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Representación espacio-temporal 
del riesgo de inundación a partir 
de las indemnizaciones del seguro 
de riesgos extraordinarios

Francisco Espejo Gil
fespejo@consorseguros.es

Urko Elosegi Gurmendi
uelosegi@consorseguros.es

Consorcio de Compensación de Seguros, España

RESUMEN

Esta contribución pretende utilizar los datos de siniestralidad del seguro de riesgos extraordi-
narios por causa de inundación entre 1996 y 2022 y los datos de valores asegurados, ambos 
con resolución código postal, para hacer un análisis del riesgo de inundación en España, tanto 
espacial, con resolución de código postal, y también agregado por demarcación hidrográfica, 
como de la estacionalidad de esas inundaciones a partir de la estación en la que se abonan, de 
media, mayor porcentaje de indemnizaciones en cada código postal.

1.INTRODUCCIÓN

El seguro es una de las fuentes de información más detalladas y exactas que se puede utilizar 
para hacer análisis del riesgo de inundación. El problema que se presenta de forma general es 
la disponibilidad de estos datos, normalmente dispersos entre las decenas o los centenares de 
las aseguradoras que suelen operar en un mercado dado. Otro problema es la propia disponibi-
lidad y la demanda (y contratación) de este producto. El caso general en la gran mayoría de las 
jurisdicciones es una contratación separada y voluntaria de pólizas específicas para inundación. 
Cabe suponer que las personas que desean contratarlo son aquellas que están más expuestas al 
peligro, por lo que se suele presentar un problema de selección adversa que se traduce en un 
coste elevado de las primas y, por tanto, una menor penetración de este seguro, con lo que los 
datos son no solo dispersos sino sesgados y relativamente escasos.

Algunos pocos países disponen de mecanismos regulatorios del mercado asegurador que fa-
cilitan la mutualización de determinados riesgos, eliminando así el problema de la selección 
adversa, reduciendo el coste de las primas y maximizando la penetración del seguro de inun-
dación. Uno de esos países es España, en el que es obligatorio extender la cobertura de casi 
todos los seguros de bienes a una serie de “riesgos extraordinarios”, entre los que se incluye la 

mailto:fespejo@consorseguros.es
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inundación. Para este seguro de riesgos extraordinarios se aplica un recargo a las pólizas que se 
contratan con cualquier aseguradora privada que opere en el mercado español y que sirve para 
que una aseguradora pública, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), indemnice 
los daños por inundación en todos los bienes asegurados. De esta forma, en España existe una 
situación comparativamente mucho mejor para el estudio del riesgo de inundación a partir de 
los datos de daños asegurados porque:

a. La inmensa mayoría de los bienes asegurados están automáticamente asegurados contra 
el riesgo de inundación, eliminando la brecha de protección presente en otros países de 
nuestro entorno.

b. Las indemnizaciones por este peligro son responsabilidad de una sola entidad, el Consorcio de 
Compensación de Seguros, que dispone de una larga serie de datos detallados de indemnizacio-
nes por este peligro.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

Entre los objetivos de este trabajo figura una mejor descripción del peligro de inundación, con 
resolución de código postal, a partir de las indemnizaciones del CCS, poniéndolo en relación 
con el valor de la exposición asegurada, y realizando además una estacionalización del peligro 
para todo el territorio español a partir de estos datos de daños asegurados.

Sobre el valor de la exposición asegurada, un cambio normativo aplicado en 2019 implica que 
todas las entidades aseguradoras deban informar al CCS a partir del Sistema de Información 
de Recargos (SIR) de todos los capitales asegurados por tipo de riesgo expuesto (viviendas y 
comunidades de vecinos; comercios, industrias e infraestructuras; automóviles, etc.) con reso-
lución de código postal. Tras unos años para depurar el sistema de información y los propios 
datos, el CCS ha publicado estos datos expuestos a fecha 31 de diciembre de 2021 (Figura 1).
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Figura 1. Capitales asegurados en daños a los bienes por código postal a 31-12-2021.  
Fuente: CCS. Elaboración propia.

El CCS dispone de información detallada, igualmente con resolución de código postal, de las 
indemnizaciones que realiza en concepto de riesgos extraordinarios. Esta información está di-
gitalizada y revisada desde 1996 hasta 2022, lo que permite hacer una representación de, en 
este caso, las indemnizaciones por inundación con resolución de código postal medias en este 
periodo de 27 años (Figura 2).

Figura 2. Siniestros por inundación. Indemnización media anual por código postal entre 1996 y 2022.   
Fuente: CCS. Elaboración propia.
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2.2. Metodología

La metodología ha consistido en el análisis de la componente geográfica de datos de indemniza-
ciones y exposición de forma combinada. Estas dos informaciones provienen de distintos siste-
mas de información dentro del CCS y muestran distintas estructuras y caraºcterísticas en origen. 

2.2.1. Determinación de las componentes geográficas de análisis

La relación entre los datos y el territorio en el que se da el peligro de inundación revela diversas 
características según la escala o detalle con el que son observadas. 

Entre los objetivos del CCS se encuentra la promoción de la prevención y la reducción de 
riesgos, mediante la colaboración con otras instituciones y la realización de actividades que 
contribuyan a minimizar los efectos de los eventos catastróficos. 

Las características de la información obrante en el CCS permiten, por un lado, incrementar el 
nivel de escala a código postal para poder detectar detalles imperceptibles a nivel municipal1 y, 
por otro lado, analizar la información a nivel de demarcación hidrográfica, útil para la gestión 
del peligro de inundación a nivel nacional.

El código postal establecido en España permite un análisis de área pequeña que aporta una 
significativa mejora del análisis a nivel municipal, especialmente en municipios altamente po-
blados, permitiendo una segmentación más precisa de la información y un entendimiento más 
profundo de las características y necesidades de diferentes áreas dentro de estos municipios. 
Además, el análisis por código postal permite una gran compatibilidad para examinar activida-
des económicas y comerciales que se desarrollan por áreas, pudiendo también ser empleados 
en la elaboración de estudios de mercado (Sereno 2009), anonimizando la información y cum-
pliendo con las regulaciones de protección de datos personales.

En España las demarcaciones hidrográficas son ámbitos definidos en el Real Decreto 125/2007, 
establecidos de acuerdo con las características de las cuencas hidrográficas y sus correspon-
dientes recursos hídricos que se gestionan desde los organismos de cuenca para la gestión del 
agua a nivel nacional. Estas propiedades permiten que sean utilizadas para un análisis de área 
grande que aporta contexto especialmente útil para la toma de decisiones.

2.2.2. Transformación y modelado del dato

Relacionar datos de indemnizaciones, exposición, código postal y demarcación hidrográfica 
exige aplicar transformaciones a cada una de las cuatro fuentes de forma individualizada para 
en último término proceder a la unión, agregación y cálculo de variables de análisis. Se han 
realizado chequeos de datos nulos, vacíos, repeticiones y formatos irregulares para los dos orí-
genes, además de estacionalizar climatológicamente cada registro de fecha, identificando, por 
meses completos, la primavera (marzo, abril, mayo), el verano (junio, julio, agosto), el otoño 
(setiembre, octubre, noviembre) y el invierno (diciembre, enero, febrero).

1  Al vincular los códigos postales con información sobre empresas y establecimientos, se pueden identificar 
los sectores más prominentes, como restaurantes, tiendas minoristas, servicios de salud, entre otros. Esto es especial-
mente relevante en municipios altamente poblados, donde la diversidad y la concentración de actividades econó-
micas pueden variar considerablemente de un área a otra. El análisis por código postal facilita la comprensión de las 
dinámicas económicas locales y ayuda a los planificadores y tomadores de decisiones a implementar estrategias más 
eficaces para impulsar el desarrollo y la calidad de vida en cada zona específica del municipio.
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En esta fase de transformaciones la última etapa ha sido unificar los campos según el esquema 
utilizado en el diccionario de datos de la distribución estimacion_bienes_asegurados_por_co-
digo_postal (CCS, 2023), logrando un conjunto datos de análisis de siniestros causados tanto 
para inundación como para eventos hidrometeorológicos y por todos los fenómenos naturales 
considerados dentro de los Riesgos Extraordinarios, con un nivel de compleción del 99,81 %. 
Adicionalmente se realizan procesos de verificación de la anonimización, normalización, y 
mejora de la información que posibilite la combinación con otras fuentes de datos de carácter 
oficial que permitan un análisis íntegro y homogéneo para todo el ámbito de actuación del CCS.

2.2.3. Mejora de la calidad del dato

El CCS cuenta con datos históricos de las indemnizaciones compensadas que se remontan a los 
inicios de la actividad de la entidad. Sin embargo, la evolución de las tecnologías de la informa-
ción y la continua mejora de la calidad de los datos obliga a seleccionar un histórico que permita 
un óptimo tratamiento de estos. Así, el CCS determina que los datos desde 1996 cuentan ya con 
la calidad óptima para su análisis con técnicas modernas, estableciendo ciertas consideraciones 
para una mejor interpretación de los mismos.

Los conjuntos de datos de indemnizaciones y exposición del CCS cuentan, entre otros datos 
territoriales, con la variable ‘código postal’. Al ser este un dato normalmente aportado por las 
personas que contratan un seguro o solicitan una indemnización por siniestro, ocasionalmente 
se dan casos en los que el usuario indica el código postal que cree correcto, pero este resulta 
inexacto. La base de datos cuenta con expedientes no directamente asignables a códigos posta-
les existentes. Es el caso de los códigos que teniendo los dos primeros dígitos (que identifican 
la provincia), terminan en triple cero (‘000’), como por ejemplo ‘01000’, ‘05000’, ‘11000’, 
‘16000’, ‘35000’, ‘36000’, ‘38000’, ‘42000’, ‘44000’ los cuales no son códigos postales vá-
lidos según el sistema de codificación postal español actual. Identificando estos casos como 
errores de escritura, proponemos la aplicación de un proceso de normalización de códigos pos-
tales que implica identificarlos con el código postal correcto “más cercano” para la ubicación 
en cuestión. El criterio a aplicar será que en esos casos el más cercano es el que termina en ‘1’. 
Esto permite que cerca de los 5.392 millones de euros que suman todas las indemnizaciones por 
inundación en España en la serie entre 1996 y 2022 sean asignados y correctamente distribuidos 
en el territorio, territorializando hasta un 5,91% del total de estos datos y dotando al conjunto 
de datos de una robustez estadística completa.

2.2.4. Evaluación de la asignación de demarcaciones hidrográficas

La relación de los datos con las demarcaciones hidrográficas se realiza por geoprocesamiento 
basado en la coincidencia de localización de los centroides de los códigos postales agregables 
en cada demarcación hidrográfica. Este proceso está condicionado por las características topo-
lógicas de los recintos de código postal, que se presenta con casos de polígonos múltiples, y 
límites de recintos no coincidentes con los límites de las demarcaciones.

Una vez aplicados los geoprocesos para relacionar ambos conjuntos, se contabilizan hasta 4.780 
expedientes de inundación no asignables a demarcación hidrográfica cuyo coste total sumado 
es de 10,34 Millones de €, dato que representa una proporción del 0.19%  frente al coste total 
de todas las inundaciones. Dicha proporción entra dentro del intervalo de confianza esperable 
en una muestra aleatoria2 por lo que podemos considerar que la muestra es de buena calidad, y 
sigue siendo estadísticamente representativa.
2  El nivel de significancia (alpha) utilizado en la evaluación es el 0.05 sugerido por Wasserstein y Lazar (2016), 
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2.2.5. Geodatos resultantes

Como resultado de la unión y agregación de todas las tablas preprocesadas se obtienen tablas de 
información alfanumérica por código postal y por demarcación hidrográfica compatibles para 
unir con sus respectivas capas de geometrías, con los siguientes campos de atributos:

codigo_postal, demarcación hidrográfica, numero_siniestros, coste_total, coste_prome-
dio, coste_viviendas, coste_vehiculos, coste_resto, numero_de_polizas, total_capitales, 
capitales_viviendas, capitales_vehículos, capitales_resto, coste_primavera, coste_verano, 
coste_otoño, coste_invierno, estación_máxima, proporción_maxima, tasa_siniestralidad.

 
3. REPRESENTACIÓN ESPACIAL DEL PELIGRO DE INUNDACIÓN

Como resultado de la división entre la media anual de la siniestralidad en el periodo entre 1996 
y 2022 y el total expuesto (en diciembre de 2021) y, es posible obtener una representación sin-
tética del peligro de inundación a partir de los datos de daños asegurados para todo el territorio 
nacional por código postal (Figura 3). 

Este cociente, entre la siniestralidad media anual (en euros) y la exposición (en millones de 
euros) es lo que hemos denominado tasa de siniestralidad. Para una representación más clara, 
hemos hecho una división visualmente llamativa entre aquellos códigos postales en los que la 
indemnización es superior a 50 euros/año por cada millón asegurado. Dado que a partir de este 
umbral los daños aumentan casi exponencialmente, se han representado también dos categorías 
especiales, en tonos de magenta, de aquellos códigos postales que presentan siniestralidades 
anuales medias superiores a 500 y 1000 euros por cada millón asegurado, claramente corres-
pondientes con las localizaciones donde el riesgo de inundación es muy alto o extremadamente 
alto.

De norte a sur, esta representación define claramente unas zonas de alta siniestralidad en las 
Rías Bajas de Galicia. Mayor extensión tienen los códigos postales con siniestralidad alta en 
ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica. En el lado norte, se trata de valles con una alta ex-
posición por los que discurren cursos fluviales con una limitada capacidad de regulación. Quizá 
sea más sorprendente la aparición de códigos postales con un elevado riesgo de inundación en 
la vertiente sur de esta cordillera, que responden a un patrón que también se produce en otras 
zonas de montaña, como los Pirineos y los sistemas Béticos (incluyendo a las Islas Baleares) y 
Penibéticos: se trata de pequeños núcleos de población, por lo general, pero muy expuestos al 
riesgo de inundación por el desbordamiento de cursos cortos, con poco tiempo de respuesta y 
con poca o ninguna regulación disponible. 

lo que significa que hay al menos un 95% de confianza en que el intervalo de confianza contiene la proporción real 
de la población.
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Figura 3. Representación del peligro de inundación por código postal en España a partir de la tasa de siniestrali-
dad (euros/año indemnizados por cada Millón € asegurado). Siniestralidad anual 1996 - 2022 / Exposición 2021. 

Fuente: CCS. Elaboración propia.

Otras zonas de alta siniestralidad relativa se presentan a lo largo de los colectores principales, y 
aquí destacamos al Ebro, al Guadiana en la provincia de Badajoz y en el Guadalquivir en su tra-
mo medio, incluyendo aquí también los tramos medios y bajos del Genil. Por último, las zonas 
donde convergen los factores de proximidad al mar, elevados gradientes con cursos cortos y, en 
la zona mediterránea, frecuentemente discontinuos, y una alta exposición son zonas de alta si-
niestralidad. Aquí podemos citar a los tramos finales de la cuenca del Tinto y Piedras y a seccio-
nes de la costa atlántica de Cádiz y al tramo entre el estrecho de Gibraltar y la costa granadina. 
Igualmente, existe un continuo de códigos postales con un nivel alto de indemnizaciones sobre 
el capital asegurado desde el Cabo de Gata hasta el Delta del Ebro. De forma discontinua, estas 
zonas se prolongan por el resto de la costa catalana.

En la costa cantábrica esta misma situación se presenta en el sector más oriental.

Con respecto a los códigos postales con un nivel de peligro muy alto y extremadamente alto, 
que hemos definido aquí como los que reciben más de 500 y 1.000 euros (a valores de 31 de 
diciembre de 2021) de indemnización media anual por cada millón de euros asegurados, supo-
nen el prácticamente el 1 % sobre el total (en términos absolutos, se trata de 68 y 37 códigos 
postales, respectivamente). La distribución del número de códigos postales por intervalo de tasa 
de siniestralidad se representa en la Figura 4. El 60 % de los códigos postales tienen una tasa 
de siniestralidad inferior a 10 euros indemnizados al año por cada millón de euros asegurado. 
En general, aquellos CP que tienen unas tasas de siniestralidad extremadamente alta responden 
al caso de capitales asegurados muy bajos que han tenido algunas siniestralidades importantes. 
Los CP de tasa de siniestralidad alta son más significativos y se localizan en la subcuenca del 
Guadalentín, en las proximidades de la Serranía de Ronda y Grazalema y en la cuenca del Mar 
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Menor y la Vega Baja del Segura (Figura 5). De forma más dispersa, también están a lo largo 
del eje del Ebro y en otras localizaciones de las Béticas y el Cantábrico Oriental.

Figura 4. Distribución de intervalos de tasa de siniestralidad por código postal, para todos los códigos postales 
españoles analizados. Fuente. CCS. Elaboración propia.

Figura 5. Detalle de la representación de la tasa de siniestralidad por inundación en la cuenca del Mar Menor y la 
Vega Baja del Segura. Fuente. CCS. Elaboración propia.
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4. REPRESENTACIÓN DEL PELIGRO DE INUNDACIÓN POR DE-
MARCACIONES HIDROGRÁFICAS

Con los condicionantes, comentados en la sección de Metodología, que tiene adscribir una deli-
mitación funcional, como es el código postal, con otra física, las cuencas hidrográficas, hemos 
sintetizado esta información: capital asegurado, daños indemnizados y tasa de siniestralidad 
para todas las demarcaciones hidrográficas españolas. Los resultados se visualizan, respectiva-
mente, en las Figuras 6, 7 y 8.

Figura 6. Valor asegurado total (en diciembre de 2021) por demarcación hidrográfica.  
Fuente: CCS. Elaboración propia.

De forma nada sorprendente, las demarcaciones hidrográficas con mayor capital asegurado son 
aquellas donde están las dos áreas metropolitanas más importantes del país: Tajo (Madrid) y 
Cuencas Internas de Cataluña (Barcelona).

La representación espacial por demarcación hidrográfica de los daños indemnizados por inun-
dación tiene una clara tendencia a acumularse en las cuencas mediterráneas: Segura, Júcar, 
Cuencas Internas de Cataluña, Ebro y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aunque también el 
Guadalquivir y el Cantábrico Oriental presentan indemnizaciones medias relativamente altas.
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Figura 7. Indemnizaciones medias anuales por inundación según demarcación hidrográfica en el periodo 1996-
2022. Fuente: CCS. Elaboración propia.

Por demarcaciones hidrográficas, la tasa de siniestralidad es especialmente alta en la cuenca 
del Segura, y alta en la del Júcar, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Tinto, Odiel y Piedras y 
Cantábrico Oriental. El resto de demarcaciones se mantiene en valores medios y destacan por 
su baja tasa de siniestralidad las demarcaciones del Tajo y la isla de La Palma.

Figura 8. Tasa de siniestralidad media (indemnizaciones medias anuales por cada millón de euros asegurados) por 
demarcación hidrográfica. Fuente: CCS. Elaboración propia.
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5. REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE LA ESTACIONALIDAD DEL PE-
LIGRO DE INUNDACIÓN

La Figura 9 representa, con intensidades de color creciente según más predominante sea sobre 
el total de las indemnizaciones, la estación del año del código postal en el que el CCS indem-
niza proporcionalmente más daños por inundación a lo largo de la serie 1996-2022. Nótese 
que esta representación no se refiere necesariamente a la estación en la que se acumulan más 
precipitaciones, sino a la estación en la que las características de la misma, su intensidad y/o su 
persistencia, producen inundaciones y sus consecuentes daños.

Figura 9. Estacionalidad del riesgo de inundación a partir de la estación que tiene mayor proporción de indemni-
zaciones para cada código postal. Fuente: CCS. Elaboración propia.

 
Se puede observar cómo los máximos invernales se dan en la práctica totalidad de los códi-
gos postales de la cuenca del Guadalquivir y en buena parte de las cuencas al sur del Sistema 
Penibético. Los máximos invernales son también relevantes en los Montes de Toledo, el Alto 
Tajo y el sur del Sistema Central. Más al norte, también dominan los máximos invernales por 
área pequeña en las rías gallegas y en la Cordillera Cantábrica, particularmente en su cara sur, 
así como en el Alto Ebro, extendido hacia las subcuencas navarras tributarias de este colector. 
De forma más aislada, también aparecen máximos invernales en puntos del Pirineo Central y 
oriental, extendiéndose por la Cordillera Prelitoral de Cataluña, así como en la Sierra de Aitana, 
en Alicante, la Sierra de la Tramuntana de Mallorca y buena parte de la isla de Ibiza. Igual-
mente, en Canarias, se dan los mayores daños por inundación en invierno en el sur de todas las 
islas. Se trata de los efectos de las depresiones invernales que suelen implicar flujos del suroeste 
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cargados de humedad que producen grandes acumulaciones de precipitación con intensidades 
moderadas. En el caso del Alto Ebro, otras cuencas del sur de la cordillera cantábrica y, de for-
ma más local, en los Pirineos y zonas próximas, los procesos de innivación y fusión también 
pueden jugar un papel importante en los procesos de inundación.

Los máximos primaverales se dan en extensas áreas del interior y norte de Galicia, Asturias, 
la Meseta Norte, el Sistema Ibérico y sus estribaciones más occidentales, así como en grandes 
secciones del Pirineo y Prepirineo. Se trata de inundaciones desencadenadas tanto por depre-
siones frías como por procesos convectivos extensos, generalmente de mesoscala, favorecidos 
por depresiones aisladas en niveles altos, que en esta estación afectan relativamente más a las 
zonas más occidentales.

Los máximos estivales están más localizados pero presentan un patrón espacial reconocible: 
centro de la Meseta Sur (Madrid y Toledo); Sistema Ibérico (extensas áreas de las provincias de 
Teruel, Zaragoza y La Rioja); zonas en la transición entre la Depresión del Ebro y el Prepirineo 
y también, de forma aislada, en el interior de la Meseta Norte. Se trata de inundaciones produ-
cidas por procesos convectivos estivales, localizados e intensos. El ejemplo más destacable de 
la diferencia entre máxima acumulación de precipitación y máximos daños por inundación se 
presenta en el litoral cantábrico, donde los mayores daños por inundación, generados también 
por procesos convectivos, se dan por lo general en verano.

Los máximos otoñales se marcan claramente: desde las zonas más altas del Sistema Penibético 
se prolongan por el litoral mediterráneo desde Almería hasta Girona, incluyendo también las 
zonas más orientales de las Baleares. En el norte de las Islas Canarias también predominan los 
máximos otoñales. En el caso peninsular y balear es un claro reflejo de las depresiones aisladas 
en niveles altos que, conjuntamente con unas temperaturas muy altas de la superficie del Medi-
terráneo, favorecen intensas precipitaciones en la zona.

Sin embargo, al observar la estacionalidad de los costes por siniestros de inundación agregada 
por demarcaciones hidrográficas (Figura 10), la incidencia de la primavera que dominaba la vi-
sión en buena parte de los códigos postales considerados individualmente deja de ser relevante, 
con excepción de la isla de Tenerife. Los máximos estivales predominan en las demarcaciones 
de Cantábrico Occidental y Oriental, y también en la cuenca del Duero, aunque en esta demar-
cación los daños por inundación se reparten de forma muy homogénea entre las cuatro estacio-
nes del año. Los datos agregados revelan al otoño como la estación del año con mayor afección 
en las demarcaciones. Los máximos otoñales son especialmente importantes en las cuencas del 
Segura, Júcar, Cuencas Internas de Cataluña y Tinto, Odiel y Piedras y las ciudades de Ceuta y 
Melilla. Tajo, Guadiana, Galicia-Costa y las islas orientales de Canarias completan las demar-
caciones con predominio del otoño. Finalmente, el invierno se presenta como estación del año 
más predominantes en Miño-Sil, Guadalquivir, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Ebro y las 
islas más occidentales de Canarias, La Palma y El Hierro.
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Figura 10. Estacionalidad del riesgo de inundación a partir de la estación que tiene mayor proporción de indemni-
zaciones agregando la información por demarcaciones hidrográficas. Fuente: CCS. Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

Hemos utilizado en este trabajo información meramente económica, daños indemnizados y 
capital asegurado, que nos ha servido para poder obtener información sobre procesos físicos 
y geográficos: estacionalidad de las precipitaciones más intensas que provocan inundaciones 
y la disposición de la exposición en relación con las características de la red de drenaje (y su 
ocupación) y de las características de la precipitación.

En definitiva, tal y como decíamos al principio, se pone en valor la utilidad de la información 
de siniestralidad y exposición asegurada del Consorcio de Compensación de Seguros como 
herramienta para el diagnóstico del riesgo de inundación y la toma de decisiones encaminadas 
a su reducción.
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