG-
2012-02 

M30 
Control 
químico 

del 
gasoil  

M32 
Inspecciones 

únicas  

M38 
Superficies 
internas  

&  
LR-ISG-
2012-02 

PCI seco  

(CO2 y FE-13) 
   x    x 

Agua 
desmineralizada 

x        

Aspersión del 
núcleo a alta 
presión 

x        

Refrigeración del 
núcleo aislado 

x x       

Agua de servicios 
esenciales 

  x      

Tabla 04.6. AMP.XI aplicables a la superficie interior por sistemas dentro del alcance. 

 

En cuanto a las actividades de control, inspección y mitigación, frecuencias y criterios de 
aceptación, para los mecanismos degradatorios postulados en la superficie interna de 
las tuberías enterradas o de acceso restringido se puede indicar, de forma general, que: 

Los programas preventivos de química del agua y química del gasoil siguen las 
indicaciones de las guías de química de EPRI en su última revisión3, y de los estándares 
ASTM D 4057-95 "Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products", ASTM D 6304-04 "Standard Test Method for Determination of Water in 
Petroleum Products, Lubricating Oils and Additives by Coulometric Karl Fischer 
Titration", ASTM D 2276-00 "Standard Test Method for Particulate Contamination in 
Aviation Fuel by Line Sampling", ASTM D 2709-96 "Standard Test Method for Water and 
Sediment in Middle 5ƛǎǘƛƭƭŀǘŜ CǳŜƭǎ ōȅ /ŜƴǘǊƛŦǳƎŜέΣ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ǘŀƭ ȅ ŎƻƳƻ ǎŜ 
establece en NUREG-1801 [25]. 

Así mismo, las inspecciones realizadas a las superficies interiores de las tuberías tienen 
el objetivo de vigilar la integridad, bien del recubrimiento o bien del material base, 
mediante la realización de inspecciones visuales y, en caso necesario, volumétricas. Los 
criterios de aceptación se basan en los códigos aplicables ASME XI y ANSI B31.1. 

                                                           

3 BWR: BWRVIP-190 (EPRI-1016579) & PWR: EPRI-1014986 άPWR Primary Water 

Chemistry Guidelinesέ y EPRI-1016555 άPWR Secondary Water Chemistry GuidelinesέΦ 
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El control del ensuciamiento biológico mediante inspección y análisis químicos 
periódicos de las tuberías en canaletas inaccesibles del ESW está de acuerdo con las 
recomendaciones de la GL 89-13. 

La monitorización de las superficies internas de las tuberías de protección contra 
incendios se basa en diferentes estándares de la NFPA, especificaciones de cada central 
y el RD 1942/93 (Reglamento de instalaciones de PCI, normativa nacional), mediante la 
monitorización de presión del sistema en continuo, limpieza de colectores, pruebas de 
caudal periódicas, pruebas de funcionamiento periódicas, inspecciones visuales y 
medidas de espesor por ultrasonidos de algunas tuberías. 

Adicionalmente, mediante un programa de inspecciones únicas, se llevan a cabo 
inspecciones visuales de una muestra representativa de componentes, incluyendo 
tuberías, con el objetivo de comprobar que determinados efectos de envejecimiento no 
se producen, o bien que si lo hacen se desarrollarán tan lentamente que se considera 
que no afectarán a las funciones propias de los sistemas en el periodo de operación a 
largo plazo. 

04.1.4 Acciones preventivas y correctoras para tubería enterrada o de acceso 
restringido 

A continuación se describen las actividades preventivas y acciones correctoras 
separándolas en función de si se trata de la superficie exterior o interior de las tuberías 
dentro del alcance de este capítulo. Se realiza de una manera general considerando las 
prácticas comunes en las centrales nucleares españolas. 

04.1.4.1 Superficie externa 

La gestión de la pérdida de material de las superficies externas de las tuberías de acero 
al carbono y acero inoxidable dentro del alcance de este capítulo debido a corrosión 
general (sólo en acero al carbono), microbiológica, intersticial y por picaduras, se realiza 
mediante medidas preventivas (inspección de recubrimientos y tipo de suelos y de 
rellenos), pruebas de presión, seguimiento de la bomba mantenedora de presión y de 
fugas del sistema de protección contra incendios e inspecciones visuales oportunistas 
de las tuberías.  

Estas acciones preventivas evalúan aspectos tales como: 

ω Especificaciones de los recubrimientos y relleno según la tabla 1 del LR-ISG-2015-01. 

ω Necesidad de la existencia de un sistema de protección catódica en función de: 

o La agresividad del suelo (concentración de sulfatos y cloruros),  

o las medidas de la resistividad media del terreno, y  

o la evaluación exhaustiva de experiencia operativa adversa. 

ω Características del relleno evaluándolo respecto el apéndice B del LR-ISG-2015-01 
(propiedades y límites granulométricos). 
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ω Vigilancia de la presencia de agua en las zanjas por las que discurren estas tuberías y 
la comprobación de funcionamiento de las bombas de evacuación instaladas para su 
eliminación. 

Los criterios de aceptación varían para cada PGE de cada central española, no obstante, 
se han detallado de una manera orientativa en el apartado 04.1.3.1 sobre 
monitorización, pruebas, ensayos y actividades de inspección aplicables a la superficie 
exterior de las tuberías. 

En relación con las acciones correctoras de los programas que gestionan la superficie 
exterior de las tuberías enterradas, éstas consideran: 

ω Pruebas hidrostáticas y de fugas: realización de los análisis de ingeniería oportunos 
para evaluar la causa raíz y, en su caso, definir las acciones a tomar para asegurar la 
funcionalidad del sistema (inspecciones dirigidas por catas, evaluación del impacto 
en otros sistemas en iguales condiciones, etc.). En caso de requerirse inspecciones 
visuales mediante catas se realizan siguiendo los criterios de las inspecciones 
oportunistas. 

ω En caso de ser necesaria la sustitución o reparación del componente, esta se realizará 
según código de diseño ASME XI o ASME B31.1, según aplique. 

ω Monitorización de la bomba presurizadora del sistema PCI: en caso de fuga llevar a 
cabo un análisis de ingeniería con los históricos de fugas del sistema, tipo de terreno 
y, en general, la información de planta que pueda ayudar a determinar las acciones a 
tomar para restituir la barrera de presión del sistema (aplicación de técnicas de 
detección de fugas subterráneas, catas de inspección, etc.). En caso de requerirse 
inspecciones de las superficies externas de las líneas mediante cata, éstas se 
realizarán siguiendo los criterios de las inspecciones oportunistas. 

ω Inspecciones directas oportunistas: 

o Relleno: En caso de detectarse daños producidos por el relleno se llevará a cabo 
una evaluación para comprobar si esta circunstancia es aislada o generalizada en 
las tuberías dentro del alcance. Las conclusiones de esta evaluación sirven como 
experiencia operativa del programa e información para futuras evaluaciones. 

o Recubrimiento: Saneamiento de la zona donde se ha detectado la discontinuidad 
en el recubrimiento e inspección visual del metal base y las soldaduras 
descubiertas. Reposición del recubrimiento conforme a la especificación del 
emplazamiento. 

o Material base y soldaduras/uniones: Realizar una inspección detallada de la zona 
afectada, acotando la indicación mediante inspecciones ultrasónicas (UT) y 
evaluando la aceptabilidad del componente en base al código de diseño (ASME III 
o ASME B31.1).  

o Se deberá realizar igualmente una evaluación de la causa raíz determinando 
justificadamente la necesidad de realizar o no una ampliación de las inspecciones 
visuales requeridas sobre las tuberías dentro del alcance. Los criterios de 
ampliación dependerán del resultado de la evaluación. 

Adicionalmente a las acciones correctoras anteriores, en caso de detectarse 
degradaciones en las tuberías inspeccionadas, deberá determinarse mediante una 
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evaluación de ingeniería si dichas degradaciones son aplicables a otras tuberías no 
inspeccionadas, tales como tuberías interferidas, y determinar, en caso necesario, las 
acciones a tomar para comprobar el estado de estas tuberías. 

Los defectos en tuberías inspeccionadas requerirán de una evaluación posterior o 
ensayo complementario (VT-1, UT, etc.) que determine, conforme a los criterios de 
aceptación aplicables, si dichos defectos comprometen o no la funcionalidad y/o 
integridad de la tubería durante el periodo existente hasta la próxima inspección. 

En caso de líneas pintadas, las acciones a aplicar consistirán en sanear la zona afectada 
e inspeccionar visualmente el metal base descubierto. Posteriormente, se debe reparar 
el recubrimiento de acuerdo a la especificación técnica aplicable. 

Sobre la categorización del riesgo para las tuberías dentro del programa de las centrales 
de Almaraz y Trillo (programa AMP.XI.M41 basado en el NEI 09-14 & BPWorks2.1) se 
tiene en cuenta la calidad del relleno en contacto con las tuberías enterradas. El relleno 
debe ser compacto y tener unas características adecuadas y no presentar exceso de 
hierbas, raíces u otra vegetación.  

04.1.4.2 Superficie interna 

Las acciones preventivas para la gestión del envejecimiento de la superficie interna de 
las tuberías enterradas e inaccesibles, están basadas en los programas modelo (AMP) 
del capítulo XI del NUREG-1801 [25] que aplican a cada sistema y planta según la tabla 
04.6.  

Las acciones preventivas principales según dichos AMP son: 

AMP.XI.M2 Química del agua  

Este programa incluye la vigilancia periódica de los parámetros químicos y el control de 
las especies químicas de efecto pernicioso, de modo que su concentración en el agua se 
mantenga por debajo de los umbrales que evitan la aparición de corrosión y el 
agrietamiento bajo tensión.  

El programa incluye especificaciones para especies químicas, frecuencias de muestreo y 
análisis, y acciones correctoras para el control químico del agua del reactor. La química 
del agua del sistema es controlada para minimizar la concentración de contaminantes y 
mitigar la pérdida de material debida a la corrosión general, intersticial y por picaduras 
y a la iniciación y crecimiento de grietas causados por la corrosión bajo tensión. 

El programa de control químico del agua para reactores de agua en ebullición (BWR) 
está basado en la monitorización y control de la química del agua del reactor según las 
ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά.ƻƛƭƛƴƎ ²ŀǘŜǊ wŜŀŎǘƻǊ tǊŜǎǎǳǊŜ ±ŜǎǎŜƭ ŀƴŘ LƴǘŜǊƴŀƭǎ tǊƻƧŜŎǘέ 
BWRVIP-190 (EPRI-1016579). El BWRVIP-190 tiene tres conjuntos de directrices: uno 
para agua del primario, otro para condensado y agua de alimentación, y otro para el 
agua de refrigeración de los mecanismos de accionamiento de las barras de control 
(CRDM). 

El programa de química para reactores de agua a presión (PWR) consiste en la 
monitorización y control de la química del agua del reactor de acuerdo a las directrices 
de la industria para la química del agua del primario y para la química del agua del 
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secundario definidas en las guías del EPRI, άPWR Primary Water Chemistry Guidelinesέ 
(EPRI-1014986) y άPWR Secondary Water Chemistry Guidelinesέ όEPRI-1016555). 

AMP.XI.M17 FAC & LR-ISG-2012-01 

El objetivo de este programa es gestionar la pérdida de material debido a la corrosión 
acelerada por el caudal (FAC) , por ello se realizan mediciones periódicas del espesor de 
pared mediante ultrasonidos, en una muestra de áreas de tuberías y equipos de 
sistemas susceptibles de estar afectados por mecanismos de degradación por FAC. Es 
un programa de análisis, inspección y verificación, por lo que el programa modelo no 
incluye acciones preventivas. 
Independientemente de lo anterior, todas las centrales españolas controlan los 
parámetros del agua, con el objetivo de utilizarlos como datos de entrada para la 
predicción de la tasa de pérdida de espesor, mediante el uso de códigos, como es el caso 
del COMSY o el Checkworks. Los resultados obtenidos permiten a las centrales definir el 
programa de inspecciones, así como decidir la sustitución de un componente afectado 
por el fenómeno de erosión-corrosión.  

AMP.XI.M20 Sistemas de refrigeración en circuito abierto  

Las medidas preventivas implican el control de la química del agua del sistema y el 
seguimiento de la corrosión. Por ejemplo: 

La central de Trillo acondiciona la química del agua con aditivos químicos que previenen 
la corrosión tales como, inhibidores de corrosión, biocidas y dispersantes. 

La central de Almaraz controla el ensuciamiento biológico mediante inspección y análisis 
químicos periódicos de las tuberías en canaletas del sistema de agua de servicios 
esenciales, para verificar si está de acuerdo con las recomendaciones de la GL 89-13. 

También se realizan análisis químicos del agua del río con el fin de identificar 
modificaciones en los parámetros físico-químicos y verificar la no existencia de macro 
organismos. Por otra parte, en la central de Almaraz se mantienen en servicio 
periódicamente, de forma alternativa, los lazos redundantes del sistema de agua de 
servicios esenciales para que no se acumulen sedimentos. 

AMP.XI.M27 PCI (agua) & LR-ISG-2012-02 

Este programa tiene como objetivo asegurar que no se produce ningún mecanismo de 
degradación significativo por corrosión general y micro-bacteriana en los sistemas de 
agua de PCI, para lo cual requiere realizar lavados por descarga periódicos y pruebas de 
funcionalidad del sistema de acuerdo a las recomendaciones de la NFPA-25. 

Como ejemplo, cabe indicar que de forma preventiva,  la central de Vandellós II realiza, 
para las tuberías enterradas y de acceso restringido, limpiezas por descarga periódicas 
del anillo contra incendios y de los hidrantes con una frecuencia de 3 años, y pruebas 
funcionales periódicas de acuerdo con la NFPA-25 a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
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AMP.XI.M30 Control químico del gasóleo 

El programa reduce la posibilidad de la exposición de la superficie interna del tanque de 
almacenamiento de gasóleo a contaminación por organismos microbiológicos del agua, 
reduciendo la posibilidad de degradación relacionada con el envejecimiento en las 
tuberías y otros componentes expuestos al gasóleo; y del transporte de productos de 
corrosión, lodo o partículas a componentes alimentados por los tanques de 
almacenamiento de gasóleo. Como medida preventiva, en todas las centrales nucleares 
españolas a excepción de las de Vandellós II y Cofrentes, se añaden biocidas o 
inhibidores de corrosión, aunque esta acción también se realiza si los análisis periódicos 
muestran actividad biológica o signos de corrosión. Otra de las medidas consideradas 
eficaces para mitigar la corrosión producida dentro de los tanques de combustible diésel 
es la limpieza periódica de los mismos, ya que permite eliminar los sedimentos y drenar 
el agua existente en la base del tanque minimizando la cantidad de agua y el tiempo de 
contacto.  

04.2 Experiencia de la aplicación de los PGE relacionados con tubería enterrada o de 

acceso restringido 

Las centrales nucleares españolas realizan un análisis de los resultados de la ejecución 
de las actividades definidas en los PGE, con objeto de identificar los efectos de 
envejecimiento, sobre las tuberías enterradas o de acceso restringido que se han 
experimentado en la central, tanto los previstos como los no previstos, así como valorar 
la efectividad de los PGE.  

En los informes de seguimiento de los PGE se contempla asimismo la experiencia 
operativa tanto interna como externa así como su efecto sobre las actividades en el PGE 
en cuestión. 

Así pues, mediante la evaluación de los resultados de las actividades del PGE, el análisis 
de tendencias de dichos resultados, el análisis de la idoneidad de las muestras, y el 
análisis de los datos históricos desde la implantación, se extraen las conclusiones de la 
eficacia del PGE y del cumplimiento de las expectativas y tareas del mismo.  

Como resultado de lo anterior, las centrales identifican propuestas de mejora que, tras 
su análisis, pueden derivar en modificaciones a los PGE, que afecten a su alcance, a sus 
documentos soporte (procedimientos, gamas, etc.) o a sus propias actividades (métodos 
de inspección, etc.). Las propuestas de mejora precisan de un seguimiento hasta su 
implantación, por ello se gestionan en el Programa de Acciones Correctoras de la central.  

Antes de mostrar la experiencia específica de cada central nuclear española para 
tuberías enterradas o de acceso restringido, cabe destacar que a raíz del suceso sobre 
corrosión general del ESW de 2004 en la CN de Vandellós II4, tras el cual dicha central 
implantó un nuevo sistema de agua de servicios esenciales, el resto de centrales, como 
consecuencia de los requisitos del CSN, realizaron acciones que implicaron un desarrollo 

                                                           
4 IRS-7663 CIRCUMFERENTIAL BREAK OF ESSENTIAL SERVICE WATER (ESW) PIPE AT VANDELLÓS 2 NPP 
WHILE OPERATING AT RATED POWER. Date of Receipt: 2004-12-09. Last updated on 2005-06-27. 
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importante en sus prácticas de vigilancia y control sobre las tuberías enterradas e 
inaccesibles. 

Entre otras actividades, el CSN requirió a las plantas un plan de acción que incluía:  

ω La elaboración de un listado de sistemas relacionados con la seguridad o significativos 
para el riesgo que incluyesen tuberías tipo Bonna, enterradas o bajo suelo, 
susceptibles de corrosión. 

ω La indicación de qué sistemas de los anteriores estaban incluidos en el programa ISI 
o sujetos a otras vigilancias. 

ω La realización de una inspección visual a todas las líneas accesibles, la propuesta de 
vigilancia alternativa a las no accesibles y la creación de un plan de acciones adecuado 
para aquellos sistemas no vigilados. 

Conviene indicar que a diferencia de la central nuclear de Vandellós II, el resto de 
centrales españolas no se encuentran emplazadas junto al mar, y por tanto su ambiente 
exterior es menos agresivo. 

En relación con la monitorización, inspecciones y pruebas, las centrales nucleares 
españolas incluyeron medidas de espesores por ultrasonidos para asegurar que la 
monitorización era suficiente para prevenir la corrosión en sistemas de clase nuclear 3, 
y, en algunos casos, se realizaron programas específicos adicionales al programa de 
inspección en servicio basado en ASME XI que incluían inspecciones visuales y medida 
de espesores por ultrasonidos en sistemas no clase nuclear significativos para el riesgo, 
como puede ser el sistema de protección contra incendios.  

Como consecuencia del plan de acción antes mencionado, las centrales realizaron 
inspecciones visuales sobre los sistemas de tubería en trincheras, arquetas y galerías 
para detectar la presencia de agua y realizar, en caso necesario, medidas de espesores 
con ultrasonidos en las tuberías. 

De la aplicación de dicho plan, resultó la realización de medidas correctoras en todas las 
centrales, tales como: 

ω saneamiento y pintado de las tuberías de acero al carbono exteriores que no lo 
estuviesen o tuviesen la capa protectora degradadas, 

ω sustitución de tramos de tuberías por otros con materiales más resistentes a la 
corrosión, 

ω eliminación de tuberías enterradas,  

ω mejora en las actividades de vigilancia y control: 

o mejora en los métodos de inspección visual interior o exterior, 

o nuevos parámetros para las pruebas de fugas, y 

o realización de catas, programadas o de oportunidad, para inspección visual. 

En cuanto al sistema de protección catódica, las dos plantas españolas que lo poseen, 
implementaron mejoras en el mismo para mejorar su eficacia. 
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En relación con la experiencia específica de aplicación de las actividades de vigilancia de 
tuberías enterradas o de acceso restringido cabe destacar los siguientes eventos planta 
por planta: 

CN de Vandellós II 

En los últimos 10 años no se han producido sucesos relacionados con tuberías 
enterradas de acero inoxidable o acero al carbono. 

No obstante, en el año 2005, como consecuencia del plan de acción anteriormente 
indicado, se detectaron presencia de corrosión en tramos de tuberías enterradas del 
sistema de protección contra incendios. Por ello se procedió a modificar el anillo del 
sistema, de manera que actualmente la mayor parte de sus tuberías discurren por 
galerías y son de acero inoxidable. En los casos en los que se ha mantenido el trazado 
enterrado se sustituyó el material de la tubería por polietileno de alta densidad. 

CN de Ascó 

En el año 2015 se detectó una fuga de agua debido a una perforación tipo picadura 
en un tramo de línea enterrado del sistema de protección contra incendios. Como 
consecuencia, se realizó una caracterización del defecto mediante inspección 
volumétrica, no observándose una degradación generalizada en la superficie interna 
de la tubería. Finalmente se procedió a reparar la fuga mediante un zuncho soldado. 

CN de Almaraz 

Como consecuencia de las medidas obtenidas mediante el sistema de protección 
catódica para comprobar el estado de las tuberías vigiladas por el mismo, 
actualmente se está evaluando si hay que realizar alguna modificación de la 
protección en las zonas con un potencial inferior a +850mV.  

Entre los años 2007 y 2011, en las inspecciones visuales directas realizadas mediante 
catas efectuadas sobre los tramos de tuberías del sistema de protección contra 
incendios, se detectaron únicamente oxidaciones superficiales que no afectaban a la 
integridad de las mismas. En el año 2010 se detectaron dos zonas de interface línea 
enterrada-línea aérea con presencia de corrosión generalizada de partes metálicas 
de dicho sistema. Las acciones correctoras ejecutadas fueron el saneado y pintado de 
dichos tramos. 

CN de Trillo 

En el año 2011, se realizó una cata en la que se detectó en un tramo de tubería del 
sistema de protección contra incendios, pérdida de material por corrosión localizada 
que se presentaba en forma de pequeñas perforaciones circulares. Ese mismo año, 
en otras dos catas realizadas se encontraron dos tuberías del mismo sistema con 
fugas. En ambos casos las acciones correctoras consistieron en sustitución de los 
tramos de tubería afectados. 

En los años 2009, 2010, 2014 y 2015 en algunos tramos desenterrados del anillo de 
PCI, se observaron pequeñas zonas puntuales con signos de deterioro del 
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recubrimiento y ligera oxidación superficial sin pérdida de material. Sobre ellas se 
llevó a cabo un saneado superficial y un posterior pintado. 

En el año 2015 se realizó una cata para localizar una fuga en una tubería enterrada 
del sistema de PCI. Posteriormente el tramo degradado fue sustituido. 

CN de Cofrentes 

La CN de Cofrentes no ha tenido eventos destacables relacionados con degradación 
de las tuberías enterradas o de acceso restringido en los últimos 10 años. 

Del análisis de todas estas experiencias operativas se deduce que en las centrales 
nucleares españolas no se ha detectado ningún efecto o mecanismo de envejecimiento 
que no se hubiese identificado previamente en la industria y en la RGE.  

04.3 Evaluación del regulador y conclusiones de la gestión del envejecimiento de las 

tuberías enterradas o inaccesibles 

En relación con el proceso de gestión del envejecimiento de las tuberías enterradas o de 
acceso restringido, el CSN considera adecuados los programas de gestión del 
envejecimiento aplicados por las centrales nucleares españolas, cuyo alcance y 
principales actividades han sido presentados en este capítulo. 

En cuanto al seguimiento de estos programas, el CSN realiza inspecciones bienales a los 
Planes de Gestión de Vida de todas las centrales de acuerdo al Plan Base de Inspección 
establecido. En estas inspecciones, realizadas en los emplazamientos y desarrolladas de 
acuerdo al procedimiento PT.IV.223 del CSN se realizan comprobaciones tanto a nivel 
documental como a nivel de implantación sobre una muestra de los PGE existentes en 
cada central, entre otros, los correspondientes a tuberías enterradas o inaccesibles.  

Asimismo, se analiza el informe anual que remiten las centrales nucleares españolas al 
CSN requerido por la IS-22 [21], que describe las actividades del Plan de Gestión de Vida 
y los resultados específicos de aplicación de los PGE.  

En las últimas inspecciones realizadas a cada una de las centrales en los años 2016 y 
2017, se ha revisado el grado de implantación de los PGE aplicables a tuberías 
enterradas e inaccesibles así como sus resultados. 

Como se ha indicado anteriormente, durante las inspecciones del CSN se realizan 
comprobaciones sobre la documentación soporte de cada PGE, y se comprueba el 
estado de implantación de las propuestas de mejora o excepciones que le afecten.  

En estas inspecciones del CSN se ha comprobado que los muestreos seleccionados para 
realizar las inspecciones visuales de tuberías enterradas del sistema PCI, en las CN de 
Almaraz y CN de Trillo, no eran eficaces, dado que se han producido repetidas fugas o 
degradaciones que han sido detectadas a través de métodos indirectos tales como la 
monitorización de la bomba jockey o mediante la inspección por indicios.  

Esta experiencia operativa motivó que dichas centrales modificasen las actividades de 
sus PGE asociadas a la vigilancia del sistema de protección contra incendios de acuerdo 
con la NEI 09-14. Esta metodología desarrollada por EPRI clasifica las tuberías enterradas 
en función del riesgo, y utiliza el software BPWorks. Si bien ha sido utilizada 
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ampliamente en las centrales nucleares americanas con buenos resultados, su eficacia 
no ha sido demostrada aún en el caso de las centrales nucleares españolas que han 
optado por ella. 

En algunas ocasiones se ha detectado que la realización de las acciones correctoras no 
se han priorizado con el objeto de gestionar adecuadamente las degradaciones 
detectadas. Independientemente de lo anterior, en ninguno de los casos las 
degradaciones detectadas llegaron a comprometer la función de seguridad de los 
componentes afectados.  

Si bien el desarrollo de los PGE aplicables a las tuberías enterradas o de acceso 
restringido está finalizado, el grado de implantación de sus actividades varía de unas 
centrales españolas a otras. En cualquier caso y en base a las evaluaciones e 
inspecciones realizadas por el CSN se considera que los PGE definidos están funcionando 
en general aceptablemente y cumplen con la misión de vigilar y controlar los efectos de 
degradación en este tipo de componentes. No obstante, el CSN requiere a los titulares 
la implantación total de las actividades de dichos PGE antes de la entrada en operación 
a largo plazo. 

En relación con las tuberías enterradas del tipo embebidas en el hormigón o aquellas 
que atraviesan paredes o muros, para las cuales la RGE no ha identificado ningún efecto 
de envejecimiento en su superficie exterior que requiera gestión, el CSN considera 
necesario que los titulares realicen un análisis más profundo sobre la no consideración 
de efectos sobre las mismas. Por lo tanto las plantas verificarán, a través de inspecciones 
únicas, la no existencia de efectos de envejecimiento, mediante exámenes visuales de 
la tubería en la zona de transición en que la misma penetra en el hormigón. 

Como debilidad de las actividades aplicadas a este tipo de tuberías se podría destacar la 
problemática en la inspección de las tuberías enterradas, por un lado por la dificultad 
de conocer el trazado de las líneas y por otro lado, por el desconocimiento de las 
características de los rellenos utilizados en la época de la construcción de las centrales 
y de los recubrimientos de las tuberías. Todo esto dificulta la selección de las 
localizaciones de las catas a realizar, de manera que éstas sean efectivas para identificar 
las degradaciones de las tuberías. Para mejorar el conocimiento de los rellenos y 
recubrimientos de las tuberías, el CSN propone aumentar el número de catas 
programadas. 
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05. Vasija del reactor  

05.1 Descripción de los programas de gestión de envejecimiento de la vasija del 

reactor 

Tal como se ha indicado en el anterior capítulo 02 de este informe en las centrales 

nucleares españolas existen diversos programas que gestionan el envejecimiento de los 

componentes pasivos y de larga vida. Algunos de estos programas son específicos para 

la vasija.  

El proceso de definición y las principales características de dichos programas se 

describen en los siguientes apartados de este capítulo 

05.1.1 Alcance de la gestión del envejecimiento de la vasija del reactor   

La vasija del reactor es un componente básico incluido en el Plan de Gestión de Vida 
(PGV) dado que la integridad de la barrera de presión es una de las funciones propias 
que debe asegurarse y, además, cumple con los criterios de selección para su inclusión, 
ya que es un componente pasivo y de vida larga. 

Tal y como se ha reflejado en el apartado 01.1 de este informe, en España se encuentran 
en operación siete centrales nucleares correspondientes a tres diseños diferentes. Por 
ello, a continuación se incluye una breve descripción de las características más 
relevantes de las vasijas del reactor agrupadas en función de la tecnología del diseño de 
la central.  

Vasija PWR de diseño Westinghouse (W) 

ω Reactor: CN Asco I y II; CN Vandellós II, CN Almaraz I y II 

ω La parte cilíndrica de la vasija está fabricada con chapas de acero ferrítico SA-533 

Grado B Clase 1 unidas con soldaduras longitudinales y circunferenciales. En la parte 

inferior se une un casquete hemisférico mediante una soldadura circunferencial.  

ω En la parte superior se encuentra un casquete hemisférico desmontable (tapa de la 

vasija) que va unido al cuerpo de la vasija mediante los pernos y la brida de cierre. 

Este componente ha sido sustituido en las centrales mencionadas por otro de nuevo 

diseño, a excepción de la unidad 1 de CN Ascó. 

Las principales características del nuevo diseño es el uso de aleaciones de níquel 

menos susceptibles a mecanismos de PWSCC para el material de las penetraciones 

de los accionadores de las barras de control (CRD) y de su soldadura a la tapa de la 

vasija (Inconel 690/52/152) y la fabricación de la tapa de una única pieza de forja, 

excepto las tapas instaladas en CN Almaraz que sí que tienen soldadura de unión 

entre el casquete superior y la brida de la tapa.  

En cuanto a la tapa de la vasija de la unidad 1 de CN Ascó se sustituyó por una que 

había sido fabricada para otra central española pero que no llegó a entrar nunca en 

servicio. A diferencia de las nuevas tapas instaladas, el material de las penetraciones 

de los CRD es de Inconel 600/82/182.   
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ω En la parte cilíndrica tiene soldadas 6 toberas, 3 de entrada y 3 de salida, de acero 

aleado con revestimiento de inoxidable. 

ω En el casquete inferior existen tubuladuras de penetración para la instrumentación 

nuclear (BMI). Cada uno de los tubos va fijado al casquete por el interior mediante 

una soldadura a penetración parcial. El número de penetraciones es de 50. 

ω La superficie interior dispone de un plaqueado interior de acero inoxidable con un 

espesor entre 3 y 10 mm. 

Vasija PWR de diseño KWU  

ω Reactor: CN Trillo  

ω La parte cilíndrica de la vasija está fabricada por anillos forjados de 20 MnMoNi 55 

(material similar al ASME SA 508, clase 3) unidos por soldadura circunferencial. En su 

parte inferior hay un casquete hemiesférico unido mediante soldadura. 

ω Dispone de 6 toberas, 3 de entrada y 3 de salida, de acero aleado con revestimiento 

de inoxidable, unidas a la vasija mediante soldadura. 

ω La tapa de la vasija está constituida por dos piezas, casquete y brida, unidas por una 

soldadura circunferencial.  La tapa dispone de penetraciones para barras de control 

y de instrumentación fabricadas de material de aleación de base níquel (inconel o 

incoloy), las cuales se encuentran fijadas a la tapa mediante una rosca cónica, 

pretensada y con una soldadura de sellado en el extremo inferior. El orificio de venteo 

está hecho de acero inoxidable austenítico y soldado por la parte interior del 

casquete. La tapa y la vasija están selladas por medio de dos juntas tóricas 

concéntricas cuyas fugas están canalizadas mediante dos líneas de pequeño 

diámetro.  

ω La superficie interior dispone de un plaqueado interior de acero inoxidable con un 

espesor entre 3 mm y 10 mm. 

Vasija BWR de diseño General Electric (GE) 

ω Reactor: CN Cofrentes  

ω La parte cilíndrica de la vasija está fabricada con chapas de acero ferrítico SA-533 

Grado B Clase 1 unidas con soldaduras longitudinales y circunferenciales, a la que se 

une el casquete inferior mediante una soldadura circunferencial. La superficie 

interior dispone de un recubrimiento de acero inoxidable. 

ω La tapa de la vasija está fabricada por chapas de acero de baja aleación soldadas y 

conformando un casquete hemiesférico que está unido por una soldadura 

circunferencial a una brida. La tapa dispone de dos orificios correspondientes a las 

líneas de venteo. La tapa está unida a la vasija mediante pernos de cierre, 

manteniéndose el sellado de la brida por dos juntas tóricas concéntricas.  

ω Las toberas existentes son, en su mayoría, de material de acero de baja aleación, tipo 

SA-508 Clase 2, pero también existen de otros materiales tales como acero inoxidable 

SA-182 F304 y de aleaciones de níquel, tipo SB-166. 
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ω El casquete inferior dispone de penetraciones para los accionadores de las barras de 

control, así como para los monitores del flujo de neutrones en el interior de la vasija, 

que se encuentran soldadas por el interior del casquete.  

En el anexo 1 de este capítulo se incluyen los planos de los componentes más relevantes 

de las vasijas del reactor anteriormente descritos.  

La selección de los componentes de la vasija incluidos en el alcance del Plan de Gestión 

de Vida se realiza, en base a los criterios de la Instrucción del CSN IS-22 [21], que tienen 

como referencia los contenidos en la norma estadounidense 10 CFR 54 [23], y conforme 

a la metodología descrita en el capítulo 02 del presente informe.  

La principal documentación empleada para la determinación del alcance y selección es 

la siguiente: 

ω Estudio final de seguridad de las plantas. 

ω Documento bases de diseño. 

ω Manuales de descripción de sistemas. 

ω Documentación de diseño y de fabricación del componente. 

Los componentes de la vasija del reactor que realizan la función de barrera de presión 

del refrigerante del reactor incluidos en el Plan de Gestión de Vida son los reflejados en 

la tabla 05.1 que se incluye a continuación.  
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Vasija (PWR; W) Vasija (PWR; KWU) Vasija (BWR; GE) 

Alojamiento de carrera de los CRD 

Alojamiento de los trinquetes 

Brida de la tapa y de la vasija 

Brida de los adaptadores de alojamiento de los CRD 

Carcasa intermedia/superior 

Casquete y soldadura tapa vasija (Solo CN Ascó I y CN Almaraz)  

Casquete inferior  

Penetraciones fondo vasija para instrumentación nuclear 

Penetraciones tapa vasija de línea venteo y RVLIS 

Soldaduras tobera-vasija (entrada y salida) 

Soldaduras toberas-safe end 

Tubo de vigilancia de fugas en los anillos de estanqueidad 

Tubos de los adaptadores de alojamiento de los CRDs y de 
reserva 

Tubo de adaptadores de los alojamientos de termopares 

Tubos guía de instrumentación intranuclear y mesa de sellado 

Tubos guía de los άCƭǳȄ ¢ƘƛƳōƭŜέ 

Pernos, tuercas y arandelas 

Soldaduras barrera de presión  

Alojamiento de carrera de los CRD 

Alojamiento de los trinquetes 

Brida de la tapa y de la vasija 

Brida de los adaptadores de alojamiento de los CRD 

Carcasa intermedia/superior 

Casquete y soldadura tapa vasija   

Casquete inferior  

Penetración en tapa vasija de línea venteo  

Soldaduras tobera-vasija (entrada y salida) 

Soldaduras toberas-safe end 

Tubo de vigilancia de fugas en los anillos de estanqueidad 

Juntas tóricas de sellado 

Pernos tobera barras de control 

Penetraciones tubos instrumentación y barras de control en 
tapa de vasija 

Tubos guía de los άCƭǳȄ ¢ƘƛƳōƭŜέ 

Pernos, tuercas y arandelas 

Soldaduras barrera de presión 

Alojamientos de los CRD 

Manguitos (ά{ǘǳō ǘǳōŜǎέ) 

Alojamientos de instrumentación nuclear 

Carcasa vasija 

Casquete inferior 

Casquete superior tapa vasija 

Brida de la tapa y de la vasija 

Soldaduras toberas-vasija 

Soldaduras toberas-safe end 

Tubo de vigilancia de fugas en los anillos de estanqueidad 

Soldaduras barrera de presión 

Pernos, tuercas y arandelas 

 

 

Algunos de estos componentes están representados en los esquemas simplificados que se incluyen en el anexo 1 de este informe. 

Tabla 05.1
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Una vez determinados los componentes de la vasija dentro del alcance del PGE, las 

centrales nucleares españolas siguiendo el proceso establecido por la IS-22 [21], 

identifican, para cada uno de estos los efectos y mecanismos de envejecimiento 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎ ǉǳŜ ǇǳŘƛŜǊŀƴ ŀŦŜŎǘŀǊ ŀƭ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǎǳ ŦǳƴŎƛƽƴ ǇǊƻǇƛŀ άƛƴǘŜƎǊƛŘŀŘ ŘŜ 

ōŀǊǊŜǊŀ ŘŜ ǇǊŜǎƛƽƴέΣ ǇŀǊŀ ƭƻ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀƴ ŘƛǾŜǊǎŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǊŜŎƻƎŜ ƭŀ 

experiencia de la industria y de investigación existente. El principal documento utilizado 

es el NUREG-1801 junto con todas las referencias incluidas en el mismo dentro de los 

programas de gestión del envejecimiento aplicables a la vasija. Así mismo, son utilizados 

otros documentos editados por EPRI y por el OIEA, o el documento άaŀǘŜǊƛŀƭ 

5ŜƎǊŀŘŀǘƛƻƴ aŀǘǊƛȄέ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ ǇƻǊ b9L ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜma de 

refrigeración del reactor de centrales LWR.  

05.1.2 Evaluación del envejecimiento de las vasijas del reactor 

La identificación de los efectos y mecanismos de envejecimiento que requieren gestión 
en el caso de los componentes de la vasija, se realiza dentro del proceso de revisión de 
la gestión del envejecimiento (RGE), siguiendo la metodología descrita en el capítulo 02 
de este informe. Para ello, se identifican los materiales de fabricación de los 
componentes de la vasija incluidos en el alcance y los ambientes típicos a los que están 
sometidos, tanto por la superficie interna como por la externa. 

Los materiales más característicos utilizados en la vasija son: 

ω Acero al carbono.  

ω Acero aleado revestido con inoxidable. 

ω Acero inoxidable. 

ω Aleaciones base níquel (inconel, incoloy). 

En cuanto a los ambientes, se tiene en cuenta entre otros, el fluido en contacto con la 

superficie (ej. refrigerante del reactor, fugas de agua borada), la temperatura, la 

radiación y las condiciones de operación. 

Para desarrollar el proceso de RGE de la vasija del reactor, las centrales nucleares 

españolas han empleado información extraída del Estudio Final de Seguridad de la 

central, documentación de fabricación y de puesta en servicio de la vasija, y 

adicionalmente han tenido en cuenta la experiencia de la industria y los resultados de 

los programas de I+D aplicables. Adicionalmente, en dicho proceso las centrales 

españolas han realizado un análisis de comparación de la experiencia operativa propia 

frente a la experiencia en la industria americana para asegurar que no existen 

mecanismos de envejecimiento específicos no considerados inicialmente.   

En conclusión, en el proceso seguido por las centrales nucleares españolas se identifican 

para cada uno de los grupos RGE (combinación material-ambiente) los potenciales 

efectos y mecanismos que se considŜǊŀƴ άǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎέΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ ŀǉǳŜƭƭƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǉǳŜ ƭŀǎ 

consecuencias del desarrollo de éstos, sin un programa efectivo de control o mitigación, 

pueden llevar a comprometer la capacidad del componente para cumplir su función 

propia. 
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El resultado de dicho proceso para las vasijas del reactor de centrales tipo (PWR, W) y 

tipo (BWR, GE), tomadas como ejemplo de acuerdo a lo expresado en la especificación 

del TPR [1], es el reflejado en las tablas que se incluyen a continuación. No se incluye la 

vasija de KWU por considerar los resultados muy similares a los de las vasijas de 

Westinghouse.  

a. Vasija del reactor, incluyendo metal base, revestimiento y soldaduras 

A continuación se muestran las tablas 05.2 y 05.3 aplicables a las centrales PWR-W y 

BWR-GE respectivamente.  

Elemento  Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Brida vasija 

Acero al 

carbono 

revestido 

con 

inoxidable 

Aire con fuga de agua 

borada  

Perdida de material  Corrosión por 

ácido bórico 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC 

Pérdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Carcasa vasija 

(chapas, forjas y 

soldaduras) 

Acero al 

carbono 

revestido 

con 

inoxidable 

Aire con fuga de 

refrigerante reactor 

Pérdida de material Corrosión por 

ácido bórico 

Refrigerante del 

reactor y fluencia 

neutrónica 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC/Fa

tiga 

Perdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Pérdida de 

tenacidad a la 

fractura 

Fragilización por 

irradiación 

Tabla 05.2 PWR, W 

 

 

 

Elemento  Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Brida vasija Acero baja 

aleación 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento Fatiga  

 

Perdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 
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Elemento  Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Carcasa vasija 

(virolas) 

Acero al 

carbono 

revestido 

con 

inoxidable 

Refrigerante del 

reactor y fluencia 

neutrónica 

Agrietamiento Fatiga 

Pérdida de 

tenacidad a la 

fractura 

Fragilización por 

irradiación  

Perdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Tabla 05.3 BWR, GE 

 

b. Cabeza de la vasija y el domo inferior incluyendo penetraciones 

A continuación se muestran las tablas 05.4 y 05.5 aplicables a las centrales PWR-W y 

BWR-GE respectivamente.  

Elemento Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Casquete tapa y 

casquete inferior 

Acero 

aleado 

revestido 

con 

inoxidable 

(cladding) 

Aire ambiente interior  Pérdida de material Corrosión por 

ácido bórico 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC/F

atiga 

Pérdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Penetraciones: 

venteo vasija, 

RVLIS para 

instrumentación 

nuclear y tubos 

alojamientos 

barras de control.  

Aleación 

base 

niquel 

(Inconel, 

Incoloy) 

Aire con fuga de 

refrigeante reactor 

Pérdida de material Corrosión por 

ácido bórico 

 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC/F

atiga 

Pérdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Tubos guía de los 

άCƭǳȄ ǘƘƛƳōƭŜέ  

Acero 

inoxidable 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC/  

 

Pérdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 
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Elemento Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Pernos de cierre Acero 

aleado de 

alta 

resistencia 

Aire con fugas agua del 

reactor 

Agrietamiento 

 

Agrietamiento 

por corrosión 

bajo tensión, 

fatiga 

 

Tabla 05.4 PWR, W 

 

Elemento Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Casquete inferior Acero 

aleado 

revestido 

con 

inoxidable 

(cladding) 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento Fatiga 

Casquete tapa Acero de 

baja 

aleación 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento Fatiga 

Penetraciones: 

Alojamiento 

instrumentación 

nuclear y de 

barras de control 

(CRD);manguitos 

CRD 

Acero 

inoxidable; 

aleación de 

níquel 

(manguitos) 

Refrigerante del 

reactor 

Agrietamiento Corrosión bajo 

tensión, fatiga 

Pernos de cierre Acero 

aleado de 

alta 

resistencia 

Aire con fugas agua del 

reactor 

Agrietamiento 

 

Agrietamiento por 

corrosión bajo 

tensión y fatiga 

Tabla 05.5 BWR, GE 
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c. Toberas de entrada y salida 

A continuación se muestran las tablas 05.6 y 05.7 aplicables a las centrales PWR-W y 

BWR-GE respectivamente. 

Elemento Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Toberas de 

entrada y salida 

Acero 

aleado 

revestido 

con 

inoxidable 

(cladding) 

Aire con fuga de 

refrigerante reactor 

Perdida de material Corrosión por 

ácido bórico  

Refrigerante del 

reactor y flujo 

neutrónico 

Agrietamiento SCC/IGA/IASCC/F

atiga 

Perdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Reducción 

resistencia a la 

fractura 

Fragilización por 

irradiación 

Tabla 05.6 PWR,W 

 

Elemento  Material Ambiente 
Efecto de 

envejecimiento 
Mecanismo 

Toberas de entrada 

y salida 

Acero de baja 

aleación sin 

cladding; acero 

inoxidable; 

aleación de 

níquel 

Refrigerante 

del reactor y 

flujo 

neutrónico  

Agrietamiento SCC/IGSCC/Fatiga 

Perdida de material Corrosión por 

picaduras e 

intersticial 

Reducción 

Resistencia a la 

fractura 

Fragilización por 

irradiación 

Tabla 05.7 BWR, GE 

Una vez identificados los mecanismos y efectos de envejecimiento significativos para los 
componentes de la vasija, es necesario asignar a los mismos actividades de gestión del 
envejecimiento apropiadas para su mitigación y gestión.  

Para ellos se evalúan las prácticas de mantenimiento de los programa de la central (ISI, 
química del agua, etc.) aplicables a la gestión de dichos efectos mecanismos y se 
incorporan, a Programas de Gestión del Envejecimiento (PGE). Dichos PGE se comparan 
posteriormente con los programas modelo (AMP) del NUREG-1801 [25], para 
incorporar, en su caso, las mejoras necesarias para la correcta gestión de los efectos y 
mecanismos indicados.  

Los criterios de aceptación de las actividades de detección de los distintos mecanismos 
de envejecimiento se definen en base a la normativa o las recomendaciones 
establecidas en los programas de gestión de envejecimiento con los que se gestionan. 
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En las centrales nucleares españolas, los componentes de la vasija anteriormente 

mencionados se gestionan con los siguientes PGE basados en los definidos en el NUREG-

1801 [25]:  

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ /ƭŀǎŜ мΣ н ȅ оέΣ basado en el programa 

modelo XI.M1 de NUREG-мулм ά!{a9 {ŜŎǘƛƻƴ ·L LƴǎŜǊǾƛŎŜ LƴǎǇŜŎǘƛƻƴΣ {ǳōǎŜŎǘƛƻƴǎ 

IWB, IWC and IWD. 

ω ά/ƻƴǘǊƻƭ ǉǳƝƳƛŎƻ ŘŜƭ ŀƎǳŀέΣ basado en el programa modelo XI.M2 de NUREG-1801 

ά²ŀǘŜǊ /ƘŜƳƛǎǘǊȅέΦ 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǇŜǊƴƻǎ ŘŜ ŎƛŜǊǊŜ ŘŜ ƭŀ ǘŀǇŀ ŘŜ ƭŀ ǾŀǎƛƧŀέΣ basado en el programa 

modelo XI.M3 de NUREG-мулм άwŜŀŎǘƻǊ IŜŀŘ /ƭƻǎǳǊŜ {ǘǳŘǎέΦ 

ω άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ŎƻǊǊƻǎƛƽƴ ǇƻǊ łŎƛŘƻ ōƽǊƛŎƻέΣ basado en el programa modelo XI.M10 

de NUREG-мулм ά.ƻǊƛŎ !ŎƛŘ /ƻǊǊƻǎƛƻƴέΦ 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ŘŜ ŀƭŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ƴƝǉǳŜƭ ȅ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ǇǊƽȄƛƳŀǎ ŘŜ ŀŎŜǊƻ 

ŀƭ ŎŀǊōƻƴƻ Ŝƴ Ŝƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ǇǊƛƳŀǊƛƻέΣ basado en el programa modelo XI.M11B de 

NUREG-мулм ά/ǊŀŎƪƛƴƎ ƻŦ bƛŎƪŜƭ-Alloy Components and Loss of Material due to Boric 

Acid-LƴŘǳŎŜŘ /ƻǊǊƻǎƛƻƴ ƛƴ wŜŀŎǘƻǊ /ƻƻƭŀƴǘ tǊŜǎǎǳǊŜ .ƻǳƴŘŀǊȅ /ƻƳǇƻƴŜƴǘǎέΦ 

ω ά±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǾŀǎƛƧŀ ŘŜƭ ǊŜŀŎǘƻǊέΣ basado en el programa modelo XI.M31 de 

NUREG-мулм άwŜŀŎǘƻǊ ±ŜǎǎŜƭ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜέΦ 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ "thimbles", basado en el programa modelo XI.M37 de NUREG-1801 

άCƭǳȄ ¢ƘƛƳōƭŜ ¢ǳōŜ LƴǎǇŜŎǘƛƻƴέΦ 

ω άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŦŀǘƛƎŀέΣ basado en el programa modelo X.M1 de NUREG-

мулм άCŀǘƛƎǳŜ aƻƴƛǘƻǊƛƴƎέΦ 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻōŜǊŀǎ ŘŜ ŀƎǳŀ ŘŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴέΣ basado en el programa modelo 

·LΦaлр ά.²w CŜŜŘǿŀǘŜǊ NozzleέΦ !ǇƭƛŎŀōƭŜ ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ .²wΦ 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ǘƻōŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ ŘŜ ƭƻǎ /w5ǎέΣ basado en el programa 

modelo ·LΦaлс ά.²w /ƻƴǘǊƻƭ wƻŘ 5ǊƛǾŜ wŜǘǳǊƴ [ƛƴŜ bƻȊȊƭŜέΦ !ǇƭƛŎŀōƭŜ ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 

BWR. 

ω ά/ƻƴǘǊƻƭ ȅ mitigación de la corrosión bajo tensión (Nureg 0313/BWRVIP-трύέΣ 

ōŀǎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ·LΦaлт ά.²w {ǘǊŜǎǎ /ƻǊǊƻǎƛƻƴ /ǊŀŎƪƛƴƎέΦ !ǇƭƛŎŀōƭŜ ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ 

BWR. 

ω άLƴǎǇŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǇŜƴŜǘǊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǾŀǎƛƧŀ ό.²w±LtύέΣ basado en el programa XI.M08 

ά.²w tŜƴŜǘǊŀǘƛƻƴǎέΦ !Ǉƭicable a centrales BWR. 

La Experiencia Operativa, tanto interna como externa, aplicable a cada PGE es analizada 
periódicamente conforme a la metodología descrita en el capítulo 02 del presente 
informe.  

De hecho, el proceso seguido para el desarrollo de los PGE de las centrales nucleares 
españolas aplicables a la vasija parte de la experiencia operativa externa incluida en el 
NUREG-1801 y se completa con las acciones de mejora aplicables derivadas de otras 
experiencias operativas de la industria no referenciadas en dicho documento, tales  
como los sucesos, recomendaciones o experiencias recibidas del WANO, Significant 
Operating Experience Report (SOER) y Significant Event Report (SER), cartas de los 
diseñadores y /o suministradores de los equipos (technical bulletins, NSAL, 10CFR21, así 
como planes de acciones definidos por organismos reguladores, en particular la NRC. En 
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el caso particular de CN Trillo, por ser de diseño alemán, también se contempla la 
información emitida por el GRS y por AREVA. 

A este respecto, cabe resaltar que como resultado de las fugas, grietas y corrosión 
identificadas en áreas de la cabeza de la vasija del reactor, así como en otros casos de 
agrietamientos detectados en componentes con materiales de aleación de níquel, 
localizados en toberas y penetraciones de vasija, las centrales nucleares españolas han 
mejorado sus PGE incorporando actividades específicas de vigilancia, mitigación y 
control, así como otras preventivas.  

Entre los sucesos mencionados, destacan:  

ω la fuga en una penetración de un CRDM de la tapa de la vasija detectada durante una 

prueba hidrostática en la planta francesa de Bugey 3,  

ω la degradación en un gran número de penetraciones de la tapa de la vasija de la 

central española de José Cabrera (Zorita),  

ω la corrosión de la tapa de la vasija en la central americana de Davis-Besse o  

ω el agrietamiento por PWSCC en una tobera-safe end en una central americana (VC 

Summer) y otra sueca (Ringhals). 

ω Más recientemente las indicaciones cuasi laminares debidas a formación de 

hidrógeno detectadas en el material base de dos vasijas belgas, Döel2 & Tihange 3 y 

una suiza, Beznau 2. 

Entre las mejoras implantadas como consecuencia de la experiencia antes indicada cabe 
citar las siguientes: 

ω Programas de inspección adicionales a los requisitos de ASME XI en las tapas de las 

vasijas y sus penetraciones. 

ω Sustitución de la tapa de la vasija en cuatro de las cinco centrales PWR-W por otras 

con materiales menos susceptibles a sufrir mecanismos de degradación. 

ω Inspección prevista del material base de la virola de la vasija de CN Trillo como 

resultado de la aplicabilidad del Incident Reporting System (IRS) άCƭŀǿǎ LƴŘƛŎŀǘƛƻƴǎ ƛƴ 

ǘƘŜ wŜŀŎǘƻǊ tǊŜǎǎǳǊŜ ±ŜǎǎŜƭέΦ  

Por último, dentro de las actividades de I+D relacionadas con el comportamiento de los 
materiales de la vasija, cabe destacar la participación y promoción por parte del CSN en 
el macro proyecto liderado por EPRI sobre el comportamiento de los materiales de 
Inconel 690 frente a las condiciones del agua de primario del reactor. Los trabajos de 
ŘƛŎƘƻ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά9ǇǊƛ !ƭƭƻȅ сфлκрнκмрн tǊƛƳŀǊȅ ²ŀǘŜǊ {ǘǊŜǎǎ /ƻǊǊƻǎƛƻƴ /ǊŀŎƪƛƴƎ 
wŜǎŜŀǊŎƘ /ƻƭƭŀōƻǊŀǘƛǾŜ tǊƻƧŜŎǘέΣ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ Ƙŀƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŘƻ ǳƴ ƎǊŀƴ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŜƴǘƛŘŀŘŜǎ 
internacionales, han finalizado recientemente y han servido para la elaboración de dos 
documentos de EPRI, MRP368 y MRP-420.  

05.1.3 Monitorización, pruebas y actividades de inspección de la vasija del reactor 

Las actividades de inspección y monitorización de los componentes de la vasija 

anteriormente mencionados, se realizan de acuerdo a los requisitos de los programas 
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de gestión del envejecimiento en los que están incluidos. A continuación se describen 

los diferentes PGE establecidos, indicándose en cada uno de ellos el tipo de vasija a la 

que aplica. 

Inspección en servicio de componentes clase 1, 2 y 3 

Las centrales nucleares españolas desarrollan los programas de inspección en servicio 

de acuerdo a los requisitos de la sección XI del Código ASME, tal como se establece 

en la Instrucción del CSN, IS-23 [43]. Dichos programas definen las inspecciones 

periódicas visuales, superficiales y volumétricas, así como las pruebas de presión para 

todos los componentes retenedores de presión, que deben realizarse en cada 

intervalo de 10 años, siguiendo los requisitos de dicho código. En la tabla 05.8 se 

incluye un resumen de las áreas requeridas a examen en cada intervalo, alcance y 

denominación ASME y el método de examen. 

*Todas las centrales tienen aceptado el uso del Caso de código ASME N-648-1, que permite sustituir el 

examen volumétrico por un examen visual VT-1 de la superficie interna. CN Cofrentes mantiene la 

inspección por UT 

Tabla 05.8 Programa de inspección de vasija (ASME XI) 

En relación con el plaqueado de la vasija, si bien no desempeña ninguna función 
propia y, por lo tanto, no está incluido en los grupos RGE; sin embargo, sí que es 
inspeccionado visualmente dentro de las actividades asociadas a la categoría B-N-1 
del programa de inspección en servicio, así como también dentro de las actividades 
desarrolladas en el PGE para la vigilancia de internos de vasija de acuerdo a las guías 
de EPRI aplicables, por ejemplo MRP-227-1, BWRVIP-49, etc.  

Componente 
Inspección 

ASME XI 

Categoría 

ASME 

Ítem 

ASME  

Método  

examen 

Soldaduras cuerpo (circunferenciales-

longitudinales) 

100%  B-A B1.10 VOL 

Soldaduras en cabeza 

(circunferenciales-meridionales) 

100% B-A B1.20 VOL 

Soldadura cuerpo-brida 100% B-A B1.30 VOL 

Soldadura cabeza-brida 100% B-A B1.40 SUP,VOL 

Radio interno de las toberas vasija 100% B-D B3.100 VIS* 

Soldaduras tobera-vasija 100% B-D B3.90 VOL 

Áreas accesibles interior de vasija Áreas 

accesibles 

cada 3 años 

B-N-1 B13.10 VIS 

Soldaduras en los alojamientos de los 

CRDs (soldadura bimetálica) 

10% CRDs 

periféricos 

B-O B14.10/

B14.20 

SUP o VOL 
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Así mismo, las centrales tienen establecido un proceso de mitigación que permite 
reducir la susceptibilidad a la degradación del acero inoxidable, mediante el control 
de la química del refrigerante del reactor. 

En relación con las pruebas de presión, todas las centrales nucleares españolas 
realizan un examen visual VT-2 de los componentes de clase 1, incluyendo por tanto 
la vasija, en condiciones de presión y temperatura en operación normal, al final de 
cada parada para recarga de acuerdo a los requisitos de ASME XI, a excepción de la 
CN Trillo que la realiza a la presión y temperatura definida en las guías RSK y la norma 
KTA-3201.4. 

Los criterios de aceptación aplicables son específicos a cada inspección o prueba 
realizada y conformes a los requisitos establecidos por el código ASME XI u otras 
normas utilizadas. 

Inspección de pernos de cierre de la tapa de la vasija 

El programa de vigilancia de los elementos de cierre de la tapa de la vasija se basa en 
las actividades de inspección en servicio definidas para estas áreas en el código ASME 
XI y las medidas preventivas para mitigar el agrietamiento. 

El programa consiste en la realización de exámenes visuales de las tuercas de cierre 
ŘŜ ŘƛłƳŜǘǊƻ ƳŀȅƻǊ ŘŜ нέ ȅ ŘŜ ƭŀǎ ŀǊŀƴŘŜƭŀǎΣ ȅ ŜȄłƳŜƴŜǎ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŎƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ǇŜǊƴƻǎ 
ŘŜ ŎƛŜǊǊŜ ȅ Ȋƻƴŀǎ ǊƻǎŎŀŘŀǎ ŘŜ qҔнέΦ 

El programa sigue también las recomendaciones establecidas en el NUREG-1339 y la 
Guía Reguladora 1.65 de la NRC, para gestionar los pernos de cierre de la vasija del 
reactor.  

Las inspecciones de la totalidad de los elementos de cierre se deben realizar cada 10 
años. 

Los criterios de aceptación aplicables son los definidos por ASME XI, artículo IWB-
3000. 

Programa de corrosión por ácido bórico 

Este programa es específico de las centrales PWR y se basa en las recomendaciones 
de la carta genérica 88-05 de la NRC establecidas para la gestión de la corrosión 
producida por las fugas de ácido bórico de la barrera de presión del refrigerante del 
reactor. 

El programa contiene actividades periódicas de inspección en cada parada de 
recarga, con el fin de localizar e identificar visualmente los puntos de fuga así como 
todos sus caminos de propagación, los cuales pueden causar la degradación en los 
elementos y componentes de acero al carbono o acero de baja aleación, de la propia 
fuente de la fuga o de las estructuras y componentes cercanos al punto de fuga 
debido a la corrosión por ácido bórico.  

En el ámbito de aplicación de la vasija, estas actividades se centran en analizar 
cualquier indicio de fuga en la tapa y en el casquete inferior así como en sus 
penetraciones. En caso de detectarse cualquier resto de ácido bórico, se determina 
el origen de la fuga que lo ha causado y se toman las acciones correctoras necesarias 
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para confirmar o restablecer las funciones propias de las estructuras y componentes 
afectados.  

En cuanto a la frecuencia, tal y como se ha indicado anteriormente, se debe realizar 
una inspección VT-1 cada parada de recarga. 

En cuanto a los criterios de aceptación, se consideran aceptables para continuar en 
servicio aquellos componentes cuya inspección visual confirme la ausencia de 
condiciones relevantes. Se consideran condiciones relevantes la existencia de áreas 
de corrosión, depósitos de ácido bórico, coloraciones, decoloración u otras 
evidencias de fuga. 

Inspección de componentes de aleación de níquel y superficies próximas de acero 

al carbono en el circuito primario 

Mediante este programa adicional incluido dentro de las actividades de inspección 

en servicio, las centrales PWR gestionan el efecto del agrietamiento debido al PWSCC 

de todos los componentes susceptibles de aleación de base níquel de la barrera de 

presión del refrigerante del reactor, incluyendo las soldaduras. Las actividades 

consisten en la realización de exámenes periódicos (visual, superficial y/o 

volumétrica) sobre los componentes dentro del alcance susceptibles al PWSCC según 

lo requerido en los casos de código N-729-1, N-722-1 y N-770-1 de ASME. 

Aparte de las actividades de inspección, el sistema de detección de fugas del 
refrigerante del reactor proporciona la capacidad de detectar la presencia de fugas 
significativas, desde los circuitos de refrigeración del reactor al interior del recinto de 
contención durante el funcionamiento normal. 

A continuación se indican, en la tabla 05.9 las actividades de inspección, y su 
frecuencia, y en la tabla 05.10 sus criterios de aceptación, que se realizan en los 
diferentes componentes de base níquel: 

 

 

Componente 
Code 

Case 
Método de examen Frecuencia 

Penetraciones tapa vasija N-729-1 

Inspección visual (VE) del metal 

descubierto de la superficie 

exterior al 100% 

Cada tres (3) recargas o 

cinco (5) años 

Inspección ultrasónica (UT) y por 

corrientes inducidas (CCII) desde 

el interior de cada penetración 

Al menos una vez 

durante el intervalo de 

diez(10) años 

Penetraciones 

instrumentación fondo 

vasija 

N-722-1 

Inspección visual (VE) del metal 

descubierto Cada dos (2) recargas 
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Tabla 05.9 Actividades y frecuencia áreas base níquel  

 

Los criterios de aceptación de cada actividad son los siguientes: 

Componente Examen Criterios de aceptación 
Acciones 

correctoras 

Penetraciones 

tapa vasija 

Inspección visual 

VE 

Confirmación de ausencia de 

condiciones relevantes (presencia 

de fuga o depósitos de fuga en la 

zona de intersección entre la 

penetración y la superficie de la 

tapa) no aceptables 
Ampliación del 

alcance 

determinando la 

fuente de la fuga y la 

extensión de la 

degradación. 

Exámenes END 

adicionales. 

Actividades de 

reparación/sustitució

n. 

Inspección 

volumétrica (UT) 

Las UT confirman la ausencia de 

defectos 

Penetraciones 

instrumentación 

del fondo de la 

vasija 

Inspección visual 

VE 

Criterios de aceptación establecidos 

en el artículo IWB-3522 del Código 

ASME XI según lo requerido en la 

Tabla 1 del Code Case N-722-1 

Soldaduras ramas 

calientes y frías de 

las toberas de 

vasija 

Inspección visual 

VE 

Criterios de aceptación establecidos 

en el artículo IBW-3522 según lo 

requerido en el Code Case N-722-1 

y el artículo 3140 del Code Case N-

770-1 

Inspección 

volumétrica (UT) 

Según la Tabla 1 del Code Case N-

770-1 los criterios de aceptación 

están establecidos en el apartado -

3130 de dicho Code Case. 

 Tabla 05.10 Criterios de aceptación áreas base níquel  

Cualquier fuga de ácido bórico detectada en el ámbito de este programa se 

gestionará mediante el PGE de corrosión por ácido bórico. 

Componente 
Code 

Case 
Método de examen Frecuencia 

Soldaduras ramas 

calientes y frías de las 

toberas 

N-722-1 

y N-770-

1 

Inspección visual (VE) del metal 

descubierto 

Ramas calientes: cada 

recarga 

Ramas frías: Cada 

intervalo (10 años) 

Inspección volumétrica (UT) Ramas calientes: cada 

cinco (5) años 

Ramas frías: Cada dos (2) 

periodos sin superar los 

siete (7) años 
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Inspección de "thimbles" 

Este programa es específico de las plantas PWR y su objetivo es verificar la integridad 

ŘŜ ƭƻǎ άthimblesέ ŘŜǘŜŎǘŀƴŘƻ ŘƛǎƳƛƴǳŎƛƻƴŜǎ ŘŜ su espesor debido a la vibración 

inducida por las corrientes internas de agua en el reactor en las localizaciones en 

donde existen discontinuidades estructurales, tales como placas de soporte. Dicho 

programa se realiza cumpliendo las recomendaciones del Bulletin Nº 88-09. La 

inspección del espesor de las paredes de los thimbles para detectar la pérdida de 

material, se realiza mediante un examen de corrientes inducidas en cada uno de los 

thimbles de la barrera de presión del reactor.   

En general, la frecuencia de inspección de los thimbles se establece en 3 años (2 ciclos 

de operación). Si bien, esta frecuencia se obtiene de la realización de una previsión 

de los desgastes por fretting (profundidades de desgaste esperadas) en inspecciones 

futuras de los thimbles, la cual se calcula mediante el uso de una curva exponencial 

basada en los valores de los desgastes de la inspección en curso y el tiempo 

acumulado que transcurrirá hasta la fecha para la cual se realiza la previsión. 

Como criterio de aceptación se establece que desgastes inferiores al ochenta por 

ciento (80%) de pérdida de espesor son aceptables. 

Inspección toberas-vasija (BWR) 

Como consecuencia de la experiencia operativa relacionada con las toberas de las 

vasijas de centrales tipo BWR y de acuerdo a las recomendaciones de los programas 

modelo del NUREG-1801, la única central española BWR actualmente en operación 

tiene desarrollados dos programas específicos, uno sobre las toberas de agua de 

alimentación y otro sobre la tobera de la línea de retorno de los CRD.  

El alcance de la inspección de ambas toberas incluye la soldadura tobera-vasija y el 

radio interƴƻ όάƛƴƴŜǊ ǊŀŘƛǳǎέύ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŜȄŀƳŜƴ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŎƻΣ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭŀ 

categoría B-D de ASME. En cuanto a la vigilancia del potencial efecto de la IGSCC en 

las soldaduras tobera-safe-end y del cap del cierre, se realiza de acuerdo con lo 

dispuesto en la guía BWRVIP-75A. Esta tobera se examina, por exigencia de ASME XI, 

mediante UT cada 10 años, que recoge también los criterios de aceptación aplicables. 

Penetraciones de vasija 

Este programa gestiona los efectos de iniciación y crecimiento de grietas en las 

penetraciones de instrumentación a la vasija, en la penetración de drenaje de vasija  

y en las penetraciones a la vasija de presión diferencial del núcleo, debidos a cargas 

cíclicas, corrosión bajo tensión (SCC) o corrosión bajo tensión intergranular (IGSCC). 

El tipo de inspección realizado comprende desde la realización de examen de 

ultrasonidos en algunas de las toberas hasta la inspección visual tipo VT-2 (para 

detección de fugas) durante las pruebas de presión. 

La inspección se realiza una vez cada 10 años y se aplican los criterios de aceptación 

aplicables a componentes de clase nuclear 1 en el código ASME XI (IWB-3000). 
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Control y mitigación de la corrosión bajo tensión (NUREG-0313 / BWRVIP-75) 

Este programa es aplicado de manera específica en la CN de Cofrentes. El objetivo del 

programa es vigilar la aparición y evolución de agrietamiento debido a IGSCC en las 

soldaduras de acero inoxidable susceptibles a su desarrollo, tanto en equipos, como 

en tuberías y sin distinción de la clase nuclear. Para el caso de los componentes en el 

alcance del presente capítulo, este PGE aplica únicamente a las soldaduras de las 

toberas de los lazos de recirculación N2 (2 toberas de aspiración de lazos) y N3 (10 

toberas de descarga de lazos). 

El programa consiste en la realización de inspecciones periódicas de las toberas, 

mediante examen volumétrico de las mismas, así como pruebas de presión. Las 

toberas son examinadas y probadas de acuerdo a los requisitos de examen e 

inspección especificados en el NUREG-0313. Este documento describe los requisitos 

de alcance y frecuencia para este tipo de soldaduras en función de la susceptibilidad 

a sufrir IGSCC, al igual que el documento BWRVIP-75A. En cuanto a los criterios de 

aceptación del programa son los mismos que para la categoría B-F de ASME XI.  

Vigilancia de la vasija del reactor (Fragilización por irradiación) 

El programa tiene como objetivo vigilar la evolución de las propiedades de los 

materiales que componen la vasija del reactor en función de la fluencia neutrónica 

recibida a lo largo de la vida útil de este componente, a través de ensayos sobre las 

cápsulas de vigilancia localizadas en el interior de la misma y compuestas por los 

mismos materiales que la vasija, tanto antes de iniciar su irradiación, como tras 

periodos de exposición cada vez más prolongados. Las normas utilizadas para ello son 

la ASTM E-185 y la ASTM E-482. 

Los métodos de evaluación del grado de fragilización de las vasijas se realizan de 

acuerdo a los apéndices G y H del 10 CFR 50.  

El mecanismo de envejecimiento que controla el programa es la fragilización por 

irradiación de la vasija. Para ello, a medida que se analizan los resultados del ensayo 

de las distintas cápsulas del programa de vigilancia, se procede a revisar los valores 

de los parámetros críticos utilizados en el análisis de integridad de la vasija, de 

acuerdo con la metodología descrita en la RG 1.99. El objetivo de esta metodología 

consiste en estimar la evolución de los parámetros RTNDT y USE (upper shelf energy, 

del ensayo Charpy) con la irradiación, de manera que se pueda predecir el estado de 

fragilización de la vasija en el futuro. La determinación, de acuerdo a estos ensayos, 

del cambio de temperatura de referencia ajustada (ART), permite obtener los rangos 

de operación segura del reactor (curvas P-T). 

Los análisis y ensayos realizados en las probetas ensayadas hasta la fecha indican que 

las propiedades mecánicas de los materiales de las vasijas de las centrales en 

operación han experimentado variaciones que están dentro de los límites 

establecidos por la normativa, manteniéndose por tanto sus materiales en niveles de 

tenacidad adecuados. 
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Tras la extracción de todas las cápsulas, las plantas han establecido un programa de 

dosimetría neutrónica exterior a la vasija (Ex-Vessel Neutron Dosimetry Program, 

EVND) que permite monitorizar la exposición neutrónica hasta el final de su vida, 

mediante la instalación de dosímetros fuera de la vasija. El programa EVND está 

diseñado para suministrar una verificación de las distribuciones de exposición a los 

neutrones rápidos dentro de la zona activa de la vasija y establece un mecanismo 

para permitir la vigilancia a largo plazo de esta parte de la vasija en cuanto a la 

evolución de la temperatura de referencia de transición a ductilidad nula (RTNDT) por 

efecto de una significativa exposición a la radiación neutrónica durante la operación 

del reactor. La comprobación de los dosímetros se realiza cada 3 ciclos de recarga. 

Como se ha indicado anteriormente, los criterios de aceptación de estos programas 

son establecidos en base a los requisitos indicados en el 10CFR50.61 y el apéndice G 

del 10CFR50. 

Los cálculos relacionados con la fragilización neutrónica de la vasija, cumplen, según 

la Instrucción del CSN IS-22 [21], la definición de ά!ƴŀƭƛǎƛǎ ŘŜ 9ƴǾŜƧŜŎƛƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ 

CǳƴŎƛƻƴ ŘŜƭ ¢ƛŜƳǇƻέ ό!EFT), por lo que en caso de una Operación a Largo Plazo (OLP) 

éstos deben ser revisados. A fecha de la edición de este capítulo, se han resuelto los 

cálculos que dependen de una estimación de fluencia con el tiempo en las centrales 

de Vandellós II y Almaraz, siendo las conclusiones fundamentales las siguientes: 

ω Se han identificado los nuevos materiales de la beltline de la vasija incluyéndose 

la virola superior, las toberas así como las soldaduras asociadas. 

ω Se ha verificado el cumplimiento con los límites establecidos en la normativa de 

referencia para todos los materiales de la beltline (tradicional y extendida) hasta 

el fin de la OLP (54 EFPY). 

Para el resto de plantas el análisis está actualmente en curso, ya que está asociado a 

la OLP. 

Programa de gestión de la fatiga 

La fatiga constituye un mecanismo de envejecimiento que afecta a las vasijas de los 

reactores nucleares, el cual se tiene en cuenta en el código de construcción ASME 

Sección III, empleado en la fabricación de las vasijas. 

Este programa contiene una actividad preventiva frente al efecto de la fatiga térmica 

en los componentes que constituyen la barrera de presión de la vasija. Dicha 

actividad consiste en el seguimiento de las condiciones (presión, temperatura, 

caudal) del sistema del refrigerante del reactor en todas las situaciones operacionales 

de la central, es decir, condiciones de operación estable y transitorios, y su 

comparación con las previstas en el diseño al objeto de evaluar el consumo de factor 

de uso a fatiga que, por requisitos de diseño, es determinado para los componentes 

de Clase 1. 

Las centrales nucleares españolas tienen desarrollado un programa que cumple con 

lo indicado en el programa X.M1 del NUREG-1801 [5] con el que se realiza un 
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seguimiento de transitorios en los componentes Clase 1 preseleccionados. El 

seguimiento de transitorios se realiza en dos niveles: 

ω Seguimiento de transitorios de operación de acuerdo a los requisitos establecidos 

en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). La central establece un 

control de las situaciones de transitorios que aparecen en las distintas condiciones 

de operación y que afectan al sistema de refrigerante del reactor, y verifica que 

éstos no se presentan en un número de ocasiones superior a las previstas por el 

diseño y controladas por las propias ETF. 

ω Seguimiento del consumo de factor de uso en determinados componentes de 

Clase 1. Sobre los componentes identificados en el diseño con altos factores de 

uso, es decir con menor margen o mayor sensibilidad al agrietamiento por fatiga, 

la central realiza un seguimiento preciso de los parámetros operacionales del 

sistema de refrigerante del reactor y de sistemas asociados, para calcular los 

consumos de factor de uso. Como ejemplo, cabe señalarse que en el caso de la CN 

de Cofrentes los componentes sujetos al seguimiento de factor de uso son las 

toberas de agua de alimentación de la vasija del reactor. Este seguimiento se 

realiza mediante un código denominado FatONE. 

Como antes se ha indicado para la fragilización neutrónica, los cálculos y análisis de 

fatiga cumplen la definición para que sean considerados AEFT, por lo que para una 

previsible OLP se debe determinar el gasto a fatiga y hacer las proyecciones 

necesarias hasta el final del nuevo periodo considerado. 

Los componentes para los que se ha determinado que disponen de un mayor factor 

de uso acumulado a fatiga en las plantas tipo PWR son: 

ω Fondo de la vasija y zona de transición. 

ω Toberas de entrada. 

ω Toberas de salida. 

ω Topes soporte del núcleo. 

ω Tubos de instrumentación. 

El histórico de las inspecciones realizadas en los distintos PGE queda registrado en los 
informes de resultados de las diferentes actividades. Dicha información es utilizada para 
programar futuras inspecciones teniendo en cuenta los defectos detectados con 
anterioridad. Asimismo, el histórico de resultados es analizado para cada PGE mediante 
el proceso de seguimiento correspondiente, del que se emite un informe periódico 
específico. 

En caso de que el PGE utilizado para gestionar los efectos de envejecimiento requiera 
un seguimiento formal de tendencias, éste se realiza acorde con lo que requiera el 
programa en particular. 

Como se ha comentado en el capítulo 02, el proceso de seguimiento de PGE realizado 
periódicamente y la asignación de indicadores, permite detectar tendencias en la 
aparición de degradaciones con las que se evalúa si el programa está siendo efectivo o, 
por el contrario, requiere de mejoras. En el supuesto de que durante las inspecciones se 
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detecte cualquier tipo de degradación, ésta será reportada. Si la degradación detectada 
no estaba previamente identificada en el proceso RGE, ésta es evaluada para determinar 
si se trata de un nuevo efecto de envejecimiento y se incluye, en caso de que así sea, en 
el PGE correspondiente para su gestión. 

Las actividades de inspección, vigilancia y monitorización incluidas dentro de los PGE 
aplicables a los componentes de la Vasija del Reactor, como otras actividades de la 
central, están sujetas al Manual de Garantía de Calidad de la central y, como parte del 
PGV, a auditorías internas y a las inspecciones del cuerpo técnico del organismo 
regulador, y no se requiere la participación de otras organizaciones de certificación, 
salvo en los casos donde otros requisitos de licencia asociados a estas actividades así lo 
exijan (p.ej. certificación de inspectores según niveles ASME). 

05.1.4 Acciones preventivas y correctoras en la vasija del reactor 

Como medidas preventivas en lo referente a la prevención y mitigación de efectos de 
envejecimiento sobre los componentes de la barrera de presión de la vasija se destaca, 
fundamentalmente, el programa de control químico del agua establecido en las plantas.    

Dicho programa tiene como objeto minimizar la pérdida de material por corrosión, el 
agrietamiento causado por la corrosión bajo tensión y mantener los niveles de 
contaminantes por debajo de los umbrales aceptados por la industria. Los programas se 
basan en las recomendaciones y directrices reflejadas en la guía EPRI 1014986, tal como 
establece el NUREG-1801 [5] Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ·LΦaн ά²ŀǘŜǊ /ƘŜƳƛǎǘǊȅέΦ !ǎƝ ƳƛǎƳƻΣ ǎŜ 
toman como referencias otro tipo de documentos como es el caso de las 
especificaciones técnicas de funcionamiento, otras guías del EPRI aplicables a BWR, 
guías de Siemens aplicables a la planta de diseño alemán, así como la experiencia propia 
de la central. 

El control químico se realiza con procedimientos específicos de planta que vigilan y 
controlan periódicamente los parámetros físico-químicos, radioquímicos e impurezas, 
con el fin de controlar que su concentración en el agua se mantenga por debajo de los 
umbrales que puedan provocar alguno de los citados efectos de envejecimiento en el 
circuito primario tanto en operación normal, como en paradas y disparos del reactor. 
Los criterios de aceptación se establecen dependiendo de la química del agua 
establecida, pero en cualquier caso se siguen las indicaciones de las guías de EPRI 
aplicables, las ETF y las condiciones de operación de la planta. 

En cuanto a los criterios de aceptación aplicables, cabe señalar que cuando algún 
parámetro se encuentra fuera de los límites aceptados por la industria, se aplican las 
correspondientes acciones correctoras para devolver el parámetro a su rango aceptable.  

Otras acciones preventivas llevadas a cabo en alguna central nuclear española han sido 
la sustitución de las tapas de las vasijas realizada en ambas unidades de la CN de 
Almaraz, en la unidad 2 de CN Ascó y en la CN de Vandellós II. Las nuevas tapas de la 
vasija tienen un diseño y unos materiales que reducen la susceptibilidad a la corrosión 
bajo tensión en ambiente del primario presente en el modelo anterior, de Inconel 
600/82/182. Este material ha sido sustituido por Inconel 690/52/152, que según la 
experiencia de la industria tiene una mayor resistencia a la IGSCC. También se han 
introducido otras modificaciones, en algunos casos, tales como: reducción de 
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penetraciones, eliminación de manguitos térmicos, eliminación de soldadura casquete-
brida o un nuevo diseño de cierres de las penetraciones de las columnas termopares 
para reducir el riesgo de fuga por las juntas cannoseal y las soldaduras canopy. 

En cuanto a los procesos de mitigación de efectos del envejecimiento realizados en la 
vasija de la central de Cofrentes, tipo BWR, se destaca el proceso de inyección de 
hidrógeno en agua de alimentación a partir de 1997 para mitigar la corrosión 
intergranular bajo tensión en componentes de acero inoxidable en contacto con el 
refrigerante del reactor. Además, a partir de 2010 CN Cofrentes está aplicando un 
método más avanzado de mitigación, mediante la aplicación de metales nobles con 
inyección de bajas concentraciones de hidrógeno en el agua de alimentación.  

Otro proceso realizado por esta central fue la aplicación de la técnica MSIP (Mechanical 
Stress Improvement Process) en toberas de vasija con soldaduras disimilares. Esta 
técnica es un proceso de mejora de tensiones recomendado por el NUREG-0313, para 
la protección contra la corrosión bajo tensión (SCC). Las altas tensiones de tracción 
generadas en las direcciones axial y circunferencial tras la soldadura de las toberas son 
sustituidas por tensiones de compresión, requeridas para frenar la SCC. Dicho proceso 
se realizó en la 6ª parada para recarga a un total de 42 soldaduras disimilares de Tobera-
Safe End y Safe End- Extensión. 

05.2 Experiencia de los titulares en la aplicación de los PGE en la vasija 

Como se ha indicado en el capítulo 02 de este informe, el análisis de la experiencia 
operativa sobre los componentes de la vasija se recoge en los informes de seguimiento 
de cada uno de los programas de gestión del envejecimiento aplicables a la misma. En 
dichos informes se evalúa si los efectos de envejecimiento detectados se corresponden 
con los efectos de envejecimiento postulados durante el proceso de revisión de la 
gestión del envejecimiento. 

Del análisis realizado por las centrales españolas a partir de los informes de seguimiento 
de los PGE aplicables a los componentes de la vasija del reactor identificados en la 
especificación del TPR, se concluye que no se han detectado efectos de envejecimiento 
que no fueran identificados durante el proceso de la revisión de la gestión del 
envejecimiento. Si bien, sí que se han detectado experiencias operativas significativas, 
algunas de las cuales se recogen a continuación.   

CN de Almaraz 

ω En el año 2010 se detectaron indicaciones asociadas a pérdida de espesor por 
desgaste, por la superficie exterior de un thimble. Dichas indicaciones superaron el 
criterio de aceptación para el límite de desgaste establecido en el programa de 
vigilancia de los thimbles (80%), por lo que como acción correctora la central de 
Almaraz decidió dejar fuera de servicio el elemento afectado. 

ω Durante la parada para recarga del 2010 de la unidad 2 de la central de Almaraz, se 
detectaron acumulaciones de ácido bórico sobre el aislamiento de la tapa de la vasija 
como consecuencia de fugas a través de los cono-seal. Tras la eliminación y limpieza 
de las superficies para realizar las inspecciones y la retirada del aislamiento para 
facilitar el examen de la superficie exterior de la tapa, Almaraz no encontró 
degradaciones debidas a la presencia de ácido bórico.  
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CN de Vandellós II  

ω El programa de inspección en servicio aplicable a la vasija en base a los requisitos del 
código ASME XI, junto con los requisitos alternativos basados en los casos de código 
aplicables a las áreas de Inconel es considerado efectivo para gestionar los efectos de 
envejecimiento en los componentes retenedores de presión de la vasija.  

Estos programas han permitido: 

o Detectar de forma temprana fugas y depósitos de ácido bórico, que son evaluadas 
y gestionadas de acuerdo al programa de acciones correctoras de la central, 
tomándose las acciones correctoras oportunas en los casos en los que así se haya 
requerido. En ninguno de los casos las fugas se han considerado como no 
aceptables. 

o Confirmar la no existencia de indicaciones relevantes asociadas a PWSCC en las 
soldaduras bimetálicas. Si bien, en algún caso se han detectado indicaciones en la 
zona entre la soldadura y el buttering, en ningún caso abiertas a la superficie, que 
se consideran que son debidas al proceso de soldadura y depositado del buttering 
durante la fase de construcción.  

ω En relación con el programa de vigilancia de los thimbles ha demostrado ser efectivo 
en la detección y gestión temprana del desgaste en los tubos de instrumentación, 
mediante las actividades de sustitución y retracción de los thimbles afectados. La 
experiencia de la aplicación de este programa resalta algunas acciones preventivas 
llevadas a cabo: 

o Durante la recarga R11 se llevó a cabo una campaña de sustitución de thimbles. 
Fueron sustituidos 15 de los 50 thimbles de manera preventiva. El análisis histórico 
del desgaste de los thimbles en esta central muestra que la evolución de las 
indicaciones es lenta, dado que las condiciones del flujo que los rodean, así como 
la configuración del núcleo, no resultan excesivamente agresivas para éstos. 

o Durante la recarga 21 (octubre de 2016), y a pesar de no superar el criterio de 
rechazo, el thimble N-12 fue taponado preventivamente.  

CN de Ascó  

ω El programa de inspección en servicio aplicable a la vasija en base a los requisitos del 
código ASME XI, junto con los requisitos alternativos basados en los casos de código 
aplicables a las áreas de Inconel es considerado efectivo para gestionar los efectos de 
envejecimiento en los componentes retenedores de presión de la vasija.  

Estos programas han permitido: 

o La detección de depósitos de boro sobre la cabeza de la vasija, las cuales han 
requerido su inclusión en el programa de acción correctivas, por ejemplo: 

® Trazas de boro en penetraciones de la tapa vasija tras inspección visual. 

® Fuga por el tapón de venteo de un CRDM. Ο 

Todas las fugas y depósitos de ácido bórico identificados en planta, han sido 

evaluadas y, posteriormente, se han aplicado las acciones correctoras oportunas y 

tempranas en los casos en los que así se haya requerido.  
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o La vigilancia del fenómeno de PWSCC en las penetraciones de la tapa de la vasija 
y del fondo de la vasija que ha constatado la ausencia de indicaciones relevantes 
sobre el material. 

o La realización de inspecciones de las soldaduras bimetálicas de las conexiones 
tobera-safe end que han dado resultados satisfactorios, no encontrándose ningún 
tipo de degradación. 

ω En relación con los controles preventivos asociados a la química del circuito primario, 
cabe destacar que esta central incluye, adicionalmente al tratamiento habitual de los 
programas de control químico, la inyección de zinc. Según la experiencia de la central, 
este tratamiento se ha constatado como beneficioso para reducir la aparición de 
corrosión bajo tensión en los materiales de la vasija susceptibles a ese mecanismo, 
en particular el Inconel 600. 

ω El programa de vigilancia de los thimbles ha mostrado ser efectivo en la detección y 
gestión temprana del desgaste en los tubos de instrumentación, mediante las 
actividades de sustitución y retracción de los thimbles afectados. El seguimiento de 
tendencias y los cálculos de previsión han demostrado ser efectivos para prevenir la 
pérdida de función de los componentes.  

Históricamente, los tubos cuya previsión de desgaste indica que están próximos a 
superar los criterios de rechazo son taponados y retraídos, hasta que un número 
significativo de ellos están en condiciones de ser sustituidos. De este modo CN Ascó 
optimiza la intervención de sustitución de thimbles.  

CN de Trillo 

Como experiencia significativa, cabe destacar que, en 1992, CN de Trillo detectó una 
pérdida de material por corrosión en la cajera de la junta tórica de estanqueidad de la 
brida de la tapa de la vasija, por lo que fueron tomadas las siguientes acciones 
correctivas:  

ω Medida por ultrasonidos de la profundidad de los poros. 

ω Realización de réplicas metalográficos e impresiones plásticas con masilla. 

ω Croquis de la superficie de sellado de la tapa de la vasija, con situación aproximada 

de las indicaciones existentes, con el objetivo de controlar la evolución del proceso 

corrosivo en posteriores recargas. No se han detectado cambios significativos. 

ω Limpieza exhaustiva de las juntas y de la superficie de sellado.  

CN de Cofrentes 

Los programas de inspección realizados para vigilar la parte retenedora de presión de la 
vasija del reactor se basan en el cumplimiento de los requisitos del código ASME XI 
aplicables según los programas de inspección en servicio, así como en otras normas 
específicas, como es el caso del NUREG 313, y se encuentran implantados desde el 
comienzo de la operación de la planta. Hasta la fecha, no se han detectado efectos de 
degradación que puedan afectar a la integridad de la vasija. 
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Del análisis de la experiencia operativa externa realizado en cada PGE aplicable a los 
componentes de la barrera de presión de la vasija, se concluye que no ha sido necesario 
incluir modificaciones en los mismos como consecuencia de la aparición de efectos de 
envejecimiento distintos a los ya recogidos en éstos.  

Entre las evaluaciones de experiencia operativa externa realizada, cabe destacar la 
debida a la emisión en julio de 2012, por la central nuclear belga de Doel 3 del informe 
IRS-8244 a través del sistema de comunicación de incidentes de la IAEA. En dicho 
documento se informa del hallazgo de indicaciones laminares en el material base de uno 
de los tres anillos forjados que constituyen la vasija del reactor. Estos defectos laminares 
son paralelos a las superficies interior y exterior de la vasija y, de forma preliminar, se 
han atribuido a un posible defecto de fabricación.  

Como consecuencia de lo anterior, C.N. Cofrentes realizó una revisión de la 
documentación asociada a la fabricación de los anillos de su vasija del reactor, prestando 
especial atención a aquellos procesos que pudieran haber generado defectos de 
fabricación en el material base, y a las inspecciones que pudieran haber detectado 
dichos defectos antes de la puesta en servicio de la vasija.  

Del resultado de la citada revisión, se considera que es altamente improbable que la 
causa de los defectos de fabricación de las vasijas de Döel 3/Tihange2 haya existido en 
el proceso de fabricación de la vasija de C.N. Cofrentes.  

05.3 Evaluación y conclusiones del regulador sobre gestión del envejecimiento de la 

vasija 

En relación con el proceso de gestión del envejecimiento de los componentes de la vasija 
del reactor considerados en la especificación, el CSN considera adecuados los programas 
de gestión del envejecimiento aplicados por las centrales nucleares españolas, cuyo 
alcance y principales actividades han sido presentados en este capítulo. 

Cabe indicar que casi la totalidad de las actividades de vigilancia, control y mitigación se 
encuentran definidas e implantadas desde el comienzo de la operación comercial, dado 
que éstas son requeridas por las bases de licencia aplicables. Sobre ello señalar lo 
siguiente: 

ω El programa de inspecciones de las áreas de la cabeza de la vasija del reactor, pernos 

de cierre, cuerpo de vasija, toberas y penetraciones está desarrollado de acuerdo a 

los requisitos del código ASME XI, y se encuentra recogido en los Manuales de 

Inspección en Servicio (MISI) de cada instalación. La ejecución del programa es 

completada cada 10 años. 

ω El programa de vigilancia de la irradiación del material de la vasija del reactor está 

definido en las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) y descrito en el 

estudio final de seguridad. De acuerdo con las ETF, las probetas de vigilancia deben 

extraerse y examinarse para determinar los cambios en las propiedades de los 

materiales de acuerdo a unos intervalos definidos en las mismas.  

ω El programa de química está vigilado y controlado por las ETF. 
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Adicionalmente, como consecuencia de la experiencia operativa internacional las 
centrales españolas han incorporado otros programas adicionales de inspección en la 
vasija, como son los casos de la aplicación de los casos de código N-729-1, N-722-1 y N-
770-1, y los derivados de experiencias como la inspección de las tuberías de la 
instrumentación intranuclear (thimbles). Todos estos programas se encuentran también 
incluidos en el MISI de cada central, de acuerdo al requisito de la Instrucción del CSN, 
IS-23 [43] ǉǳŜ ŘƛŎŜ άincluir aquellos que se deriven de la aplicación temporal de alguna 
normativa, de condiciones de la autorización de operación vigente, compromisos del 
titular u otros requisitos definidos a través de instrucciones o requerimientos emitidos 
por el CSN como resultado de experiencias operacionales existentes en la propia 
instalación o en la industria nuclear, que requieran realizarse de manera sistemáticaέΦ 

Por tanto, debido a la amplia regulación aplicable, por un lado la Instrucción IS-22 [21] 
aplicable a la gestión de vida y operación a largo plazo, y la anteriormente mencionada 
IS-23 [43] aplicable a las actividades de inspección en servicio, el CSN considera que 
dicha regulación garantiza que los PGE mantengan la homogeneidad en el alcance, las 
inspecciones y en los criterios de aceptación y que estos se ejecuten de acuerdo a unas 
condiciones establecidas. 

En cuanto al seguimiento de estos programas, el CSN realiza inspecciones bienales a los 
planes de gestión de vida de todas las centrales de acuerdo al Plan Base de Inspección 
establecido. En estas inspecciones, realizadas en los emplazamientos y desarrolladas de 
acuerdo al procedimiento PT.IV.223 del CSN [41], se supervisan tanto a nivel documental 
como a nivel de implantación los programas de gestión de envejecimiento aplicables a 
la vasija del reactor. Esta supervisión se complementa con la información anual que 
remiten las centrales nucleares españolas al CSN de acuerdo a lo requerido por la 
Instrucción IS-22 [21]. 

Por otra, como se ha indicado antes, la mayoría de los PGE aplicados a la vasija están en 
el ámbito de la Instrucción IS-23 [43], por lo que también han sido objeto de revisión por 
parte del CSN, a través del Plan Base de Inspección establecido. Para ello se ha seguido 
el procedimiento PT.IV.207 del CSN [44]con el que se supervisa que los aspectos 
programáticos y de ejecución del programa de inspección en servicio cumplen con los 
requisitos de la normativa aplicable, que se aplican los requisitos de nueva normativa o 
recomendaciones basadas en experiencia operativa y que proporcionan una capacidad 
adecuada para vigilar cualquier fenómeno de degradación que pudiera poner en 
evidencia la integridad estructural del componente.  

De las comprobaciones realizadas por el CSN sobre los procesos de gestión del 
envejecimiento de los componentes de la vasija del reactor, se puede confirmar las 
conclusiones adoptadas por los titulares acerca de la eficacia de los mismos. 

Así mismo, cabe indicar que los PGE implantados permiten detectar las degradaciones 
esperadas y actuar en consecuencia, manteniendo las funciones propias de los equipos, 
componentes y sistemas. La experiencia que se tiene hasta la redacción de este informe, 
es que todos los PGE se encuentran totalmente implantados y que lo resultados 
muestran que no se han observado degradaciones previstas o no identificadas 
previamente que pudieran comprometer la integridad de las estructuras dentro del 
alcance del PGV.  
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En relación con los exámenes volumétricos realizados en base al programa de 

inspecciones de la vasija del reactor, cabe indicar que todos ellos se realizan mediante 

procedimiento de examen validados de acuerdo a la metodología UNESA-CEX-120 

aprobada por el CSN, que ha tenido en cuenta la metodología resultante del proceso de 

armonización desarrolladƻ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴƻ ŘŜƭ ά9ǳǊƻǇŜŀƴ bŜǘǿƻǊƪ ŦƻǊ LƴǎǇŜŎǘƛƻƴ 

vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴέ ό9bLvύ ȅ ƭŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜƎǳƭŀŘƻǊŜǎ ŜǳǊƻǇŜƻǎ άbǳŎƭŜŀr Regulators 

²ƻǊƪƛƴƎ DǊƻǳǇέ όbw²Dύ. 

Como se ha indicado en el punto primero de este capítulo, la vasija del reactor es un 

componente básico en un programa de gestión de vida. De hecho, en la regulación 

aplicable se indica de manera específica que la gestión del envejecimiento de la vasija n 

del reactor y sus soldaduras tendrá en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo 

al menos la fragilización, el envejecimiento térmico y la fatiga, para comparar su 

comportamiento frente a las predicciones de los análisis a lo largo de la vida del 

componente. Las evaluaciones de estos aspectos son consideradas por el CSN cruciales 

para las solicitudes de ampliación de licencia de 40 a 60 años de operación, máxime si 

para algunos de estos aspectos, por ejemplo la fatiga, la Industria está recogiendo 

nuevos datos experimentales que pueden dar lugar a una reconsideración de la 

metodología para evaluar el impacto de la fatiga ambiental. 
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VASIJA TIPO PWR-W 
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VASIJA TIPPO PWR-KWU
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