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1. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

En primer lugar es preciso tener presente que riesgo consiste en la vulnerabilidad ante 
un daño potencial, ya sea para los departamentos de la empresa, para las personas que 
trabajan en ella y/o para la organización en general. 

 
Es importante conocer que mientras mayor es la vulnerabilidad existente mayor es el 

riesgo al que se somete; además mientras más factible es el perjuicio o daño, mayor es el 
peligro.  

 
En relación a lo anterior, se puede señalar que el riesgo se refiere sólo a la teórica 

"posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere 
sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra forma de definir lo que es un riesgo es que es la probabilidad de que suceda un 

evento, impacto o consecuencia adversos. Se puede ver también como la medida de la 
posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, estando 
en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 

 
Covenin 2270, en el año 1995, define al riesgo como una medida de potencial de 

pérdida económica o lesión en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no 
deseado junto con la magnitud de las consecuencias. 

 
Ahora bien, un término también conocido y utilizado es el de Amenaza; pudiendo 

preguntarnos si es lo mismo que el riesgo o si tienen algún nivel de relación entre sí, pues 
bien, según la teoría de probabilidad bayesiana, se podría decir que existe cierto grado de 
creencia al riesgo, en función del grado de verosimilitud y de la magnitud de sus causas, 
incluso aunque el riesgo concreto nunca haya sido percibido antes. En base a lo anterior, 
podemos decir que, además del peligro, una de las causas del riesgo es la amenaza. Una 
amenaza, en un contexto de seguridad de la información, incluye actos dirigidos, deliberados 
y sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles. 

 
Una amenaza entonces es la causa de riesgo que crea una aptitud dañina sobre 

personas y bienes.  

Por Ejemplo 
 

Desde el punto de vista del riesgo de daños a la integridad física de las 
personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera 
mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que cuanto mayor es la 
imprudencia al conducir mayor es el "peligro de accidente". 
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Maximiliano E. Korstanje, uno de los especialistas en este tema, señala que una de las 
diferencias entre riesgo y amenaza es que las amenazas no son generadas por quienes 
deben posteriormente padecerlas, pero por otra parte el riesgo se encuentra determinado por 
una decisión previa de la persona que posteriormente lo padecerá.  

 
En relación a lo anterior, podemos decir que la amenaza es externa a la voluntad del 

sujeto mientras el riesgo nace de la decisión de enfrentar la incertidumbre, pues cuando, en 
conocimiento de las consecuencias un sujeto toma una decisión, asume un riesgo.  

 
En lo que se refiere a los riesgos, tanto la contingencia como la información juegan un 

papel importante en su creación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vulnerabilidad o las amenazas, si se consideran por separado, no representan un 

peligro, pero al contrario, si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de  
que ocurra un desastre o situaciones peligrosas para los individuos. 
 

A pesar de lo anterior, los riesgos pueden ser reducidos o manejados, pues si se es 
cuidadoso en relación con el ambiente, y si se está consciente de las debilidades y 
vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, se pueden tomar medidas para asegurar 
que las amenazas no se conviertan en desastres.  

 
La gestión adecuada del riesgo no solo permite prevenir desastres, también ayuda a 

practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible. El desarrollo es sostenible cuando la 
gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar el ambiente o a otras personas a largo 
plazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En resumen 
 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.  
 

 

 
Por ejemplo 

 
 

Se puede ganar la vida por un tiempo cortando árboles y vendiendo la madera, 
pero si no se siembran más árboles de los que se corta, pronto ya no habrá árboles y 
el sustento se habrá acabado. Entonces no es sostenible. 
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1.1 Riesgos internos y externos a la empresa 
 

Los riesgos laborales están presentes durante todos los días de una persona, pues 
todas las actividades que habitualmente realiza el ser humano conllevan algún tipo de riesgo, 
como por ejemplo el conducir, el practicar deporte, el tomar locomoción para el trabajo, el 
caminar por los pasillos del lugar de trabajo, entre otros que se podrían nombrar 
interminablemente.   
 

 
            En base a lo anterior, la prevención de dichos daños sobre la salud no sólo 
dependerá del control sobre la persona, entendiendo ésta como entidad psíquica y física, 
sino también sobre los factores ambientales que conforman las condiciones de trabajo. 
 

En los lugares de trabajo el ser humano genera interrelaciones con sus compañeros y, 
como ya lo habíamos mencionado, con el ambiente, lo cual, en base a sus actitudes y forma 
de realizar las cosas, puede afectar positiva o negativamente al ambiente, generando efectos 
positivos o negativos sobre su salud y la de sus compañeros. 

 
Lo anterior podemos visualizarlo en la siguiente figura, que muestra claramente dicha 

situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos riesgos al que nos debemos enfrentar a diario son los que pueden tener una 
influencia negativa en el estado de salud de la persona. Partiendo por lo anterior, es 
importante recordar que se entiende por riesgo: “la posibilidad o probabilidad de que, ante 
la confluencia de diversos factores (internos o externos) una persona puede sufrir un daño 
determinado.” 
 

El ser humano con el trabajo modifica el ambiente que le rodea, y esta modificación 
actúa sobre éste (el ambiente) incidiendo directamente sobre la salud.  
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Para poder comprender de mejor manera lo anterior, es preciso conocer los distintos 
tipos de ambientes de trabajo que se pueden presentar. 

 
Existen tres grandes divisiones del ambiente, pudiendo ser éstas: 
 
• Ambiente orgánico 

 
• Ambiente psicológico 
 
• Ambiente social 
 

 
Estos tres tipos de ambientes tienen cada uno sus subdivisiones, las cuales serán 

abordadas a continuación. 
 

 
Figura 1: Interrelaciones en el lugar de trabajo 
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a) Ambiente Orgánico 
 

Este tipo de ambiente corresponde a aquel que está constituido por los factores que 
pueden dañar la salud física y orgánica del trabajador.  
 

Los factores a los que se hace alusión en el párrafo anterior son los siguientes: 
 

• Factores mecánicos: son todos aquellos factores que se relacionan con la 
utilización y manipulación de maquinaría y herramientas en el lugar de trabajo. 

 
• Factores físicos: son todos aquellos relacionados con las condiciones de 

temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, entre otros. 
 

• Factores químicos: son todos aquellos que comprenden las sustancias o tóxicos 
de origen químico, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 
• Factores biológicos: como las bacterias, virus, protozoos, hongos, entre otros. 

 
 

b) Ambiente Psicológico 
 

Este tipo de ambiente es el derivado del medio ambiente humano.  
 
Los sistemas de organización del trabajo de la sociedad moderna, unidos al desarrollo 

tecnológico, llevan incorporados implícitamente varios conceptos, tales como monotonía, 
automatización, entre otros, los cuales pueden producir en el trabajador problemas 
psicológicos, que se manifiestan habitualmente en problemas de inadaptación, insatisfacción 
y estrés. 
 
 

la que se desenvuelve el trabajador, el cual crea, tanto a nivel interno de la empresa como a 
nivel de relaciones externas, problemas que afectan al modo de relacionarse los 
trabajadores, tanto entre ellos como con sus jefaturas y clientes. 

 
En virtud de las cuatro clasificaciones de ambientes explicadas anteriormente, se 

pueden considerar entonces cuatro factores de riesgo laboral 

            Siguiendo la clasificación anterior de ambientes podemos considerar los siguientes 
factores de riesgo laboral, siendo éstos los siguientes: 

• Factores o Condiciones de seguridad 
 

• Factores de origen físico, químico y biológico 

c) Ambiente Social 
 
Este tipo de ambiente es el considerado como el sistema de valores de la sociedad en 
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• Factores derivados de las características del trabajo 
 
• Factores derivados de la organización del trabajo 

            Otro punto importante es conocer los principales condicionantes físicos que 
determinan el ambiente de trabajo en el que se desenvuelve el trabajador, siendo éstos: 

• Ruido 
 

• Vibraciones 
 

• Iluminación 
 
• Estrés térmico (calor y frío) 
 
• Radiaciones 
 
• Contaminación atmosférica 
 
• Agentes químicos 
 
• Agentes biológicos 
 

 
a) Ruido 

 
Lo primero que debemos saber es que un ruido no es lo mismo que un sonido, pues el 

ruido podría ser definido como un sonido no deseado. 
 
Un sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio 

de los cuerpos, transmitidos por un medio sólido, líquido o gaseoso. 
 
Este sonido, al ser desagradable al oído, el cual no es deseado de escuchar, se 

transforma en ruido  
 
El ruido afecta al trabajador de diferentes maneras, y su acción puede manifestarse de 

diferentes formas, ya sea en el plano fisiológico o en el psicológico. 
 
En lo que respecta al plano fisiológico, el ruido tiene consecuencias sobre: 
 
 

- El aparato circulatorio, aumentando la presión arterial y el ritmo cardiaco 
 
- El metabolismo, acelerándolo 
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- La tensión del aparato muscular, aumentándola 
 
- Los órganos del sistema digestivo, inhibiéndolos 
 
- El ritmo respiratorio, modificándolo. 
 
- Capacidad auditiva, disminuyéndola 
 
 

En lo que se refiere al plano psicológico, el ruido produce molestias y desagrados que 
afectan en gran medida a la salud y al rendimiento de los trabajadores. 

 
Si bien es cierto acabamos de conocer a qué se refiere el ruido y los riesgos que 

provoca, es importante tener presente que en la tarea de la prevención existen tareas que 
deben ser desempeñadas tanto por el trabajador como por su empleador, con el afán de que 
no se llegue a niveles en los cuales se generen daños inmediatos o de largo plazo.   

 
En virtud de lo anterior, existen entonces obligaciones del empleador y del trabajador, 

las cuales tienen el objetivo de la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, para evitar los efectos no deseados del 
ruido sobre la salud del trabajador. 

 

• Obligaciones del empleador: 

 
- Proteger a los trabajadores contra el riesgo del ruido 

 
 

 
  - Reducir al nivel más bajo posible el ruido. 

 
- Evaluar las exposiciones de los trabajadores al ruido. 

 
- Formar e informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención. 

 
- Realizar controles médicos del sistema auditivo.
 

 
- Analizar y desarrollar programas de medidas y documentar dichas evaluaciones. 

 
- Proporcionar a los trabajadores equipos de protección. 

 
- Aislar acústicamente los centros de trabajo.
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• Obligaciones del trabajador: 
 
 

- Conservar la vida y la salud. 
 

- Ser formados en la prevención de riesgos. 
 

- Participar en programas de prevención y evaluación de riesgos. 
 

- Estar presentes en las mediciones acústicas, y estar informados de los resultados de 
éstas. 
 

- Seguir métodos de trabajo correctos para evitar riesgos. 
 

- Utilizar protecciones individuales cuando los niveles de ruido así lo requieran. 
 

 
 

b) Vibraciones 

Las vibraciones corresponden a un movimiento oscilatorio de partículas o cuerpos 
sobre la base de una posición de referencia.  

Dicho de otras palabras, las vibraciones son movimientos periódicos de un sólido que 
se transmite directamente por contacto entre sólidos provocando unas ondas que, si bien no 
estimulan el oído, afectan al cuerpo humano por contacto. 

Las vibraciones tienen efectos sobre el trabajador, los cuales dependerán de diversos 
factores: 

 
- De las características físicas del ambiente vibratorio (frecuencia, dirección y amplitud). 

 
- De la naturaleza de la actividad y de la postura del trabajador. 

 
- Del modo de transmisión al individuo. 

 
- De la persona (peso, edad, patologías existentes, etc.) 

 
- Del tiempo de exposición y su repartición. 

 
 

Para poder controlar este tipo de riesgo se deberán tomar una serie de medidas de 
control que se centrarán en tres tipos principales: 
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- Actuación sobre los focos productores de vibraciones mediante vigilancia y 

mantenimiento de las maquinas que utilice el trabajador dentro de la empresa (en el 
caso de utilizarlas). 
 

- Modificación de la frecuencia de resonancia. 
 

- Utilizando materiales aislantes y absorbentes de las vibraciones. 
 

 
Para el control mencionado anteriormente, se deben aplicar medidas correctoras, las 

cuales pueden ser las siguientes: 
 

 
- Rediseñar ergonómicamente herramientas y maquinaria. 

 
- Utilizar dispositivos antivibratorios. 

 
- Aislar al trabajador de los focos emisores. 

 
- Realizar un perfecto mantenimiento de maquinaria y herramientas. 

 
 

c) Iluminación 

En este ítem podemos señalar dos tipos básicos de fuentes de iluminación, siendo 
éstas las siguientes: 

- Luz natural, es la luz procedente del sol, iluminando el lugar de trabajo durante 
más de la mitad el día. Este tipo de luz presenta ventajas sobre la luz artificial, 
ya que permite una definición perfecta de la gama de colores, es más 
económica y produce menos fatiga visual en el trabajador. 

 

- Luz artificial es aquella procedente de fuentes luminosas artificiales, 
principalmente de dos tipos: incandescentes o fluorescentes. 

            Al elegir los equipos luminosos a utilizar en el lugar de trabajo se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

- La distribución de la luz apropiada. 
 

- El rendimiento de los equipos seleccionados. 
 

- El brillo en el campo visual. 
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- La robustez de los equipos desde el punto de vista elétricomecánico. 

 
 
 

d) Estrés térmico (Calor y Frío) 

Este tipo de estrés es el que es provocado por la exposición a temperaturas extremas 
por parte de la persona.  

La respuesta que las personas presentan ante estas situaciones varía de un individuo 
otro, pero los efectos que se producen perjudican tanto al sistema neuromuscular, como al 
metabolismo en general. 

 En este tipo de riesgo se pueden generar ciertos accidentes, siendo los más comunes 
los siguientes: 

- Quemaduras 
 

- Golpes de calor 
 

- La hiperpirexia (fiebre extremadamente alta). 
 

 
Además de los accidentes antes mencionados, existen ciertos trastornos comunes a 

ser producidos, tales como: 
 

- Inestabilidad circulatoria (síncope térmico). 
 

- Déficit salino, asociado a problemas de sudoración que produce fatiga, náuseas, 
vómitos y vértigos. 
 

- Afecciones cutáneas. 
 

- Deshidratación. 
 

- Anhidrosis (falta de formación del sudor). 
 

 
 

e) Radiación 
 

La radiación corresponde al conjunto de fenómenos físicos a los que va asociado un 
estado de propagación debidas a la emisión de las partículas de los átomos, tales como: 
 

- Luz 
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- Rayos X 

 
- Rayos infrarrojos 

 
- Emisiones corpusculares 

 
El término radiación implica que alguna "sustancia" abandona un cuerpo, se propaga 

por el espacio, y alcanza otras materias. 
 
La siguiente figura muestra los tipos de raciones presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de Radiación 
 

 



 

 13 
 

Instituto Profesional Iplacex 

f) Contaminación Atmosférica 

La contaminación del aire en el interior de las instalaciones produce efectos nocivos 
sobre la salud humana.  

La calidad del aire dependerá de una serie de factores, como son: 

- Número de fuentes contaminantes. 
 

- La naturaleza y concentración del contaminante 
 

- Intensidad y frecuencia de emisión. 
 

- Ventilación 
 

- Humedad, entre otros. 

            En el cuadro siguiente se resumen las principales fuentes de contaminación en 
ambientes cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Principales fuentes de contaminación en ambientes cerrados. 
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Para revertir el efecto que produce la contaminación atmosférica, existen medidas 
correctoras que pueden ser utilizadas, las cuales son similares a las señaladas para el estrés 
térmico:  

- Ventilación adecuada 

- Un buen sistema de filtración 

- Un buen mantenimiento de la instalación 

- Medidas de protección individual cuando fuera necesario. 

g) Agentes químicos 

La utilización de productos químicos es algo generalizado en las industrias, tanto a 
nivel del proceso de producción (disolventes, pinturas, aditivos diversos, etc.), como a nivel 
de otras aplicaciones (insecticidas, medicamentos, productos de limpieza, etc.). 

h) Agentes biológicos 

Se considera como agente biológico a todo microorganismo, cultivo celular y 
endoparásito humano, susceptible de originar cualquier tipo de infección, infestación, alergia 
o toxicidad.  

En el ámbito laboral se consideran peligrosos aquellos que puedan alterar la salud de 
los trabajadores en relación a su trabajo, pudiendo hablar de bacterias, virus, parásitos y 
hongos como los agentes causantes de esa falta de salud. 

Existen factores que favorecen el desarrollo de estos agentes, los cuales son: 

- Falta de higiene o aseo personal 

- Falta de higiene colectiva 

- Malas condiciones ambientales (temperatura, humedad) 

- Escasa ventilación 

- Los condicionantes personales del trabajador 

- Contacto con ciertos productos (piel, lanas, cueros, abonos, etc.) 

- Falta de prevención médica en la empresa. 
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1.2 Riesgos de origen natural y humano 
 

En primer lugar, debemos tener presente que un riesgo natural  puede ser definido 
como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, se vean afectados 
por episodios naturales de rango extraordinario, teniendo en cuenta que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser 

humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, 
sobreexplotación de recursos, deforestación, incendios, entre otros. 

 
La peligrosidad es conocida como el azar y hace referencia a la probabilidad de que 

un determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con 
consecuencias negativas, se produzca. El análisis de periodos de retorno o la representación 
de mapas de frecuencia es objeto de esta primera parte. 

 
La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es 

precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un mayor aumento de los 
riesgos naturales.  

 
La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio hasta la estructura de los edificios y 

construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la población frente al riesgo. 
 
El número de desastres humanos ha aumentado en los últimos años porque al ir 

creciendo la población, el número de personas a los que afectan está siendo mayor cada 
vez. Por otra parte el traslado de muchos habitantes a las ciudades con el proceso de éxodo 
rural acentuado sobre todo en los países subdesarrollados, hace que cuando se produce 
cualquier incidente en la proximidad de una gran ciudad las consecuencias sean dramáticas.  

 
 
 
 
 
 
 

Definición 

 
Riesgo = peligrosidad x vulnerabilidad x exposición 

 
 

 

Por Ejemplo 

Un solo terremoto, con epicentro en la ciudad china de Tangshan, mató a más de 
250.000 personas en 1977. 
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En lo que a este tema se refiere, es necesario distinguir entre un riesgo actual y un 

riesgo potencial: 
 
 
Un riesgo actual suele ir acompañado de daños, aunque no hayan desarrollado todo 

su potencial. Podría ser por ejemplo un volcán en erupción, un deslizamiento activo, un 
acuífero contaminado que se está explotando. 

 
Un riesgo potencial suele ser muy usado en los mapas de riesgos, y pueden ser por 

ejemplo un volcán transitoriamente inactivo o una ladera en equilibrio estricto.  
 
Es preciso tener presente que la naturaleza se encuentra en un proceso permanente 

de movimiento y transformación.  
 

Además esta naturaleza se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, a través de 
fenómenos naturales de cierta regularidad como la lluvia, los vientos, los temblores de la 
tierra o el desgaste natural del suelo que produce la erosión. Los terremotos, las 
inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los 
tornados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los 
fenómenos llamados “El Niño” y “La Niña” forman parte de la naturaleza, como el sol y la 
lluvia. 
 
             Estos fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se 
convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad. Que son resultados por 
ejemplo de grandes lluvias, terremotos, desprendimientos de rocas en las laderas de las 
montañas, actividad subterránea originada por un volcán en proceso de erupción, entre otros. 
 
             Aunque todas las anteriores alteraciones son naturales, su impacto sobre la 
población en algunos casos es de forma desastrosa, a veces es provocada por el hombre. La 
deforestación, por ejemplo, agrava la peligrosidad de las inundaciones, y las construcciones 
que incumplen las normas de seguridad o los planes deficientes de ocupación de los suelos 
tienen repercusiones catastróficas.  
 
            En los últimos años se ha observado un aumento de la frecuencia, el impacto y la 
amplitud de los desastres naturales, que han causado la muerte de centenares de miles de 
personas y provocado enormes pérdidas económicas.  
 
            En este caso los países más pobres son los más afectados porque, al carecer de 
recursos financieros e infraestructuras suficientes, son incapaces de prever esos fenómenos. 
Esto es aún más grave teniendo en cuenta que los conocimientos técnicos y científicos de 
hoy en día permiten mejorar la prevención contra los seísmos y la resistencia a los vientos, 
emitir alertas tempranas y preparar respuestas específicas de las comunidades. 
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Por Ejemplo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     Un ejemplo es que la mayoría de los incendios forestales son causados directa 
o indirectamente por el ser humano. Por ejemplo, los agricultores a veces queman sus tierras 
para deshacerse de las yerbas antes de sembrar, y el fuego se puede salir de control. Otras 
veces, la gente es descuidada con los cigarrillos u olvida apagar las fogatas cuando salen de 
campamento. Una chispa es a veces suficiente para provocar el incendio.  
 
 
 
 
                 Siempre debemos tener presente que, si destruimos partes de la naturaleza, como 
los arrecifes de coral, los bosques o las frágiles plantas de montaña, estamos destruyendo 
las barreras naturales que nos protegen de tsunamis, sequías, deslizamientos, inundaciones, 
u otras amenazas. 
 

Para el caso de Chile, donde existe gran variedad de paisajes geográficos y de 
recursos naturales, que representan un enorme potencial de desarrollo (diversidad de 
cultivos para consumo interno y externo, atractivos  turístico, diversificación de la estructura 
productiva, entre otros).  

 
A pesar de representar potencial de desarrollo, el territorio chileno no sólo ofrece ese 

tipo de potencialidades, sino que además debe enfrentar riesgos derivados del mismo medio 
geográfico (RIESGOS NATURALES) y de la acción humana (RIESGOS ANTRÓPICOS). 

 
En nuestro país encontramos dos grandes tipos de eventos naturales que pueden 

transformarse en riesgos, los cuales son: 
 

• Eventos derivados de la acción climática y disposición del relieve, donde podemos 
encontrar los siguientes riesgos: 

 
- Sequías 

 
- Inundaciones 

 
- Heladas 

 
- Aluviones 

 
- Derrumbes 

 
- Avalanchas 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Eventos derivados de la interacción de las placas oceánica y continental: 
 

- Erupciones volcánicas 
 

- Terremotos 
 

- Sismos  
 

- Tsunamis 
 

 
El siguiente cuadro muestra la distribución en Chile de los riesgos naturales, 

separados por regiones. 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES (continuación) 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES (continuación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ya pudimos comprender mejor lo que se refiere a los riesgos de origen natural, hora 
es tiempo de aprender sobre los riesgos de origen humano, o también llamados “Antrópicos” 
 

En este tema es importante tener presente que la evolución del ser humano nos ha 
demostrado desde tiempos remotos que la interacción entre el individuo y el medio ambiente 
es un proceso básico de vida. 

Las zonas que presentan condiciones favorables para el desarrollo de la vida humana, 
han sido elegidas por el ser humano para establecerse.  

 
Como consecuencia de lo anterior, el paisaje natural se ha transformado, pues se han 

construido viviendas y caminos se han utilizado las tierras para cultivos, se han criado 
animales fuera de su entorno natural, y se han establecido sistemas de comunicación, de 
transporte y de aprovechamiento energético. 

 
Otro elemento de la actividad antrópica, es la producción de diversos tipos de 

deshechos. Estas sustancias, extrañas a la naturaleza, alteran la composición del agua, del 
aire y del suelo y afectan las relaciones entre los seres vivos.  

Es necesario entender que las opciones de acción eficaz que tenemos frente al 
progresivo deterioro de nuestro medio ambiente, implican un cambio de actitud de cada uno 
de los habitantes de la tierra respecto a la relación con su entorno.  



 

 21 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Figura 2: Deterioros producido por el hombre en riesgo de la subsistencia del 
mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A continuación podremos encontrar los distintos deterioros producido por el hombre en 
riesgo de la subsistencia del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es importante tener presente que los riesgos derivados del factor humano aumentan 
en las regiones densamente pobladas, como es el caso de la Región Metropolitana, la cual 
concentra más de un 40% de la  población del país en sólo un 2% de la superficie de Chile 
continental.  

 
Dichos riesgos se potencian por las características topográficas de la región. 
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2. VÍAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 

En todo edificio o construcción que utilice una empresa u organización, independiente 
del uso y destino de ésta, deben proporcionarse adecuadas vías de evacuación y escape 
para sus usuarios y ocupantes, ya sea jefaturas, trabajadores o clientes. 

 
En Chile, existe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), donde 

aparecen ciertos requerimientos de evacuación. Sin embargo, es insuficiente y permite 
soluciones que otros códigos extranjeros de construcción prohíben directamente por ser 
inseguros. 

 
A nivel internacional, existen diversos códigos relativos a normas y medidas para 

establecer adecuadas vías de evacuación, destacándose el código 101 de la NFPA (National 
Fire Protection Association), más conocido como NFPA 101: Life Safety Code® - Código de 
Seguridad de Vida. 

 
NFPA 101 define para las vías de evacuación, un algoritmo de cálculo claro y preciso: 
 
1. Carga Ocupacional 
 
2. Distancia a recorrer 

 
3. Número de Salidas 

 
4. Ancho mínimo a satisfacer 

 
5. Otros requerimientos 
 
 
Existe un procedimiento para establecer vías de evacuación, el cual indica que deberá 

suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o 
integridad física de los trabajadores. 

 
En virtud de lo anterior, se debe considerar que todos los locales o lugares de trabajo 

deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir 
con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de 
salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la 
segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad.  

 
Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus 

accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán 
mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su 
fácil apertura. 

 
En virtud de lo anterior, el procedimiento indica que en toda empresa se debe: 
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a) Contar con Señalización Visible 
 
Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con 

señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición 
de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. 
 
 

b) Informar el uso de Elementos de Protección Personal 
 
Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente 

la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. 
 
 

c) Utilizar símbolos y lenguaje de fácil comprensión 
 
Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo 

con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas 
oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya 
trabajadores de otro idioma, además en el de ellos. 

 
Son varios los símbolos a los cuales nos enfrentaremos, siendo los más importantes 

los siguientes 45 que se muestran en el cuadro: 
 

SEÑAL COMENTARIO DE 
APLICACION 

SEÑAL COMENTARIO DE 
APLICACION 

 
1 Prohibido 
Fumar. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de fumar 
donde ello puede causar 
peligro de incendio. 
Además, en locales 
donde se tenga 
concentración de 
público, y no se cuente 
con una adecuada 
renovación del aire por 
persona, de acuerdo a lo 
dispuesto DS. 594 de 
1999 del Ministerio de 
Salud. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(Salas de: recuperación, 
laboratorios, espera, 
lectura, exposiciones, 

 
2 No corra por 
las escaleras. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de correr por 
las escaleras, sean estas 
escaleras principales o 
de emergencia. Tanto al 
subir como al bajar de 
estas, dicha y prohibición 
se acatara tanto en 
circunstancia habituales 
como en caso de 
emergencia. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(Cajas escaleras 
principales o de 
emergencia de 
hospitales, bibliotecas, 
etc.). La instalación de 
esta señal deberá 
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bodegas, oficinas de 
atención de publico, de 
hospitales, bibliotecas y 
otros edificios). 

realizarse al inicio, 
término de estas. 

 
3 No use el 
ascensor en 
caso de corte 
de energía o 
incendio. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de usar 
ascensores en caso de 
incendio, sismos o corte 
de energía, obligándose 
por tanto, al uso de 
escaleras principales o 
de emergencia. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(hospitales, bibliotecas, 
etc.) que cuenten con 
este tipo de 
equipamiento 
(ascensores). La señal 
debe ubicarse 
inmediatamente 
adyacente a la botonera 
de llamado del ascensor. 

 
4 No correr en 
los pasillos. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de correr en 
los pasillos tanto para 
trabajadores como 
público en general, 
siendo aplicable en 
situaciones habituales 
como en los casos de 
emergencia. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(Pasillos de: hospitales, 
bibliotecas u otros 
edificios). La señal 
deberá instalarse en 
muros u otras 
estructuras, de tal 
manera que advierta 
esta prohibición. 

 
5 Ingresar solo 
personas 
autorizadas. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de ingresar a 
personas ajenas al 
recinto o que no tengan 
la preparación, 
autorización u 
equipamiento de 
protección personal 
necesario para ingresar 
al recinto. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados 
(Salas de: recuperación, 
aislamiento, bodegas, 
máquina, estaciones y 
subestaciones eléctricas, 
etc. De hospitales, 
bibliotecas u otros 
edificios). La señal 
deberá instalarse en él o 

 
6 No obstruir 
pasillos. 

Señal que indica la 
prohibición en lugares 
donde una obstrucción 
presenta un peligro 
particular (vías de 
escape o evacuación, 
acceso a equipos de 
lucha contra fuego, etc.). 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados. La 
instalación de esta señal, 
debe realizarse en muros 
u otras estructuras, de tal 
manera que sea de fácil 
advertencia para los 
trabajadores, en razón 
de no obstruir vías de 
escape o equipos de 
lucha contra el fuego. 
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los accesos principales a 
este tipo de recintos, 
inmediatamente 
adyacente a puertas. 

 
7 Vía sin 
salida. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición, de ingresar 
en casos de emergencia, 
ya que no constituye una 
vía de evacuación por no 
llevar a una salida o 
zona de seguridad. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados. La 
señal deberá instalarse 
directamente o 
adyacente a puertas u 
otros similares, de tal 
manera de advertir a los 
trabajadores y público en 
general, sucedida una 
emergencia que la vía 
no constituye una salida. 

 
8 No apague el 
fuego con 
agua. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición de utilización 
del agua como agente 
extintor. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados. La 
instalación de esta señal 
debe ubicarse en muros 
o puertas, en las cuales 
se advierta un peligro 
inminente tales como: 
equipamientos 
permanentemente 
energizados, o por su 
naturaleza el efecto del 
agua lo inutilizará, 
substancias en sus tres 
estados (líquido, sólido y 
gaseoso) que al 
combinarse reaccionará 
agresivamente. 

 
9 No generar 
llama prohibido 
fumar. 

Se utiliza para indicar la 
prohibición generar llama 
y fumar en los casos 
donde fumar o generar 
llama puede provocar 
peligro de incendio o 
explosión. 
Instalación: Lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados. La 
instalación de esta señal 
debe ubicarse en 
puertas, muros u otras 
estructuras, en las 
cuales se advierta 
peligro de incendio o 
explosiones tales como 
bodegas de 
combustibles, polvorines, 

 
10 Extintor 

Se utiliza para informar 
la ubicación de un 
extintor, esta señal 
deberá instalarse tantas 
veces como extintores 
existan en el edificio. 
Instalación: De acuerdo 
a lo dispuesto en D S. 
594 de 1999 del 
Ministerio de Salud, en el 
cual se indica claramente 
las consideraciones para 
la distribución de estos 
elementos de lucha 
contra el fuego. La 
instalación de la señal 
será en muros u otros 
elementos en los cuales 
se encuentre el extintor, 
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laboratorios, etc.. ya que pueden estar 
fijados en muros, en 
nichos o directamente en 
el piso. 

 
11 Red 
húmeda. 

Se utiliza para indicar la 
ubicación, de la salida 
de la red húmeda 
provista de manguera y 
pitón. Esta señal se 
instalará tantas veces 
como equipos de red 
húmeda existan en el 
edificio. 
Instalación: Se deberá 
ubicar en nichos que 
contenga únicamente 
este medio de lucha 
contra el fuego. La señal 
se instalará directamente 
por sobre el nicho o 
carrete de red húmeda, 
el cual tiene como 
propósito informar la 
ubicación de este 
elemento. 

 
12 Red seca 
entrada. 

Se utiliza para señalar la 
boca de entrada de una 
red seca. Se deberá 
instalar tantas señales 
como boca de entrada 
tenga el edificio. 
Instalación: Se deberá 
ubicar inmediatamente 
en la parte superior de la 
red seca entrada, ya que 
tiene como única 
finalidad informar la 
ubicación de esta. 

 
13 Red seca 
salida. 

Se utiliza para señalar la 
boca de salida de una 
red seca. Se deberá 
instalar tantas señales 
como boca de salida 
tenga el edificio. 
Instalación: Se deberá 
ubicar inmediatamente 
en la parte superior de la 
red seca salida. 
Teniendo como única 
finalidad la información 
de la ubicación de este 
elemento de lucha 
contra el fuego. 

 
14 Teléfono de 
emergencia. 

Señal utilizada para 
indicar la ubicación de 
teléfono destinado 
permanentemente a 
advertir situaciones de 
emergencia. Se deberá 
instalar tantas señales 
como teléfonos existan 
en el edificio. 
Instalación: En lugares 
visibles, inmediatamente 
lo más próximo al 
teléfono, ya sea en 
muros u otros elementos. 
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15 Alarma de 
incendio. 

Se puede utilizar por sí 
sola o en conjunto con la 
señal (Activación manual 
alarma), en el caso que 
el comando de 
activación manual se 
encuentre conectado a 
la alarma de incendio de 
manera que sea 
inmediatamente 
perceptible para todos 
los afectados. 
Instalación: En lugares 
visibles de todo tipo de 
edificios. La instalación 
de esta señal se 
realizará directamente 
en muros u otros 
elementos, de tal 
manera, que sea de fácil 
observación de todos 
sus ocupantes. 

 
16 Conjunto de 
equipos contra 
fuego 

Debe indicar la ubicación 
de un conjunto de equipo 
contra fuego, se 
instalarán tantas señales 
como conjuntos existan 
en el edificio.Cabe 
señalar que esta señal 
aglutina a otras señales, 
para evitar la 
proliferación innecesaria 
de señales. Por esto la 
señal se instalará sólo en 
nichos en donde existan 
los siguientes elementos: 
(extintor, teléfono, red 
húmeda, etc.). 
Instalación: En lugares 
visibles de edificios 
públicos y privados, será 
aplicables en el caso de 
la existencia de nichos, 
se instalará directamente 
en muros. 

 
17 Puerta 
cortafuego 
mantener 
cerrada. 

Indica la ubicación de 
una puerta cortafuego, la 
que debe mantenerse 
cerrada, o abierta 
cuando esté conectada a 
través de sensores de 
detección de humo a 
comando computacional 
que incorpora 
sostenedores 
magnéticos a la parte 
inferior de la puerta, el 
cual se activará y 
liberará la puerta 
recibida la señal, 
produciéndose su cierre. 
Propicia la asimilación 
de espacios y con esto el 
paso del fuego a otras 
áreas. 
Instalación: Lugares 
visibles, lo más próximo 

 
18 Red 
eléctrica inerte. 

Debe utilizarse para 
indicar la ubicación de 
una conexión eléctrica 
inerte. Se deberá instalar 
tantas señales como 
conexiones inertes 
existan en el edificio, 
siendo éstas de uso 
exclusivo de 
bomberos.Instalación: En 
lugares visibles de 
edificios públicos y 
privados, normalmente 
se encontrará en 
superficies inferiores del 
piso. La instalación de la 
señal deberá realizarla, a 
una altura no inferior a 
1.60 Mt. Inmediatamente 
por sobre la conexión. 
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a la puerta cortafuego, o 
sobre ésta. 

 
19 Activación 
manual 
alarma. 

Esta señal debe 
utilizarse para indicar la 
ubicación de la 
activación manual de 
alarma, se utiliza para: 
a) Activación manual de 
alarma. 
b) Comando manual del 
sistema de protección 
contra incendio (por 
ejemplo, instalación fija 
de extinción). 
Instalación: En edificio 
públicos y privados. La 
instalación deberá 
realizarse lo más 
próximo a la activación 
manual, esta señal se 
instalará tantas veces 
como activaciones 
existan en el edificio. 

 
21 Silencio. 

Señal que indica la 
obligación de mantener 
silencio en los locales en 
que por la naturaleza de 
las funciones que se 
realizan se requiere una 
alta concentración. 
Instalación: En lugares 
visibles como: salas de 
lectura, bibliotecas, salas 
de operación o 
recuperación, etc. Se 
instala directamente en 
muros u otras 
estructuras del local, de 
tal manera que sean 
fáciles de advertir tanto 
por trabajadores como 
público. 

 
22 Mantenga la 
limpieza. 

Indica la obligación de 
mantener la limpieza en 
los lugares en que se 
advierta este tipo de 
señales. En locales, que 
por la naturaleza de las 
funciones requieren una 
higienización total del 
proceso. 
Instalación: En lugares 
visibles de: casinos, 
laboratorios, salas de 
recuperación, etc. Se 
debe instalar 
directamente en muros u 
otras estructuras, de tal 
manera que sea de fácil 
advertencia tanto para 
trabajadores y público en 
general. 

Debe utilizarse para 
indicar la ubicación de 
una conexión eléctrica 
inerte. Se deberá instalar 
tantas señales como 
conexiones inertes 
existan en el edificio, 
siendo éstas de uso 
exclusivo de 
bomberos.Instalación: En 
lugares visibles de 
edificios públicos y 
privados, normalmente 
se encontrará en 
superficies inferiores del 
piso. La instalación de la 
señal deberá realizarla, a 
una altura no inferior a 
1.60 Mt. Inmediatamente 
por sobre la conexión. 

manos. 

 
20 Lávese las 
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23 Uso 
inválidos. 

Indica el uso exclusivo 
para personas con algún 
grado de discapacidad 
física, por lo que 
requerirá de espacios 
definidos y 
equipamientos 
especialmente 
habilitados para este tipo 
de 
personas. Instalación: En 
lugares visibles como: 
baños, ascensores, 
asientos, etc. Se 
instalará en muros u 
otras estructura del local, 
de tal manera que sea 
de fácil advertencia tanto 
para trabajadores como 
para el público en 
general. 

 
24 Mantenga 
fijos. 

Señal que indica la 
obligación de mantener 
fijos, los tubos de 
oxigeno, acetileno u 
otros gases, lo cual se 
realizará mediante una 
fijación empotrada a 
muros resistentes y, 
además en lugares 
apropiados. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
talleres o centros 
hospitalarios. 
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SEÑAL COMENTARIO DE 
APLICACION SEÑAL COMENTARIO DE APLICACION 

 
25 Capacidad 
máxima 
ascensores. 

De carácter informativo, 
indica la capacidad 
máxima del ascensor 
expresada en número 
de personas a 
transportar. En el 
ejemplo, no superior a 
seis personas. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
puertas de acceso, 
interiores del ascensor. 
Aplicable a todo tipo de 
edificación, en la cual 
se tenga este medio de 
transporte vertical de 
personas. 

 
26 Capacidad 
máxima 
ascensores. 

De carácter informativo, indica la 
capacidad máxima del ascensor 
expresada en número de 
personas a transportar. En el 
ejemplo, no superior a ocho 
personas. 
Instalación: En lugares visibles 
tales como: puertas de acceso, 
interiores del ascensor. Aplicable 
a todo tipo de edificación, en la 
cual se tenga este medio de 
transporte vertical de personas. 

 
27 Capacidad 
máxima 
ascensores. 

Señal de carácter 
informativo, la cual 
indica la capacidad 
máxima del ascensor 
expresada en número 
de personas a 
transportar. Siendo en 
este caso particular un 
número no superior a 
diez personas. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
puertas de acceso, 
interiores del ascensor. 
La instalación de este 
tipo de señales es 
aplicable a todo tipo de 
edificación, en la cual 
se tenga este medio de 
transporte vertical de 
personas. 

 
28 Capacidad 
máxima 
ascensores. 

Señal de carácter informativo, la 
cual indica la capacidad máxima 
del ascensor expresada en 
número de personas a 
transportar. Siendo en este caso 
particular un número no superior 
a doce personas. 
Instalación: En lugares visibles 
tales como: puertas de acceso, 
interiores del ascensor. La 
instalación de este tipo de 
señales es aplicable a todo tipo 
de edificación, en la cual se 
tenga este medio de transporte 
vertical de personas. 
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29 Salida de 
emergencia. 

Señal de carácter 
informativo, la cual se 
utiliza para indicar todas 
las salidas posibles en 
casos de una 
emergencia. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
sobre o inmediatamente 
adyacente a una puerta 
de salida, que conduzca 
a una zona de 
seguridad esta señal 
trabaja íntimamente con 
las siguientes señales: 
(Vía de evacuación 
derecha, vía de 
evacuación izquierda, 
salida superior y salida 
inferior). Las que 
orientan a una salida de 
emergencia. 

 
30 Vía de 
evacuación 
derecha. 

Señal de carácter informativo, 
siendo una flecha direccional, 
que el caso particular indica una 
vía de evacuación, o escape 
hacia la derecha. 
Instalación: En muros de edificios 
públicos y privados. Esta señal 
trabaja en intima relación con la 
señal (Salida de emergencia), ya 
que tiene como propósito orientar 
la evacuación hacia la derecha, 
teniendo presente que terminada 
la orientación hacia la derecha, 
se encontrara una vía de 
evacuación. 

 
31 Vía de 
evacuación 
izquierda. 

Señal de carácter 
informativo, siendo una 
flecha direccional, que 
el caso particular indica 
una vía de evacuación, 
o escape hacia la 
izquierda. 
Instalación: En muros 
de edificios públicos y 
privados. Esta señal 
trabaja en intima 
relación con la señal 
(Salida de emergencia), 
ya que tiene como 
propósito orientar la 
evacuación hacia la 
izquierda, teniendo 
presente que terminada 
la orientación hacia la 
izquierda, se encontrara 
una vía de evacuación. 

 
32 Salida. 

Señal de carácter informativo, 
que indica una salida hacia 
arriba, de tal manera esta 
conducirá a una vía de 
evacuación o escape, en los 
casos de emergencia. 
Instalación: Sobre paredes o 
inmediatamente adyacente a 
escalas que conduzcan hacia el 
piso superior. Esta señal se 
instalará en todo tipo de edificios, 
y trabajara íntimamente con la 
señal (Salida de emergencia). 
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33 Salida. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
una salida hacia abajo, 
de tal manera esta 
conducirá a una vía de 
evacuación o escape, 
en los casos de 
emergencia. 
Instalación: Sobre 
paredes o 
inmediatamente 
adyacente a escalas 
que conduzcan hacia el 
piso inferior. Esta señal 
se instalará en todo tipo 
de edificios, y trabajara 
íntimamente con la 
señal (Salida de 
emergencia). 

 
34 Zona de 
seguridad. 

Señal de carácter informativo, 
que indica una zona de 
seguridad, la cual estará 
previamente predeterminada, y 
en casos de evacuación es una 
zona libre de 
riesgos.Instalación: En lugares 
visibles tales como: Patios, 
estacionamientos o cualquier 
zona que no represente riesgo 
inminente de caída de vidrios u 
otros elementos en caso de 
sismos o incendios. La utilización 
de este tipo de señal será tanto 
para edificios públicos como 
privados. 

 
35 Área sucia. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
la existencia de una 
área sucia. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
salas de acopio de 
basura, etc. Esta señal 
se instalará 
directamente en muros 
u otras estructuras. 

 
36 Área limpia. 

Señal de carácter informativo, 
que indica la existencia de una 
área limpia. 
Instalación: En lugares visibles 
tales como: laboratorios de 
muestras, casinos, etc. Esta 
señal se instalará directamente 
en muros u otras estructuras, 
indicando claramente para los 
trabajadores la existencia de 
área limpia. 

 
37 Cuidado al 
bajar. 

Señal de carácter 
informativo, que indica 
la existencia de un 
desnivel, por tal razón 
en las zonas en que se 
advierta esta señal, se 
deberá tener cuidado al 
transitar. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
cajas escalera, 
desniveles de piso, etc. 
Esta señal se instalará 
tanto en edificios 
públicos y privados, 

 
38 Empujar para 
abrir 

Señal de carácter informativo, 
que indica el sentido de apertura 
de una puerta, estas señales se 
deberán instalar preferentemente 
sobre la puerta. Instalación: En 
lugares visibles tales como: 
puertas de simple o doble efecto, 
doble puerta de simple o doble 
efecto, etc. La señal se instalará 
directamente sobre la puerta, de 
tal manera de homogeneizar 
todas las salidas. Esta señal 
trabajara en directa relación con 
la señal (Tirar para abrir). Ya que 
se instalan pareadas una por 



 

 33 
 

Instituto Profesional Iplacex 

siendo su instalación 
directamente en muros 
u otras estructuras. 

dentro y la otra por fuera de la 
puerta, de acuerdo a la 
orientación que se le dé. 

 
39 Tirar para 
abrir. 

De carácter informativo, 
indica el sentido de 
apertura de una puerta, 
estas señales se 
deberá instalar 
preferentemente sobre 
la puerta. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
puertas de simple o 
doble efecto, doble 
puerta de simple o 
doble efecto, etc. Se 
instalará directamente 
sobre la puerta, de tal 
manera de 
homogeneizar todas las 
salidas. Esta señal 
trabajara en directa 
relación con la señal 
(Empujar para abrir). Ya 
que se instalan 
pareadas una por 
dentro y la otra por 
fuera de la puerta, de 
acuerdo a la orientación 
que se le dé. 

 
40 Romper para 
tener acceso. 

Señal de carácter informativo, 
que indica romper para tener 
acceso, para lo cual es necesario 
considerar: 
a) Donde es necesario romper un 
panel de vidrio para acceder a 
una llave u otro medio de 
apertura. 
b) Donde es necesario romper 
para abrir un panel con 
elementos de lucha contra el 
fuego o crear una vía de 
evacuación. 
Instalación: Directamente en 
panel de vidrio. 

 
41 Área 
energizada. 

Señal de precaución, en 
zonas en que se 
advierta este tipo de 
señal, se deberá tener 
especial cuidado con 
descargas eléctricas. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
tableros eléctricos, 
estaciones y 
subestaciones 
eléctricas, etc. Esta 
señal se instalará 
directamente en muros 
o tableros eléctricos. 

 
42 Inflamable. 

Señal de precaución, en zonas 
en que se advierta este tipo de 
señal, se deberá tener especial 
cuidado, ya que existen 
materiales altamente 
inflamables. Instalación: En 
lugares visibles tales como: 
bodegas en los cuales se 
almacenen sustancias 
inflamables, laboratorios, etc. Se 
instalará directamente en muros, 
o puertas de acceso a dichas 
áreas. 
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43 Cuidado 
piso 
resbaladizo. 

Señal de precaución, en 
zonas que se advierta 
este tipo de señal, se 
deberá tener especial 
cuidado al trasladarse, 
ya que por los 
materiales de 
construcción de pisos, 
existe una mayor 
probabilidad de caídas 
del mismo nivel. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
pasillos, corredores u 
otros en donde se 
advierta esta condición. 

 
44 Peligro de 
incendio 
materiales 
comburentes. 

Señal de precaución, en las 
zonas que se advierta este tipo 
de señal, se deberá tener 
especial cuidado de los 
materiales, ya que por su 
constitución, son altamente 
combustibles. 
Instalación: En lugares visibles 
tales como: bodegas, talleres, 
laboratorios, etc.La instalación se 
realizará directamente en muros 
u otras estructuras, de tal 
manera que sea visible para los 
trabajadores. 

 
45 Área 
restringida. 

Señal de precaución, en 
las zonas que se 
advierta esta señal, se 
estará en presencia de 
un área restringida. 
Instalación: En lugares 
visibles tales como: 
bodegas, salas de 
máquina, etc. 
La instalación se 
realizará directamente 
en muros u otros 
elementos. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS 
 

La industria moderna continúa en la senda de la expansión y cambios haciendo que el 
manejo del riesgo de incendio sea cada vez más complejo. Los nuevos procesos y productos 
traen consigo nuevos peligros de incendio y consecuencias de pérdidas, que pueden 
comprometer: 
 

• Daños a la propiedad 
 

• Paralizaciones de actividades 
 
• Seguridad de vida 
 
• Daños medioambientales 
 
• Daños a la imagen corporativa y futura rentabilidad. 

 
 

Estos daños pueden llegar a presentar una amenaza mayor a los objetivos y 
sobrevivencia de la actividad de la empresa. 

 
El proceso de evaluar el peligro de incendio de una actividad comprende: 

 
• La identificación de peligros de incendio 

 
• El control del fuego 

 
• La protección adecuada.  
 

 
a) Identificación de Peligros de Incendio 

 
             Esta etapa incluye la identificación de fuentes de ignición, materiales combustibles, 
factores que contribuyen a la coexistencia de fuentes de ignición y combustibles en espacio y 
tiempo y factores que contribuyen a la propagación del fuego y puesta en peligro de la vida o 
la propiedad.  
 

El peligro de incendio se refiere a una condición que puede contribuir al inicio o 
propagación del fuego o a la puesta en peligro de la vida o la propiedad por este fuego.  

 
Los peligros de ignición son condiciones bajo la cual algo que puede arder 

(combustible) está o puede estar demasiado cerca de algo que está caliente (fuente de 
energía).  
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Los peligros de incendio pueden llevar a considerable daño y someter a personas 

expuestas a un riesgo indebido.  
 
Las cuatro categorías generales de peligros de incendio son: 

 
- Ignición 
 
- Combustibilidad 

 
- Peligros estructurales de incendio 

 
- Peligros a las personas.  

 
La ignición es la iniciación de la combustión y se origina con el calentamiento de un 

combustible por una fuente de calor. Cualquier forma de energía es una fuente potencial de 
ignición.  

 
Combustibilidad es la propiedad que tienen la mayoría de los materiales comunes 

excepto algunos metales, minerales y el agua, de encenderse y arder.  
 
Hay dos tipos de características estructurales de edificación que constituyen peligros 

de incendio: las condiciones estructurales que promueven la propagación del fuego y las 
condiciones que pueden llevar a una falla estructural durante un incendio.  

 
La evacuación de los ocupantes es la principal condición de seguridad a la vida en un 

incendio. Se requieren adecuados medios de salida en los lugares de trabajo. El escape es 
un espacio de la edificación que provee una vía protegida de trayecto de seguridad. 
 

b)  Control del Fuego 
 
El control de fuego es logrado mediante una protección pasiva y activa de fuego.  
 
Las técnicas más comunes de control de fuego son: 

 
- La detección y alarma 
 
- La supresión automática 

 
- El manejo estructural del fuego.  

 
 

La tecnología moderna contra incendio ha producido numerosos métodos para 
detectar la presencia de un fuego y alertar a la gente de su existencia. Los sistemas de 
supresión automática de incendio están diseñados e instalados para controlar o extinguir 
fuegos no deseados, siendo los más comunes los sistemas automáticos de sprinklers.  
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El manejo estructural del fuego se refiere al control del crecimiento del fuego y del 

movimiento de los productos del fuego usando características de construcción de 
edificación.  
 
c) Protección Adecuada 
 
            La selección de los métodos más apropiados para controlar los peligros de incendio 
es la etapa final de una evaluación de peligros.  
 

Los objetivos más básicos de protección contra incendio son controlar los peligros de 
incendio significativos y cumplir con los requerimientos legales de protección contra incendio.  

 
Las estrategias conceptuales para lograr los objetivos de protección contra incendio 

están divididas en dos categorías:  
 

- Impedir la ignición del fuego 
 

- Manejar el impacto del fuego.  
 
El impedir la ignición del fuego se puede lograr por la sustitución de materiales y 

procesos no peligrosos. La minimización de este peligro se puede obtener mediante el uso 
de materiales menos peligrosos, por la reducción de la cantidad de material peligroso en un 
lugar dado y por el uso de sistemas inherentemente de bajo nivel de energía.  

 
Manejar el impacto del fuego es la estrategia de reducir los peligros asociados con el 

crecimiento y propagación del fuego mediante un proceso de control de combustión, 
supresión del fuego y control del fuego por construcción. Incluye el manejo de expuestos que 
es la coordinación de medidas para proteger los objetivos de gente, propiedad, actividades u 
otras consideraciones valiosas. Esto se logra ya sea limitando la cantidad de expuesto o 
salvaguardando el expuesto. 

 
En lo que se refiere al riesgo de incendios, tenemos que tener presente que el único 

parámetro válido para determinar las medidas de seguridad a adoptar en una actividad 
o empresa para controlar el riesgo de incendio es el conocimiento exacto, tanto cualitativo 
como cuantitativo de su grado de riesgo de incendios. 

 
Ante la necesidad de evaluar un riesgo de incendios, debemos clasificar 

los objetivos de la evaluación, determinando: 
 
• El riesgo de que el incendio se inicie. 
 
• El riesgo de incendio se propague. 

 
• Las consecuencias materiales en la empresa. 
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• Las consecuencias materiales y humanas a terceros si el incendio supera los 
lindes de la propiedad. 
 

• Las consecuencias humanas a personal propio de la empresa y visitantes a la 
misma. 

 
 
No existe ningún método que evalúe el conjunto de factores que intervienen en un 

incendio y sus consecuencias, puesto que la influencia parcial de cada riesgo se actualice, 
sobre la evaluación global, siendo variable según la situación relativa. 

 
Existen factores que influyen sobre la probabilidad de iniciar un incendio, los cuales 

son agrupados en tres grupos, a saber: 
 
• Factores que potencian el inicio del incendio. 
 
Peligrosidad del combustible, que engloba por una parte la facilidad con que el 

combustible se inflama, y por otra la facilidad con que la reacción en cadena se propaga, a 
través de la mezcla del mismo con el comburente. 

 
El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las condiciones en que 

 
• Factores que potencian la propagación y las consecuencias materiales. 
 

- Sectores de incendio, a mayor superficie, mayor riesgo de incendios. 
 

- Altura del sector, a mayor altura, mejor propagación (la propagación de la llama es 
favorecida por la corrientes de convección). 
 

- Carga térmica del inmueble, correspondiente a los materiales que formen parte de 
la construcción. 
 

- Carga térmica del contenido, correspondiente a los materiales combustibles, que se 
prevean como normalmente necesarios para la explotación de los locales 
o almacenamiento de los mismos. 
 

- Dificultades de la lucha contra incendios, tales como la generación de humos, 
dificultad de acceso de los servicios contra incendios, necesidad de equipos 
especiales contra incendios, etc. 
 

- Corrosión de los humos. 
 

- Vulnerabilidad del producto (en un almacén de alimentos, un incendio limita 
la comercialización de los productos). 

el combustible se maneja y la agresividad de instalaciones y acciones humanas, que 
pudieran resultar focos de ignición. 
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- Valor económico. 

 

- Plan de autoprotección, consistente en la existencia de determinadas medidas 
organizativas tales como medios de detección primaria de incendios, medios de 
alarma, organización de equipos de intervención, medios materiales de lucha contra el 
incendio, dotación y tiempo de intervención de las ayudas externas, etc. 

 
 
 

Existen diferentes métodos para evaluar los incendios, siendo los principales los 
siguientes: 
 

• Método del Riesgos Intrínseco. 
 
Es una metodología muy sencilla y de fácil aplicación. Clasifica los riesgos en tres 

niveles: Alto, medio y bajo, todo ello en función de la carga de fuego que soporta el local o 
actividad, medido en megacalorías por metro cuadrado. 

 
Entre 0 y 200 Mcal/m2 sería un riesgo bajo. 
 
Entre 200 y 800 Mcal/m2, sería un riesgo medio. 
 
Entre 800 y 3.200 Mcal/m2, sería un riesgo alto. 
 
Asimismo, este método de evaluación de riesgos permite clasificar el los mismo, en 

función del uso que se de al local, clasificando su riesgo también en alto, medio y bajo, 
tomando como factores, tanto el uso como la superficie y altura del local, según la 
clasificación de los mismos descrita en la Orden Ministerial por el que se aprueba 
el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencias contra incendios de 
evacuación en los cales y edificios, del Ministerio del Interior. 
 

• Método de Edwin E. Smith. 
 
Este método intenta establecer un grado de peligrosidad para compartimentos tipo, y 

un modelo cinético del desarrollo de un posible incendio en su interior. 
 
Se basa en la obtención de datos obtenidos y sometidos a muestras de dimensiones 

estándar, de los combustibles sólidos que se encuentran en un compartimento. 
 
Los factores que calcula son: 

• Factores que limitan la propagación y consecuencias del incendio. 
 
- Evacuación de humos, mediante la existencia de exutorios de ventanas, que facilitan 
sean evacuados los humos y por tanto se tenga un mejor acceso al foco del incendio. 
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• Inflamabilidad 
 
• Gradiente de calor emitido. 

 
• Gradiente de humo emitido. 

 
• Calor emitido en los tres primeros minutos. 

 
• Humo emitido en los tres primeros minutos. 

 
• Porcentaje de calor emitido en los tres primeros minutos. 

 

 
Método de G.A. Herpol. 
 
Este método propone que las medidas de prevención y protección deben ser acordes 

al riesgo, y éste queda definido por: 
 
• Las cargas térmicas calculadas de una forma significativa (método del riesgo 

intrínseco). Se incluye la peligrosidad desde las variables de: velocidad de propagación del 
fuego, inflamabilidad, liberación de energía calorífica, formación de brasas y humos. 
 

• Las garantías que ofrecen los elementos que aíslen los riesgos. 
 

De esta forma se obtiene una imagen gráfica del riesgo intrínseco a los materiales y 
en base a los elementos de separación de los locales vecinos existentes, la necesidad de 
reforzarlos o prever un plan de emergencias, con elementos de lucha contra el incendio. 
 

No se puede considerar un método completo, dado que deja de lado factores 
agravantes del incendio tales como la acceso de los bomberos, la existencia de exutorios de 
humos, etc. 

 
Método de los Factores Alpha. 
 
Es un método de cálculo de evaluación de incendios con una finalidad parcial, y que 

es determinar para un sector, en base al riesgo del mismo, la existencia y estabilidad al 
fuego, de forma que en caso de que se desarrolle un incendio, sus consecuencias queden 
confinadas. 

 
Los factores que tiene en cuenta son los siguientes: 
 

peligrosidad de un incendio en un compartimento cerrado, para las personas que se 
encuentre en el lugar. 

• Velocidad de propagación de las llamas. 
Este método ofrece una vía muy interesante para la investigación de la evolución de la 
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• Carga térmica del contenido y tipo de material. 
 

• Superficie del sector de incendios. 
 

• Relación de personas – salidas. 
 

• Detección, alarma y rociadores. 
 

• Personal encargado de la extinción del incendio de la propia actividad. 
 

• Dificultades de los servicios públicos de extinción de incendios. 
 

• Necesidad de equipos de extinción. 
 
Es un método de gran aplicación cuando se desea confinar la peligrosidad de 

incendios, siendo de aplicación para el cálculo de estructuras y sustentación y separación. 
 
Método del Coeficiente K 
 
Tiene idéntica finalidad que el método de los factores Alpha, introduciendo otros 

factores importantes que intervienen en el desarrollo de un incendio, tales como: 
 
• Altura del sector de incendios. 

 
• Superficie del sector de incendios. 

 
• Actividad desarrollada. 

 
• Distancia al edificio más próximo. 

 
• Plan de lucha contra el incendio. 

 
Este método ha sido recogido en ordenanzas y reglamentos de prevención de 

incendios de distintas administraciones. 
 
Método Grétener 
 
 
Es el método más completo para la valoración del riesgo de incendios. Es una 

metodología muy utilizada para la evaluación del riesgo de incendios en grandes superficies, 
locales y edificios. Este método, presentado en el año 1.965 estaba originalmente dirigido a 
satisfacer las necesidades de las aseguradoras. En Suiza se utilizó para deducir de él las 
medidas oficiales de "Policía de Fuego". 
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Aun con las limitaciones que todavía presenta su aplicación, este método significa un 
intento válido de acercamiento a la cuantificación idónea de los factores de riesgo de 
incendio que influyen en la gravedad de los mismos. 

 
El método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendios, así como 

la seguridad contra incendios utilizando datos uniformes. 
 
Hoy en día, es el método de referencia de los evaluadores del riesgo de incendios. 
 
El método esta basado en el cálculo del riesgo potencial de incendios efectivo 

obtenido de las medidas normales de protección del local, de las medidas especiales de 
protección y de las medidas de protección estructural. 

 
El método fija un máximo valor para el riesgo potencial, a partir del cual, el riesgo no 

es asumible, debiendo realizar medidas correctoras. 
 
El riesgo potencial, se desdobla en factores multiplicadores, sido éstos los siguientes: 
 
• Carga térmica obtenida de la carga térmica inmobiliaria y la carga térmica 

mobiliaria. 
 

• Combustibilidad. 
 

• Numero de alturas del edificio. 
 

• Superficie de los sectores de incendio. 
 

• Riesgo del humo producido por el incendio. 
 

• Riesgo de corrosión de los humos. 
 

• Concentración de valores. 
 
•  Riesgo de activación (propio del tipo de fabricación) 

 
• Riesgo corrido por los ocupantes del edificio o local. 

 
El método aporta una serie de tablas que permiten el cálculo de los coeficientes para 

un gran número de supuestos. 
 
Este método solo es aplicable cuando se han tomados las medidas de prevención 

mínimas y que en ningún caso hace incidir factores como: vías de evacuación, peligrosidad 
para el contorno evaluado (riesgos que deben ser solucionados prioritariamente de forma 
inexcusable). 

 
 



 

 10 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Método Gustav-Purt 
 
 
Este método efectúa una evaluación del riesgo de forma general, dado que afirma que 

el cálculo excesivo de coeficientes que intervienen en el incendio tenga cierta influencia 
sobre el riesgo real. 

 
Su finalidad es deducir, en base al riesgo potencial existente, qué medios de lucha 

contra incendios son necesarios implementar en la actividad (primera intervención y 
elementos de protección tales como detección y extinción automática). 

 
El método se basa en el análisis de la acción destructora del fuego que se desarrolla 

en dos ámbitos diferenciados: edificio y su contenido. 
 
El riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca un daño importante 

en el inmueble: destrucción total del edificio. Para ello utiliza dos factores esenciales: 
 
• La intensidad y duración del incendio. 
 
• La resistencia de los elementos constructivos 

 
El cálculo del riesgo del edificio se basa en factores que aumentan el peligro, tales 

como: 
• Carga térmica del contenido. 
 
• Carga térmica del inmueble. 

 
• Combustibilidad. 

 
• Tiempo necesario para el inicio del incendio. 

 
Y en factores que disminuyen el riesgo del incendio, tales como: 
 
• Resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 
• Escasos focos de calor, almacenajes favorables. 

 
 

Asimismo, correlaciona otros factores como: 
 
• El daño a las personas. 

 
• Peligro para los bienes. 

 
• Influencia del humo. 
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La aplicación de este método, ofrece resultados parecidos a la aplicación del método 
Grétener pero algo sobredimensionados. Su campo de aplicación es para obtener datos para 
la implantación de soluciones de protección rápidas y orientativas. 

 
Método Comparativo 
 
El método comparativo de identificación de riesgos se utiliza para evaluar la seguridad 

de una instalación a la luz de la experiencia adquirida en operaciones previas de una 
empresa o actividad o en organizaciones externa al la misma. 

 
Las empresas de gran envergadura es frecuente que hayan 

elaborado manuales técnicos internos que especifican como diseñar, distribuir, instalar, 
operar, los distintos equipos utilizados en sus instalaciones para la prevención y protección 
contra los incendios. 

 
El método comparativo se basa en tres elementos principales: 
 
• Códigos 
 
• Listas de comprobación (checklists) 

 
• Análisis históricos de incendios 
 

 
 

Índice Dow de incendios y explosión. 
 
 
Este es un método que se utiliza en la industria petroquímica. Se aplica en una serie 

de etapas, que comienza con la selección de las unidades de proceso pertinentes. 
 
El método Dow se basa en el análisis general del proceso de producción, teniendo en 

cuenta factores tales como: 
 
• Reacciones en cadena de los productos químicos. 

 
• Procesos endotérmicos. 

 
• Manejo y conducción de los productos. 

 
• Unidades encerradas o cubiertas (depósitos) 

 
• Accesos. 

 
• Drenajes y elementos de control de derrames. 
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Así como los riesgos especiales del proceso de producción, tales como: 
 
• Materiales. 
 
• Presión sub-atmosférica. 

 
• Polvo. 

 
• Temperatura. 

 
• Corrosión. 

 
 

A cada uno de estos factores se les da una puntuación con una penalización, hasta 
obtener un valor indicador del índice de riesgo de incendio y explosión. 

 
 
Método HAZOP 
 
El método HAZOP (Hazar and Operatibity) sirve para identificar problemas de 

seguridad en una planta, y también para mejorar la operatividad de la misma. 
 
El método se basa en los siguientes aspectos: 
 
• El carácter sistemático del análisis. Se realiza un examen basado en la 

aplicación sucesiva de una serie de palabras guía, que tienen por objeto proporcionar 
una estructura de razonamiento, capaz de identificar desviaciones. 

 
• El carácter multidisciplinar del análisis. El método se basa en el principio de que 

las personas con distinta experiencia y formación pueden interaccionar mejor e identificar 
más problemas cuando trabajan juntos que cuando lo hacen por separado y combinan 
después sus resultados. 
 

• Desmenuzar la actividad industrial que genere riesgo en todos sus elementos y 
aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

 
 
Método WHAT IF 
 
El análisis "what if" es comparativamente mucho menos estructurado que el método 

HAZOP. 
 
El objetivo de dicho método es el de considera las consecuencias negativas de 

posibles sucesos inesperados. Utiliza la pregunta ¿Qué pasaría si...?, aplicada a 
desviaciones en el diseño, construcción, modificación y operaciones de instalación industrial. 
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Las preguntas se realizan sobre áreas concretas, como seguridad eléctrica, protección 
contra incendios, instrumentación de un equipo determinado o sobre un almacenamiento. 

 
Método de análisis de Arbol de Fallo. 
 
El análisis del árbol de fallo supone que un suceso no deseado (un incendio en una 

instalación de riesgo) ya ha ocurrido y busca las causas del mismo y la cadena de sucesos 
que puede hacer que tenga lugar en siniestro. 

 
El Árbol de Fallo es, por tanto, un proceso deductivo que permite determinar cómo 

puede tener lugar un suceso particular. Como método de análisis de riesgos es de los más 
estructurados y puede aplicarse a un solo sistema o a sistemas interconectados. 

 
El análisis del Arbol de Fallos posee la ventaja adicional de servir no solo para una 

identificación de peligros, sino para una cuantificación de los riesgos involucrados. El análisis 
del Arbol de Fallos descompone un accidente en sus elementos contribuyentes, ya sean 
fallos humanos o de equipos de producción. El resultado es una representación lógica en las 
que aparecen cadenas de sucesos capaces de generar un suceso culminante que ocupara la 
cúspide del árbol. 

 
Análisis de Arbol de Sucesos 
 
A diferencia del método del análisis de Arbol de Fallos, en análisis de Árbol de 

Sucesos evalúa las consecuencias que pueden tener lugar a partir de un suceso 
determinado. No interesa tanto en este caso estudiar como puede originarse un suceso 
iniciado, sino cuales son sus posibles resultados. Por tanto, en análisis de Arbol de Sucesos 
hace más énfasis en un suceso iniciado que supone que ya ha ocurrido el incendio, y se 
construye un árbol lógico que conecta dicho suceso inicial con los efectos finales, donde 
cada rama representa una línea de evolución que conduce a un efecto final. 

 
El análisis de Árbol de Sucesos se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
• Identificación de sucesos iniciadores relevantes. 
 
• Identificación de las funciones de seguridad diseñadas para responder al 

suceso anterior. 
 

• Construcción del árbol de sucesos 
 

• Descripción de las cadenas de acontecimientos resultantes. 
 

 
Método FINE "Matematical Evaluación for Controlling Hazards" 
 
 
Para el control de los riesgos pueden utilizar dos sistemas fundamentales: 
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• Un método que permita calcular la relativa gravedad y peligrosidad de cada 

riesgo. Con lo cual podemos determinare como orientar adecuadamente 
las acciones preventivas. 

 
• Otro método que determine la justificación económica de las diversas y posibles 

actuaciones correctoras a tomar. 
 

 
Para satisfacer estas necesidades el Método FINE ha ideado una fórmula que, 

ponderando diversos factores de la inspección de riesgos, calcula el peligro de un riesgo 
estableciendo unos "Grados de Peligrosidad" que determina la urgencia de las acciones 
preventivas. 

 
El método, mediante una fórmula adicional, frente al grado de peligrosidad, se pondera 

el coste económico y la efectividad de las posibles acciones correctoras y nos determina si 
su coste tiene justificación. 

La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido, se calcula por medio de la 
fórmula del "grado de peligrosidad" 

 
Se obtiene una evaluación matemática considerando tres factores: 
 
• Las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo. 
 

• Probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias. 
 

 
 

La fórmula es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ATMÓSFERAS PELIGROSAS 
 
 
Una atmósfera peligrosa puede ser considerada como el área próxima a un incidente, 

donde las concentraciones ambientales u otras características de materiales peligrosos 
representan un riesgo para las personas, para los bienes y/o para el ambiente. 

 
Grado de peligrosidad = Consecuencias X Exposición X Probabilidad 

 
 

• La exposición a la causa básica del accidente.
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Una atmósfera es definida como peligrosa por el simple hecho de la necesidad de 

delimitarla en el lugar del incidente para seleccionar el equipo y las acciones de protección 
personal e impedir el acceso a quienes no estén asignados a la operación de respuesta. 

 
Las variables que determinan una atmósfera peligrosa son las siguientes: 

 
• Inflamabilidad 

 
• Toxicidad / Corrosividad 

 
• Radiación 

 
• Nivel de Oxígeno 

 
• Propagación de la amenaza 

 
Se debe tener presente que no existe un orden definido para evaluarlas, por lo cual es 

conveniente hacerlo en forma simultánea y repetirla en diferentes fases de la respuesta. 
 
A continuación analizaremos 3 de las variables más importantes, como lo son la 

explosividad, la deficiencia de oxígeno y la toxicidad. 
 

4.1 Explosividad 
 
Una atmósfera es peligrosa cuando existe concentración de sustancia inflamable por 

encima del 10% del límite inferior de inflamabilidad (LEL). A efectos de operar con seguridad 
así lo establece la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados 
Unidos.  

 
La formación de una atmósfera inflamable puede deberse a varias causas, como lo es 

por ejemplo el escape de alcanos de bajo peso molecular (metano, etano, propano o butano) 
o derrames de hidrocarburos con alta presión de vapor.  

 
Para propósitos de prueba, aprobación y clasificación de áreas, el Código Eléctrico 

Nacional de los Estados Unidos ha establecido clases y grupos de áreas peligrosas. 
 
           Los lugares se clasifican dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o 
gases inflamables y por la posibilidad que produzcan concentraciones inflamables.  
 

La clase indica la naturaleza genérica del material inflamable.  Existen tres clases, que 
son: 

 
 
a) CLASE I: Donde puede haber presencia de gases o vapores inflamables en el aire, en 
cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o combustibles.  
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Como los gases tienen diferentes temperaturas de ignición y características de 

explosión, estos se subdividen en grupos: A, B, C y D. 
 

• Grupo A: Acetileno 
 

• Grupo B: Acroleína, Butadieno, Óxido de etileno, Hidrógeno, Gases 
manufacturados con más de 30% de hidrógeno, Óxido de propileno. 
 

• Grupo C: Etileno, acetaldehído, Monóxido de Carbono, éter de dietilo, entre 
otros. 
 

• Grupo D: Gasolina, Propano, Butano, Metano (Gas Natural), Acetona, 
Amoniaco, Metanol, Etano, entre otros. Este es el grupo más numeroso. 
 

 
 

b) CLASE II: Donde puede haber polvos combustibles en cantidades que originen un 
riesgo. Estas agrupaciones de polvos están basadas en el tipo de material: metálico, 
carbonoso, u orgánico. Un área pertenece a la división 1 o 2 dependiendo de la cantidad 
presente de polvo en el ambiente, excepto para el grupo E, que solo aplica división 1. 
 
Grupo E: Atmósferas con polvos metálicos, incluyendo aluminio, magnesio y sus aleaciones 
comerciales, y otros metales cuyas partículas presentan características igualmente 
peligrosas. 
 

• Grupo F: Atmósferas con polvos de negro humo, polvos de carbón o que 
contengan más del 8% del total de material volátil o atmósferas que contiene estos polvos 
sensibilizados por otros materiales de manera que presenten un peligro de explosión (otros 
polvos de carbón: coque, carbón negro, etc.) 
 

• Grupo G: Atmósferas con Harinas, almidones o polvos de granos, etc. 
 

 
c) CLASE III: Aquellas áreas donde el material peligroso son FIBRAS o PARTICULAS.  
 
 

4.2 Deficiencia del oxígeno 
 
 
Una atmósfera es eficiente o enriquecida de oxígeno si, se encuentra un 20,9% de 

oxígeno presente en la atmósfera, que es lo que es conocido como condición normal.  
 
El índice mencionado anteriormente es necesario para la vida y para que los 

instrumentos de medición funcionen  correctamente. 
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Si los niveles caen a menos de 19.5%, la atmósfera es considerada deficiente de 
oxígeno y hay riesgo de salud. En esta situación es obligatorio el uso de los equipos de 
protección respiratoria. 

 
La deficiencia de oxígeno puede ser causada por varios motivos, entre los cuales 

están: 
 

• Acción microbiana, o descomposición orgánica, originada cuando  microbios 
aéreos consumen oxígeno y producen dióxido de carbono 

 
• Desplazamiento del oxígeno por otros gases o vapores, argón, propano, y los 

vapores de gasolina u otros solventes hidrocarburos son ejemplos comunes. 
 

• Oxidación, en ambientes como los compartimentos de barcos, o tanques de 
agua metales, el proceso de oxidación puede ser suficiente para consumir y reducir el 
oxígeno a niveles peligrosos. 

 
 

 
• Adsorción y absorción, por ejemplo el cemento en el proceso de curación puede 

adsorber oxígeno. 
 
                    Si los niveles son mayores de 23.5%, la atmósfera se considerada enriquecida 
de oxígeno, y hay riesgo de incendio.  
 
 
 

4.3 Toxicidad 
 
Una atmósfera es considerada como tóxica cuando la concentración del material está 

por encima de su IDLH (Immediately Danger Life Hazard). 
 
El IDLH es la concentración máxima de sustancia peligrosa expresada en ppm o en 

mg/m3 a la cual, en caso de falla o inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar del 
ambiente en un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos 
irreversibles para la salud. 
 
            La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de 
exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades.  
 

La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir 
el contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en un espacio confinado. 
 
Otra atmósfera peligrosa  
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5 MEDICIÓN DE ATMÓSFERAS A TRAVÉS DE DETECTORES 
 
 
El monitoreo de atmósfera, y en especial los gases, ha cobrado cada día más 

importancia en los programas de salud e higiene ocupacional. Sobre todo cuando un 
trabajador va a entrar en un espacio confinado o con encierro. 

 
Ahora bien, ¿qué es un espacio confinado?, pues la mejor definición podría ser que es 

aquel que hace referencia la NIOSH, que indica que se refiere a un espacio que por su 
diseño tiene un número limitado de aberturas de entrada y salida, cuenta con una ventilación 
natural desfavorable que podría contener o generar peligrosos contaminantes del aire, y no 
está destinado para una presencia continua de empleados.”  

 
La NIOSH es el organismo de U.S.A. que realiza estudios y con base en estos 

estudios establece los TLV´s (límites de exposición recomendados), los cuales se deben 
conocer y medir mientras haya usuarios en un espacio confinado.  

 
Cuando un gas supera los límites permisibles, comienza a afectar la salud del 

trabajador. En un espacio confinado siempre están presentes varios gases y algunos tienden 
a desplazar el oxígeno. Por ello la vida del trabajador puede estar en riesgo. 

 
Adicionalmente un espacio confinado tiene muchos otros riesgos como: 
  

• Baja visibilidad por deficiente iluminación 
 

• Calor sofocante, por no correcta ventilación del aire. 
 

• Alta probabilidad de caídas al ingresar o salir. 
 

• Posibilidad de resbalarse por líquidos o materias en fondo  
 

• Posibilidad de atrapamiento con aspas o removedores.  
 

 
En los espacios confinados existen algunos riesgos que deben ser previstos, siendo el 

principal el riesgo que está relacionado con la atmosfera interna que puede cambiar por 
diversos factores, tales como: 

 
- La composición típica del Aire: 

 
• Oxigeno (20,8%) 

 
• Nitrógeno (79%) 

 
• Otros gases (0,2%).  
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Para el caso en que se presente una deficiencia de oxígeno debido a que en este tipo 
de espacios no hay una ventilación natural, se debe tener cuidado, pues la deficiencia de 
oxígeno es el primer peligro en ellos. El valor mínimo de exposición regulado por OSHA es 
de 19.5 %. Cuando disminuye ese valor, la atmósfera está deficiente de oxígeno y pone en 
peligro la vida de los ocupantes perdiendo la conciencia y muriendo. 

 
En relación a lo anterior podemos saber que si el Oxigeno: 

 
- Es menor al 16%, la persona se empieza desorientar 

 
- Está entre 8-12% la persona pierde el conocimiento 

 
- Menor de 8% suele causar la muerte 

 
 

Es necesario conocer la calidad del aire que respira el trabajador que va a introducirse 
en un espacio confinado, para lo cual se deben desarrollar los siguientes pasos: 

 
1) Efectuar un examen de la atmosfera interna para asegurarse que la concentración de 

estos contaminantes no exceda su límite  permisible de exposición. 
 

2) Siempre examinar el aire en distintos niveles para asegurarse de que todo el lugar esté 
seguro. 

 
 

Tenga presente siempre, al realizar una medición de la atmósfera, que aunque la 
calidad del aire sea buena cerca de la abertura no quiere decir que sea bueno en el fondo. 

 
En virtud de lo anterior, y para poder realizar una correcta medición, el monitor que se 

utilice debe cumplir con ciertos requisitos, que son los siguientes: 
 

 

• De acuerdo al tipo de espacio, se deben prever cuales son los gases tóxicos posibles 
y de acuerdo a ello determinar los sensores adecuados, para realizar una medición 
constante. 

 
• Si existe el riesgo de explosividad, el monitor debe ser “Intrínsecamente Seguro”, en 

otras palabras construido para no generar una chispa. 
 

• Una alarma de alto nivel puede ser un agregado importante en caso de un hombre 
caído dentro del espacio confinado. 
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• Debe asegurarse que al comprar un monitor, la empresa que provea el servicio, le de 
un entrenamiento adecuado. 
 

 
 

6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA EL COMBATE DE 
INCENDIOS 

 
 

El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel que permite la protección del 
bombero al realizar las operaciones contra incendios y rescate. 

 
El EPP naturalmente no evita los accidentes, pero es considerado el principal medio 

por el cual se reducen y se protegen de los accidentes durante el trabajo en el lugar del 
incendio. 

 
 
 
Existen varios tipos de equipo de protección personal o EPP, siendo los principales: 
  

• Equipo contra incendio.      
                                                

• Equipo contra incendio forestal. 
 

• Equipo para el manejo de materiales peligrosos. 
 

• Traje de material aluminado. 
 

• Equipo de protección respiratoria. 
 

• Cinturón de seguridad o arnés. 
 

• Cuerdas para amarres. 
 

• Linterna de mano. 
  
  
La norma NFPA del año 1971 establece ropa protectora para el combate de incendios 

estructurales, diseñados para proporcionar protección a los bomberos durante un incendio 
estructural y en otras actuaciones. 

  
Todos sus componentes deben tener una etiqueta de producto apropiada y ésta debe 

permanecer siempre unida al producto de forma visible.  Las etiquetas deben contener: 
 

• Nombre del fabricante 
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• Dirección 
 

• Número de Identificación 
 

• Fecha de fabricación 
 

• Nombre y talla del equipo 
 

• Materiales de fabricación 
 

• Precauciones de limpieza. 
  
El bombero debe conocer el diseño y el propósito de los diferentes tipos de ropa de 

protección y ser consciente de las limitaciones inherentes de cada prenda. 
 
En General, los equipos están hechos de materiales resistentes al agua, 

impermeables, pero no obstante, el agua siempre se mete, logra mojar el interior y acumular 
peso en los mismos. 

Los equipos están fabricados de los siguientes materiales o combinaciones de ellos 
como son: 

  
•Fibras orgánicas (lana, algodón) 
 
•Fibras sintéticas (Kevlar, Nomex, PBI, Kynol, Gore-Tex, Orlono Teflón) 

 
 

Son tres los más importantes implementos en la vestimenta: casco, protección de ojos 
y chaquetón, los cuales analizaremos a continuación: 
 

- Casco 
 

Implemento que protege la cabeza de heridas por impacto o por punción, así como 
también del agua hirviendo, teniendo las siguientes características: 

 
• Confeccionados de metal (aluminio), plástico/fibra de vidrio (es más ligero) o de kevlar 

(más ligero aún). 
 

• Moldeados al contorno de la cabeza con protección para ella (tripa interna). Algunos 
son auto luminiscentes (se ven en total oscuridad). 
 

• Poseen viseras para la protección secundaria contra salpicaduras y escombros a la 
cara y los ojos, nariz y boca, cuando la máscara del equipo de aire puro no es 
requerida. 
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• Posee un visor que protege de las salpicaduras, radiación y el fuego, el cual está 
hecho de mica transparente, no resiste al fuego, pero aguanta agua caliente y 
radiación hasta cierto punto. 
 

• Posee también un barbisquero que sirve para sujetar o mantener el casco en su lugar, 
firme y cómodamente 
 

• Tiene un protector de cuello y nuca, el cual protege el cuello y la nuca del fuego, agua 
caliente o de la radiación 
 

 
- Protector de Ojos 

  
Es importante, pues una de las lesiones más habituales en los incendios es la que 

afecta a los ojos. No siembre se informa sobre las lesiones oculares, porque no siempre son 
debilitantes. 

 
Las lesiones oculares pueden ser graves, pero son bastante fáciles de prevenir. 
 
La protección está compuesta por gafas de seguridad, gafas de protección ocular, 

viseras de los cascos y máscaras de aparatos de respiración autónoma. 
 
Debe llevarse siempre gafas o protectores las cuales protegen 85% de los riesgos. 
 

- Chaquetón 
 

Un chaquetón protector de bombero se utiliza en los incendios estructurales y en otras 
actividades del cuerpo de bomberos. 

 
También protegen al bombero del contacto directo con las llamas, el agua y los 

vapores calientes, las temperaturas bajas y cualquier otro peligro medioambiental. 
 
Están hechos de tres componentes:  

 
• Capa exterior 

 
• Barrera hidratante 

 
• Barrera termal 

 
 
El cuello debe estar hacia arriba para proteger el cuello y la garganta del bombero. 
 
Las muñequeras evitan que el agua, las brasas u otros escombros entren en las 

mangas del bombero. 
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El sistema de cierre en la parte delantera de los chaquetones protectores evita que el 
agua o los productos del fuego entren en los agujeros que quedan entre los cierres de 
resorte y las presillas. 

 



 
PLANES DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD  II 
 

METODOS DE CONTROL DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y HUMANO 
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1. UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS, OPTIMIZANDO LOS 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
En todo lugar de trabajo se deben realizar el establecimiento de condiciones mínimas 

de seguridad, las cuales están orientadas a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.  
 
Además de lo anterior, se deben implementar medidas de actuación ante emergencias 

como sismos, incendios, emergencias químicas, entre otras, las cuales deben ser conocidas 
por todo el personal y por las personas o visitas que se encuentren en la empresa. 

 
Un ambiente seguro es el resultado del conocimiento y la prevención de los riesgos 

que forman parte del trabajo y del lugar donde se desarrolla.  
 
Las actitudes y acciones de todas las personas o trabajadores desempeñan un papel 

primordial en el mantenimiento de la seguridad ya que ésta es responsabilidad de todos. 
 

Para enfrentar una emergencia es importante que la empresa considere algunos 
aspectos como por ejemplo:  
 
• Equipos de protección contra incendio que deben estar insertos en la empresa u 

organización. 
 

• Señales de Seguridad que deben ser incluidas en la empresa u organización 
 
• Proceso de Evacuación establecido para el lugar de trabajo 
 
• Plan de Emergencia establecido 
 
• Primeros Auxilios a realizar en caso de emergencia 
 
 

En lo que se refiere a los equipos de protección contra incendio que deben estar 
insertos en la empresa u organización, se debe tener presente que en todo lugar de trabajo 
deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de 
disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las 
fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido. 

 
Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura 

del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, beberá contar con extintores de 
incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o 
se manipulen. 

 
En virtud de lo anterior, debemos conocer qué es un extintor, pues bien, éste es un 

aparato destinado a sofocar fuegos incipientes, por medio de un agente apropiado para tal fin 
contenido en él. 
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El extintor también es llamado en algunos países extinguidor, y consiste en un 
dispositivo portátil que se utiliza para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud.  

 
Los tipos de fuego están clasificados en cuatro clases según el tipo de material que se 

quema, siendo éstos los siguientes: 
 

• Fuegos secos 
 

• Fuegos grasos 
 

• Fuegos en instalaciones eléctricas 
 

• Fuego de metales 
 
Los fuegos secos son los que afectan a materiales combustibles ordinarios, como 

madera, ropa y papel.  
 
Los fuegos grasos son los que se producen en líquidos inflamables, aceites y grasas.  
 
Los fuegos en instalaciones eléctricas constituyen una categoría aparte, sobre todo si 

están en funcionamiento. 
 
El fuego de metales combustibles, tales como magnesio, potasio y sodio.  
 
Es preciso tener presente que cada tipo de fuego requiere un tipo de extintor diferente. 
 
Existen varias normas para la selección, colocación y comprobación de los extintores 

de incendios, las cuales establecen los requisitos mínimos respecto a su tipo y al tamaño, en 
función de la modalidad de fuego que con más probabilidad se pueda producir en un 
determinado lugar.  

 
Ciertos extintores se pueden utilizar sólo para un tipo de fuego, otros se usan para dos 

o tres tipos, pero ninguno es adecuado para todas las clases de incendio. 
 
Los extintores pueden no utilizarse durante años, por lo que deben mantenerse 

revisados y preparados. Por esta razón se realizan inspecciones periódicas en lugares 
públicos; también se comprueba que están en los sitios adecuados. 

 
Para poder comprender de mejor manera lo anterior, debemos conocer los tipos de 

extintores existentes en el mercado, pudiendo clasificarse por la carga extintora que 
emplean, siendo ésta la siguiente: 

 
Extintor de Agua, el cual corresponde al aparato cuyo agente extintor es el agua, la 

cual es expulsada por la presión auxiliar del aire o un gas inerte (o mezcla de ellos) 
contenidos en el recipiente. 
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Extintor de Soda – Ácidos de tipo líquido, el cual corresponde al aparato cuyo agente 
extintor es el líquido expulsado al reaccionar un ácido o una sal ácida y un carbonato y en el 
cual la presión de salida está originada por el gas desprendido en la reacción. 

 
Extintor de espuma física, el cual es el aparato cuyo agente extintor es la espuma 

originada como consecuencia de la agitación y mezcla con aire de una disolución acuosa de 
sustancia espumante, la cual es impulsada por la presión auxiliar de un gas inerte. 

 
Extintor de Espuma química, el cual es el aparato cuyo agente extintor es la espuma 

producida como consecuencia de la reacción entre los productos que constituyen la carga del 
mismo, impulsada por el gas desprendido de la reacción. 

 
Extintor de polvo, el cual corresponde al aparato cuyo agente extintor es un polvo 

incomburente finamente dividido, el cual es impulsado por un gas inerte contenido a presión 
en el propio aparato. 

 
Extintor de Halogenuro, que es el aparato cuyo agente extintor es un derivado 

halogenado (tetracloruro de carbono, bromuro de metilo, clorobromometano, entre otros), o 
una mezcla de estos productos, que son impulsados por la presión auxiliar de un gas inerte, 
aire seco, o por la propia presión de vapor de los mismos. 

 
Extintor de Anhídrido Carbónico, siendo éste el aparato cuyo agente extintor es el 

anhídrido carbónico (CO2) contenido a presión en forma líquida o gaseosa en el recipiente y 
el cual sale impulsado por la expansión del mismo. 

 
Cada uno de los extintores mencionados anteriormente tiene diferentes partes, las 

cuales son importantes de conocer para poder utilizarlos de una manera correcta.  Estas 
partes son las siguientes: 

 
Boquilla, siendo ésta la pieza del extintor por la cual se produce la salida del agente 

extintor del cuerpo del aparato. 
 
Caja de Válvula: , la cual corresponde a la pieza que contiene la válvula y que permite 

su conexión. 
 
Cúpula: Es la parte superior del recipiente, cuando el extintor está en posición de 

reposo. 
 
Difusores y punteros, las cuales son las piezas adicionales que se adoptan en algunos 

tipos de extintores para acondicionar la salida del agente extintor. 
 
Fondo, es la parte inferior del recipiente, cuando el extintor está en posición de reposo. 
 
Grifo, el cual es la llave que, colocada en la boquilla, permite o impide la salida del 

agente extintor. 
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Manguera de descarga, la cual es en los extintores, el tubo flexible de descarga apto 
para alta o baja presión que conduce el agente extintor del recipiente al puntero o al difusor. 

 
Manguito o cuello, el cual es la sección cilíndrica sobre la cúpula con rosca o 

espárrago, que permite la colocación de la tapa. 
 
Manija, la cual es la pieza que permite sostener y transportar el extintor. 
 
Orificio o boca de carga, siendo la abertura que permite la colocación del agente 

extintor en el recipiente. 
 
Percutor o Punzón: el cual es, en los extintores de percusión, el dispositivo que rompe 

el receptáculo o rasga la membrana para liberar el contenido. 
 
Recipiente, es la pieza que constituye el cuerpo del aparato y contiene el agente 

extintor. 
 
Tubos de presión, el cual es, en los extintores a polvo, el tubo o conjunto de tubos que 

distribuyen el gas a presión en el interior del recipiente. 
 
Tapa, siendo la pieza que, mediante rosca o espárragos, efectúa el cierre del 

recipiente y que sirve para obturar el orificio o boca de carga. 
 
Junta de Cierre: Es la pieza de material compresible, que sirve para hacer hermético el 

cierre de la tapa con el exterior. 
 
Tubo de Descarga (pescador): Es la pieza que conduce el agente extintor por el 

interior del recipiente hasta la boquilla o la manguera, en el momento de funcionamiento. 
 
Válvula de Seguridad: Es el dispositivo que automáticamente permite el escape de gas 

a presión, cuando éste excede un valor determinado. 
 
Soportes: Son los accesorios que mantienen al extintor en su ubicación permanente. 
 
Carro: Es el conjunto del vehículo que permite el transporte del extintor sobre ruedas. 
 
Porta Mangueras: Es el accesorio que sirve para acondicionar la manguera de 

descarga, cuando el extintor no está en funcionamiento. 
 
Manómetro de Presión: Indica el estado de presión de la carga. 
 
Para poder comprender de mejor manera lo anterior, observar la siguiente figura, que 

comprende las partes del extintor y su distribución: 
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BOQUILLA

MANÓMETRO

CAJA DE VÁLVULA

GATILLO

LACRE DE SEGURIDAD

CÚPULA

RECIPIENTE

CUELLO

MANIJA

PUNTERO

MANGUERA

FONDO    
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Como se puede observar en la figura anterior, el extintor cuenta con un etiquetado 
principal, el cual contiene la información del extintor que nos ayudará en su uso y para 
conocer su uso.   

 
A continuación se presentan algunos ejemplos de etiquetas, de algunos de los tipos de 

extintores que ya conocimos en los párrafos anteriores: 
 
Extintor de agua  
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Extintor de agua con agente espumígeo 
 

  

 
  
  
  
  
   
Extintor PQS       
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Extintor de Halogenuro   
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Extintor de Dióxido de Carbono 
   

 
 
 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 11 
 

Instituto Profesional Iplacex  

   
   

Las etiquetas de los extintores tienen diferentes partes, siendo éstas las siguientes: 
 

• Inscripciones: 

Estas se encuentran sobre la etiqueta principal y permiten reconocer a un extintor para 
su utilización y las instrucciones sobre el modo de usarlo. Estas inscripciones se realizan en 
forma de calcomanía, impresión serigráfica o cualquier otro procedimiento que no se borre 
fácilmente, excepto placa metálica. 

• Color 

El color de la franja perimetral es el característico de la clase de fuego para el cual sea 
más apto el extintor; sí éste fuera apto para dos tipos de fuegos, se subdivide la franja en dos 
mitades; sí fuera apto para tres tipos de fuegos, la franja es de color negro. 

Los colores que se usan son los siguientes: 

 

Fuegos clase A  Verde 

Fuegos clase B  Rojo 

Fuegos clase C  Azul 

Fuegos clase D  Amarillo 

 
 

• Letras y símbolos 

Las clases de fuego que extinguen los aparatos se destacan en la parte superior de 
las inscripciones, identificándolos con las letras y símbolos correspondientes. 

• Letras 

Las letras A, B, C, y D son de color blanco y están incluidas respectivamente en un 
triángulo equilátero, un cuadrado, un círculo, o una estrella de cinco puntas del color 
característico correspondiente a la clase de fuego, los cuales están ubicados en el vértice 
superior derecho del símbolo correspondiente, tal como se muestra a continuación: 
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A 

C 

B 

 

   
• Símbolos 

Los símbolos correspondientes a fuegos en combustibles sólidos, en combustibles 
líquidos, en equipos eléctricos, y en materiales pulverizados, son representados 
respectivamente por: 

− Una papelera y una pira de madera en llamas. 
 

− Un derrame de combustible en llamas. 
 

− Una ficha y enchufe en llamas. 
 

− Un engranaje en llamas. 
 

Los símbolos que identifican los tipos de fuegos para los que es apto un extintor se 
representa en color blanco sobre fondo celeste, tal como se explica a continuación: 
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Existen además etiquetas de carga - recarga y de ensayo hidrostático, en las cuales  
   

En ambas etiquetas se fijan las fechas de cargas y recargas así como las de ensayos 
hidrostáticos. En ellas existe un espacio para que la empresa que efectúe la recarga o la 
prueba hidrostática anoten el nombre de la empresa y la dirección. 

Estas etiquetas deben ser colocadas preferentemente debajo de la etiqueta principal y 
se marcarán con perforaciones de 3mm de diámetro, siendo un ejemplo de ellas la siguiente: 

 

 
RECARGADO 

CONTROL TRIMESTRAL 

POTENCIAL EXTINTOR 

SEGÚN NORMAS UNIT 

TIPOS DE HOGARES 

MANTENIMIENTO CONTROLAR TRIMESTRALMENTE 

RECARGAR CADA AÑOS 

MES 

AÑO 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 7 

7 

6 

1 

A 
B 

8 

10 

2 

9 10 11 12 
98 

5 

99 

10 

00 01 02 03 
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ENSAYO HIDROSTÁTICO 
REALIZADO SEGÚN NORMAS UNIT 

ENSAYO HIDROSTÁTICO 
CADA 

AÑOS 

MES 

AÑO 

1 2 3 4 5 6 
7 

2 

8 

4 

9 10 11 12 

98 99 00 01 02 03 
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Es importante conocer que existe una tabla para la aplicación de los agentes 

extintores, la cual debe ser conocida para no cometer errores en su uso, siendo ésta la 
siguiente:   
   

  
  

Ya conocimos en qué consiste un extintor, cuáles son sus partes y cómo debe ser el 
etiquetado de éste.  Pues bien, ahora es tiempo de conocer cómo se utilizan. 

 
Para utilizar correctamente un extintor, se deben cumplir ocho pasos principales, los 

cuales son: 

   
1. Retirar el extintor de su soporte con cuidado de no golpearlo. 

 

CLASES DE 
FUEGO A B C D 

CARACTERÍSTICA
S DE LOS 

COMBUSTIBLES 

COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS CON 
LLAMAS Y 
BRASAS. 
Tejidos, papel, 
neumáticos, 
madera, etc. 

LÍQUIDOS 
COMBUSTIBLES 
E INFLAMABLES 
Gasolina, alcoholes, 
solventes, 
hidrocarburos, etc. 

INSTALACIONES 
Y EQUIPOS 
ELÉCTRICOS. 
Transformadores, 
motores, 
generadores, 
tableros, etc. 
(mientras estén 
energizados). 

METALES 
COMBUSTIBLES 
Aluminio en polvo, 
magnesio, potasio, 
etc. 

ELEMENTOS 
EXTINTORES 

� Agua pulverizada
� Agua a presión
� Light Water
� Agua en chorros
� Polvo PQS

� Polvo PQS 
� CO2 

� Espuma 
mecánica 

� Espuma química 
� Agua a presión 
� Light Water 

� Polvo PQS
� CO2

� Halogenuros

� Polvo especial
� Halogenuros 

especiales

MÉTODO BÁSICO 
DE EXTINCIÓN 

� Reducción de 
temperatura 

�Desplazamiento 
de oxígeno 

� Reducción de 
temperatura 

�Desplazamiento 
del oxígeno 

� Inhibición de la 
reacción en 
cadena 

� Prevenir 
conductibilidad 
eléctrica 

� Sin energía se 
extingue como 
fuegos clase A 

� Inhibición de la 
reacción en cadena 
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2. Colocar a la distancia adecuada según el tipo de extintor del que se trate. 

 
3. Llevar al lugar del incendio, ubicándose a favor del viento en lugares abiertos o de la 

vía de escape en lugares cerrados 

 
4. Desprender y retirar el seguro sin accionar las manijas. 

 
5. Presionar las manijas  y dirijir la descarga en forma de vaivén  a la base del fuego. Se 

debe tener cuidado en no esparcir el fuego. 

 
6. Sostener firmemente el extintor de la manija de soporte y de la manguera de salida en 

posición de ataque. 

 
7. No dar la espalda al incendio, pues puede ocurrir un reinicio. 

 
8. Es recomendable utilizar agua al momento de sofocarlo, teniendo cuidado de que no 

exista corriente eléctrica. 

 
Además, es importante aplicar algunas técnicas al utilizar al manipular un extintor, en 

el momento de enfrentarnos a un siniestro, indistintamente de la clase de extintor a usarse.  

Las reglas y pasos a seguir serán los siguientes: 

 
- Mantener la calma e indagar qué es lo que se quema. 
 
- Avisar a otras personas para que estén alertas (si se puede). 
 
- Tomar el extintor adecuado. 
 
- Sujetar firmemente del asa y boquilla. 
 
- Desprender la espoleta de seguridad. 
 
- Pruebe el extintor accionando brevemente a través de la palanca de operación. 
 
- Si está operable diríjase al sitio donde se está sucediendo el incendio. 
 
- Tome en cuenta la dirección del viento y ubíquese a favor de él. 
 
- Sitúese a más o menos 1,50 metros del foco del fuego. 
 
- Dirija la boquilla de la manguera hacia la base del fuego. 
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- Accione la palanca de operación y proceda a hacer el combate del fuego haciendo un 
movimiento de izquierda a derecha con la boquilla de la manguera y el cuerpo si es 
necesario. 
 
- Ya extinguido el fuego o terminado el contenido del extintor, retírese del sitio sin dar la 
espalda. 
 
- Reporte la descarga del extintor y colóquelo en un sitio donde nadie lo use 
equivocadamente. 
 

La siguiente imagen ayudará a comprender gráficamente lo explicado anteriormente 
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Se debe tener presente que los extintores deberán ser sometidos a revisión y 

mantención a lo menos una vez al año y deberán estar certificados por un laboratorio 
acreditado.  
 

Los extintores deben estar ubicados en lugares de fácil acceso y claramente 
identificados, libres de todo obstáculo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 mts, 
medidos desde el suelo hasta la base del extintor.  

 
Los extintores ubicados a la intemperie deberán ubicarse en un nicho o gabinete que 

los proteja de cambios ambientales y que permita su retiro expedito. 
 

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a 
proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el personal de la empresa debe estar capacitado en el uso de los extintores así 
como también conocer su ubicación, para ubicarlos  fácilmente en caso de incendio. 
  
 

SEÑALES DE SEGURIDAD 
 

La señales de seguridad cumplen un papel muy importante al momento de enfrentar 
una emergencia.  

 
Su campo de aplicación se extiende ampliamente y permite identificar entre otras 

cosas elementos de protección al momento de enfrentar una emergencia, como por ejemplo: 
alarmas, equipos de protección contra incendio, zonas de seguridad, vías de evacuación, 
dispositivos destinados a prevenir la propagación del fuego, zonas o materiales que 
presentan alto riesgo de incendio.  

 
Cada una de estas señalizaciones posee un color y un significado que es importante 

conocer, ya que nos podrían estar indicando la presencia de un riesgo. 
 
Se deben ubicar a 1.80 m. De altura, medidos desde la parte superior de la 

señalización, si esta es adhesiva. Si es señal que sobresalga o en forma de banderín se 

Por Ejemplo 
 

Para cubrir una superficie de 150 m2, se necesita un extintor con un potencial de 
extinción mínimo de 4 A y la distancia máxima de traslado no debe ser superior a 9 
metros. 
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debe ubicar a una altura que pueda ser visualizado por todas las personas y que no 
signifique un obstáculo 
 

Existen colores de seguridad  y su significado es diferente en cada uno de los casos. 
 

Los colores de seguridad poseen propiedades específicas, a los cuales se les atribuye 
un significado o mensaje de seguridad, lo cual es explicado en la siguiente tabla: 
 
 

 
Color 

 

 
significado 

 
Ejemplos de aplicación 

 
Rojo 

 
Peligro 
 
 

 
• Receptáculo de sustancias 

inflamables 
• Barricadas 
• Luces rojas en 

barreras(obstrucciones temporales) 
 
Rojo 

 
Equipos y aparatos contra 
incendios 
 
 
Detención 

 
• Extintores 
• Rociadores automáticos 
• Cajas de alarmas 
 
• Barras de parada de emergencia 

en máquinas 
• Señales en cruces peligrosos 
• Botones de detención en 

interruptores eléctricos 
 
 
 
 
 
Naranja 

 
Se usa como color básico 
para designar partes 
peligrosas de máquinas o 
equipos mecánicos que 
pueden cortar, aplastar, 
causar shock eléctrico o 
lesionar en cualquier 
forma; y para hacer 
resaltar tales riesgos 
cuando las puertas de los 
resguardos estén abiertas 
o hubieran sido retiradas 
las defensas de 
engranajes, correas u otro 
equipo en movimiento. 
 

 
• Interior de resguardos de 

engranajes, poleas, cadenas, etc. 
• Aristas de partes expuestas de 

poleas, engranajes, rodillos, 
dispositivos de corte, quijadas 
mecánicas, etc. 

• Equipos de construcción en zonas 
nevadas. 
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También además, es 
usado en equipos de 
construcción y de 
transporte empleados en 
zonas nevadas y en 
desiertos. 
 

 
Amarillo 

 
Se usa como color básico 
para indicar atención y 
peligros físicos tales 
como: caídas, golpes, 
contra tropezones. 
 
 

 
• Equipos de construcción. 
• Equipos de transporte de 

materiales. 
• Talleres, plantas e instalaciones. 
 

 
verde 

 
Se usa como color básico 
para indicar seguridad y la 
ubicación del equipo de 
primeros auxilios. 
 
 

 
• Tableros y vitrinas de seguridad. 
• Botiquines de primeros auxilios. 
• Duchas de emergencia. 

 
 
Azul 

 
Se usa como color básico 
para designar advertencia 
y para llamar la atención 
contra el arranque, uso o 
el movimiento de equipo 
en reparación o en el cual 
se está trabajando. 
 

 
• Tarjetas candados. 
• Barreras. 
• Calderas. 
• Válvulas 
• Andamios 
 
 

 
 
Púrpura 

 
Se usa como color básico 
para indicar riesgos 
producidos por 
radiaciones ionizantes.  
 

 
• Recintos de almacenamiento de 

materiales. 
• Receptáculos de desperdicios 

contaminados. 
• Luces de señales que indican que 

las máquinas productoras de 
radiación están operando. 

 
 
 
Blanco y 
negro con 
blanco 

 
El blanco se usa como 
color para indicar vía libre 
o una sola dirección; se le 
aplica asimismo en 
bidones, recipientes de 

 
• Tránsito(término de pasillos, límite 

de bordes de escaleras, etc.) 
• Orden y limpieza(áreas de pisos 

libres, ubicación de tarros de 
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basura o partes del suelo 
que deben ser 
mantenidas en buen 
estado de limpieza. 
 

desperdicios, etc.) 
 
 

 
 
 



 
PLANES DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD  II 
 

METODOS DE CONTROL DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y HUMANO 
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2. VÍAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE 
 
 

En este tema es muy importante el tener conocimiento, en primer lugar, de las 
situaciones que pueden ser consideradas o que constituyen una emergencia, para así estar 
atentos a las formas en que serán combatidas. 

 
En virtud de lo anterior, podemos señalar que las situaciones que constituyen una 

emergencia son:  
 
 
• Incendio: Se consideraran como una emergencia los incendios que representen cualquier 

tipo riesgo para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente o que 
comprometan las instalaciones de la empresa. 

 
• Sismo: Se consideraran como una emergencia los sismos que representen cualquier 

tipo riesgo para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente o que 
comprometan las instalaciones de la empresa. 

 
• Inundaciones: Se consideraran como una emergencia las inundaciones que 

representen cualquier tipo riesgo para la salud y seguridad de las personas, el medio 
ambiente o que comprometan las instalaciones de la empresa. 

 
 
• Emergencias Ambientales: Serán considerados como tales todos los que puedan 

causar eventualmente algún tipo de impacto al medio ambiente y que afecten a los 
trabajadores en su vida laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por Ejemplo 
 

En este caso se encuentran por ejemplo los derrames o fugas de:  
 

− Aceites y Lubricante  
 

− Combustibles  
 
− Productos químicos 
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• Evacuación: Se considera como emergencia la evacuación forzada de las 
instalaciones de la empresa, en cualquiera de sus instalaciones, debido a atentados, 
avisos de atentados, u otras emergencias. 

 
La  evacuación es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 

personas amenazadas por un peligro (incendio, inundación, sismo, etc.) protejan su vida e 
integridad física, mediante un seguro desplazamiento hasta y a través de lugares de menor 
riesgo.  

 
La evacuación comprende cuatro fases:  

 
Primera Fase:    Detección del peligro. 
 
Segunda Fase:    Alarma. 
 
Tercera Fase:    Preparación para la salida. 
 
Cuarta Fase:    Salida del personal. 
 
  

La primera face, detección del peligro, es el tiempo transcurrido desde que se origina 
el peligro hasta que alguien lo reconoce. 

 
Este tiempo depende principalmente de: 

 
− Clase de riesgo 

 
− Medios de detección disponibles. 
 
− Uso de la edificación. 
 
− Día y hora del evento. 

 
 
  La segunda fase, denominada alarma, es el tiempo transcurrido desde que se 
conoce el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al 
personal involucrado. 
 
El tiempo depende de: 
 
− Sistema de alarma 

 
− Instrucción del personal 
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La tercera face, preparación para la salida, es el tiempo transcurrido desde que se 
comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona desde la 
instalación.  
 

El tiempo depende del entrenamiento, los aspectos importantes en la fase de 
preparación son: 
 
− Verificar quienes y cuantas personas hay. 

 
− Disminuir nuevos riesgos. 
 
− Proteger valores (si es posible). 
 
− Recordar el lugar de la reunión. 

 
 

Este proceso de evacuación debe tener siempre un equipo a cargo, encabezado por 
un líder, los cuales deben cumplir un rol fundamental para su desarrollo exitoso. 

 
El equipo del proceso de evacuación y los roles de cada uno son: 

 
 
• Líder /Jefe(a) del Plan de Emergencia 
 

El líder es la persona que tiene el principal rol del equipo, pues es el que guía el 
proceso.  Las funciones de éste son: 
 
 

− Lidera la respuesta ante emergencias. 
 

− Define la amplitud de la emergencia y realiza llamada a Bomberos. 
 
  

− Informa a las máximas autoridades según protocolo o procedimiento establecido por la 
empresa. 
 

− Define y autoriza la solicitud de ayuda externa. 
 

− Asesora y apoya la ayuda externa sobre las características del área afectada 
(elementos inflamables, información general del lugar siniestrado, etc.). 

 
− Dirige las acciones de control de emergencia. 

 
− Toma contacto con el o la jefe/a de cuadrante. 
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− Comunica a el o la jefe/a de cuadrante o al número de emergencias. 
 

− Comunica a organismos externos. 
 

− Dirige la evacuación. 
 

− Emite informe general del resultado. 
 
 
• Monitores- lideres de área 
 
Tiene como principales funciones las siguientes: 
 
 

− Se pone a disposición del o la Líder de Emergencia. 
 

− Conoce previamente todas las vías alternativas de evacuación y las definidas para su 
área. 

 
− Guía al personal hacia la zona de seguridad. 

 
− Vela por la seguridad de su sector, ayuda en el entrenamiento y capacitación.  

 
− Participa en las actividades de seguridad y emergencia.  

 
− Coordina y sigue instrucciones impartidas por el o la Jefe/a de Emergencia. 

 
− Reúne al personal del sector y ordena la evacuación hacia la zona de seguridad.  

 
− Coordina los trabajos del cuadrante.  

 
− Emite informe a el o la jefe/a de cuadrante o suplente del conteo de trabajadores/as de  

su cuadrante evacuado.  
 

− Informa de cualquier acontecimiento que entrañe riesgos para las personas a el o la 
jefe/a de Emergencia.  

 
− Controla situaciones de pánico.  

 
− Indica y guía en voz alta a toda su área a cargo y visitas hacia los puntos de encuentro 

de emergencia, áreas o zonas de seguridad. 
 

− Verifica que la totalidad de las personas a su cargo se dirijan hacia los puntos de 
encuentro de emergencia. 
 



 

 6 
 

Instituto Profesional Iplacex 

− Informa inmediatamente a su Jefe/a de Emergencia las novedades producto de la 
evacuación. 
 

− Solamente en caso de fuego incipiente, lo controla a través del uso de extintores u 
otros medios de extinción. 
 

− Es el último en salir del área de evacuación. 
 
 
• Funcionarias/os 
 

Sus principales funciones son: 
 

- Dan señal de alarma si detectan una emergencia. 
 

- Acatan normas. 
 

- Practican el plan, evacuan según las normas 
 

- Mantienen la calma. 
 

- Asisten según sus competencias en primeros auxilios o contienen a sus 
compañeras/os. 
 

- No se retiran de las instalaciones sin previa autorización del o la Líder de Emergencia. 
 
  

La cuarta fase, la salida del personal, es el tiempo transcurrido desde que empieza a 
salir la primera persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. 
 

El tiempo de salida depende de: 
 

− Distancia a recorrer. 
 

− Número de personas a evacuar. 
 

− Capacidad de las vías de escape. 
 

− Limitantes de los riesgos. 
 
 

Existen además normas generales de evacuación que deben ser cumplidas tanto por 
el equipo de evacuación como por los trabajadores, las cuales son: 
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− La señal de alarma para la evacuación se activará de forma manual, bien a través 
del interfono, megafonía, señales luminosas, y/o pulsadores automáticos.  
 

− La señal de alarma será dada cuando lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.  
 

− El orden de evacuación estará preestablecido.  
 

− Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
 

− En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas 
inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera 
hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de 
personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas 
de evacuación existentes.  

 
− Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de 

aire.  
 

− Esperar siempre la orden de salida. 
 

− Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y 
todas las dependencias de la planta. 

 
− Atender siempre las indicaciones del profesor. 

 
− No rezagarse a recoger objetos personales. 

 
− Nunca se deberá volver atrás. 

 
− No se tomarán iniciativas personales. 

 
− Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin 

gritar, permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
 

− Conservar la calma. 
 

− Dirigirse siempre al punto de reunión. Permanecer en el mismo junto al 
responsable del grupo. 

 
Algunas recomendaciones que se deben tener presentes en el momento de una 

evacuación provocada por una inundación son: 
 

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 
deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por la 
autoridad se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 
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- Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser 

arrastrados por el agua, y que pudieran obstruir las puertas. 
 
- Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües 

próximos y sumideros (procurando que estén siempre limpios). 
 
- Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor 

riesgo de inundación. 
 
- Tener preparadas las plantas superiores por si hubiera que hacer un confinamiento. 
 
- Si llegara a inundarse el Centro: abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la 

energía eléctrica. 
 

Para el caso de un temporal de viento y lluvia, las recomendaciones son: 
 

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el responsable del control de las comunicaciones, 
deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por la 
autoridad se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

 
- Alejarse de alambradas, verjas, ventanas y otros objetos metálicos que existan en el 

Centro. 
 
- Evitar las corrientes de aire: cerrar puertas y ventanas. 
 
- Proteger los aparatos eléctricos desenchufándolos de la red. 
 
- Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 
 
- En el exterior (patio o recinto) retirarse de muros, canastas, porterías, cornisas y 

árboles. 
Para el caso de nevada, las recomendaciones para la evacuación son:  
 

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 
beberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por la 
autoridad se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

 
- En caso de que sorprenda la nevada en el Centro educativo, permanecer en el interior 

del mismo. 
 
- Mantener puertas y ventanas cerradas. 
 

Para el caso de terremoto, las recomendaciones para la evacuación son: 
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Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de 
los puntos de seguridad dentro y fuera del recinto. 

  
En una empresa se consideran puntos de seguridad (los mismos que en cualquier 

edificio (de cualquier tipo), tales como: 
 

- Muros de carga. 
 
- Columnas. 
 
- Marcos de puertas.  
 
- Mesas y escritorios.  
 
- Lejos de ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer.  

 
 

En el caso de que en el momento del terremoto se encuentren las personas en un 
espacio abierto, las recomendaciones son: 
 

- Ubicarse lejos de tendidos eléctricos.  
 

- Ubicarse lejos de edificios, de grandes ventanales, cornisas, persianas, vallas 
publicitarias, etc.  
 

- Deben extremarse las precauciones a la hora de colocar y sujetar determinados 
objetos que puedan caerse y producir un accidente.  

 
- Tener especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos e inflamables para 

evitar fugas y derrames, así como el apilamiento y almacenaje de depósitos y 
contenedores de productos tóxicos y otros residuos. 
 

 
Durante un terremoto, se debe:  
 

− Conservar la calma. La actitud y comportamiento de las personas será 
determinante para los trabajadores. 

 
− Ubicarse en los puntos de seguridad.  

 
− Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos.  

 
− Protegerse la cabeza.  

 
− Si es posible cortar la corriente eléctrica, el gas y el agua.  
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− Alejarse de ventanas u puertas de cristales.  
 

− No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer objetos 
tales como cuadros, lámparas, etc.  

 
− No obstaculizar las salidas.  

 
− No utilizar los ascensores. 

 
− No utilizar velas, cerillas o cualquier tipo de llama. 

 
− El Jefe o Jefa de Emergencias y el responsable del control de las comunicaciones, 

deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. 
 

Estas recomendaciones se hacen extensivas al riesgo de deslizamiento y hundimiento 
del terreno y desplomes de infraestructura o construcción, si bien en estos casos lo que 
procede es prevenir revisando la estructura del edificio y los terrenos adyacentes al Centro. 
 

Existen normas también para el caso de que la emergencia sea un incendio, debiendo 
tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 
− Respetar la prohibición de no fumar en el edificio (en el caso de corresponder) 

 
− Retirar los elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 

 
− Retirar el mobiliario y objetos combustibles situados en vías de evacuación. 

 
− No situar depósitos de libros próximos a los radiadores. 

 
− No utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos. 

 
− Mantener el orden y la limpieza, vaciar los papeleros frecuentemente. 
− Verificar las instalaciones de ventilación donde se almacenen productos que 

desprendan gases o vapores inflamables. 
 

− Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas 
afectadas y si las luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo 
a cortar de inmediato el suministro eléctrico. 

 
− Sustitución de elementos altamente combustibles tales como cortinas, toldos, entre 

otros, por otros con menor grado de combustión. 
 

− Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 
 

− Se recomienda la no utilización de cualquier sistema de calefacción no autorizado. 
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− Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos 

de calor. 
 

− Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser 
realizada por instaladores autorizados. Revisar fecha de instalaciones. 

 
− No sobrecargar las bases de enchufes. 

 
− Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 

 
− No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 

 
− Las máquinas que se utilicen en las instalaciones deben estar diseñadas y 

fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o 
explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o 
utilizadas por la propia máquina.  

 
− Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización 

manual (extintores, pulsadores, entre otros) deben mantenerse continuamente 
despejadas de obstáculos.  

 
− Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir 

su rápida localización y empleo. 
 

− Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es 
adecuado para apagar pequeños conatos de incendio. 

 
− Los ocupantes del centro deben conocer el significado de las distintas señales y el 

comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 
 

 
− Las cocinas, con independencia de su superficie, y en el caso de existir en la 

empresa, deben estar ubicadas en la planta baja. Deben limpiarse los extractores 
de humo y las campanas extractoras de las cocinas e instalar un sistema contra 
incendios. La grasa acumulada es inflamable. 
 

− Los laboratorios y talleres en el caso de existir en la empresa, atendiendo a la 
cantidad y peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados como 
locales de riesgo especial si así fuese procedente. 

 
− Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres 

especiales antipánico.  
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− Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al centro o servicio educativo de 
los distintos servicios de emergencia (bomberos, ambulancias, u otro centro de 
emergencia), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes. Deberán estar 
despejadas las fachadas de acceso. 

 
− No clausurar o cerrar con llave, ni aún con carácter provisional, las puertas de paso 

de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del centro. 
 

− Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible. 
 

− Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de 
evacuación del mismo. 

 
− Se deberán colocar detectores de humo en todas las aulas, pasillos y 

dependencias del centro. 
 

− Revisar con frecuencia las instalaciones y sistemas de alumbrado de emergencia, 
pulsadores de alarma y señalización para la evacuación. 
 

 
Tras la detección de la emergencia y la alerta al equipo encargado, el equipo de 

primera intervención con el Jefe o Jefa de Intervención, valorará el intentar apagar el 
incendio (en caso de tratarse de un conato o amago) mediante el empleo de los medios de 
extinción disponibles, eso sí siempre sin exponerse. 
 

Se debe recordar que, en caso de que el fuego supere la fase de conato, se avisará 
de inmediato a las ayudas externas y se evacuará la zona (en base al plan de emergencias 
de la institución) teniendo en cuenta: 

 
- Procure mantener la calma. 
 
- No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida 

de tiempo importante. 
- Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 

propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más 
personas en la zona. 

 
- Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 
 
- Todos los ocupantes (trabajadores, jefes de departamento, gerencia, etc) se reunirán en 

el punto o puntos de concentración a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien. 
 
- Si se encuentra atrapado, intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 
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Otro tipo de emergencia al que nos podemos ver expuestos es a una amenaza de 
bomba. 
 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad 
una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una 
verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta 
información es puramente especulativa. 
 

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 
inmediatamente, para ello se recogerán los datos que se relacionan en Plan de 
Autoprotección. Estos datos deben ponerse a disposición de todo el personal encargado de 
la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización.  

 
Para evitar riesgos en el caso de este tipo de amenaza se debe tener presente que: 
 

− Se debe conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 
 

− Evitar la creación del sentimiento de pánico. 
 

− Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza. 
 
 

Hay recomendaciones en la recepción de la amenaza de bomba que es importante 
tener presente: 

 
− Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta 

que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 
 

− La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la 
centralita o que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 
 

 
−  La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a 

la obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a 
continuación se describen: 

 
• Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 

 
• Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que 

diga  
 

• Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 
 

En el caso de recibir esta amenaza se deben seguir los siguientes pasos: 
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− Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas 
según las orientaciones que indique esta. La persona que recibió la llamada y el 
Jefe de Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que 
necesite.  
 

− Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un 
artefacto explosivo, esperar a que llegue la Policía. 
 

 
Ya conocimos los tipos de emergencia que se pueden presentar y qué hacer en cada 

una de ellas.  Ahora bien, es importante también conocer indicaciones generales, que son 
aplicables en todo tipo de emergencia, siendo las más importantes las siguientes: 

 
- No se demore: Camine a paso firme, seguro y rápido. Si posee alguna dificultad de 

tipo físico (por ser mayor de edad, usar muletas o silla de ruedas, o estar 
embarazada), pida ayuda para evacuar siempre con dos personas para turnar el 
apoyo. 

 
- No use ascensores: Para casos de edificios de altura, siempre deberá usar escaleras 

de emergencia. Cuando es cortado el suministro de energía, los ascensores quedan 
estáticos entre pisos de manera aleatoria. Los humos ascienden por la caja vertical del 
elevador con consecuencias que pueden ser muy perjudiciales para la salud de las 
personas. 
 

- No corra, grite o empuje: Las estampidas humanas son muy peligrosas, porque al 
pasar a llevar a una persona, ésta puede caer y quedar expuesta a pisoteos o 
aplastamientos con indeseables consecuencias. Sólo hable fuerte si necesita ayuda 
específica. Hable con su líder si tiene información importante relacionada con la 
emergencia, y que pueda no haber sido considerada. 
 

- No se devuelva: Su respuesta frente a la evacuación es inmediata, no se 
devuelva a guardar archivos virtuales o carpetas importantes. Intente tener siempre a 
mano su maletín, cartera o mochila para salir de manera inmediata del recinto. 
Tampoco se devuelva a buscar a una persona; informe a su líder de área de la 
situación. 
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Tenga bien a considerar, como trabajador/a, evacuado/a o participante de la 

emergencia y evacuación o simulacro, que si usted escucha una alarma de evacuación: 
 

− Dada una alarma y antes que se ordene la evacuación, guarde archivos virtuales 
importantes, desconecte máquinas y equipos, apague estufas, detenga ventiladores, 
etc. 
 

− No hable, tome con seriedad el proceso, camine con paso rápido, en fila india (de a 
uno), sin correr, y diríjase a la zona de seguridad preestablecida u otra que en ese 
instante los o las líderes determinen. 

 
− Use los pasamanos si evacúa por escaleras. 

 
− Si el humo se hace intenso o el aire se vuelve irrespirable, agáchese al nivel del piso, 

intente gatear y siga la vía de evacuación, siempre por el lado derecho. 
 

− Si se encuentra en otra área, adhiérase a la evacuación siguiendo las instrucciones 
del o la Líder del Área en la que se encuentra. En la zona o área de seguridad 
reubíquese en la propia para que le contabilicen. 
 
 

− Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, deberá 
intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones. 
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− La autorización para que se vuelva al trabajo será dada por los o las líderes de 

emergencias de cada sector. 
 

− Hágase cargo de su cliente/a o visita y guíele en el proceso de evacuación. 
 

− El éxito de la evacuación depende de la cooperación de todo el personal. 
 

 
Además de lo anterior, para prevenir estas situaciones se recomienda: 
 

− Fume sólo en lugares habilitados por la empresa (sector de fumadores). 
 

− No sobrecargue enchufes con más equipos eléctricos definidos para su puesto de 
trabajo. 

 
− Desconecte equipos al término de la jornada. 

 
− Vigilancia o seguridad debe revisar las instalaciones y notificar en libro de novedades 

los hallazgos e informarlos al comité. 
 

− Los trabajos de contratistas se tienen que realizar de manera segura y con medidas 
preventivas correspondientes (por ejemplo debe contar con biombo si realiza labores 
con esmeril galletera). El acceso a los extintores se debe mantener libre y despejado, 
a fin de poder utilizar con prontitud estos equipos en caso de emergencia. 
 

 
Todo plan de emergencia de una empresa debe contemplar que existen diferentes 

reacciones de las personas ante ella, que son totalmente naturales.  Esto debe ser 
contemplado pues las reacciones de los individuos a eventos de importante magnitud son 
diversas, y en algunos casos extremas. Por lo tanto, deben existir personas “contenedoras” 
que logren apaciguar lo más posible, y sin exponerse a arriesgar su vida, a las que pudiesen 
provocar un desastre en un Plan de Evacuación Real. 

 
El aprendizaje obtenido del Plan de Emergencia permite preparar la respuesta 

consciente frente a una emergencia, y contestar adecuadamente a la pauta que ha diseñado 
su pensamiento para situaciones adversas, logrando una conducta segura. 

 
Sin embargo, hay personas que pueden reaccionar de manera inadecuada o 

incorrecta, presentando situaciones como ataques de histeria, desmayos, llanto, temblores, 
etc. 

 
Algunas de estas respuestas tienen un origen patológico y sólo se presentan frente 

a un hecho o situación que las desencadenan. 
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Tenga en consideración que nunca se debe golpear a la persona que ha perdido el 
control, porque puede generar una nueva reacción involuntaria básica de defensa o lucha, y 
podría fácilmente desencadenar un incidente mayor con quien le asiste incorrectamente. Los 
individuos o “equipos de contención” deben reunir ciertas cualidades psicológicas, 
emocionales e intelectuales. Este equipo debe ser capacitado en materias como Psicología 
de la Emergencia, y otras que ofrece el mercado. 

 
Puede o no ser incluido en el Plan de Emergencia de la empresa, pero no tiene que 

ser pasado por alto. 
 

La ley indica en distintos cuerpos legales que “salvaguardar la vida de las personas”, 
es deber del o la empleador/a, quien tiene responsabilidades civiles y penales frente a un 
hecho de magnitud con pérdida de vidas. Por lo tanto debe participar, delegar y dar las 
facilidades para implementar un Plan de Emergencias. La primera acción a realizar para 
iniciar la confección de un Plan Específico de Emergencias, es la constitución participativa de 
un Comité de Emergencias. 

 
Ahora bien, sabemos que existen emergencias provocadas por diferentes motivos, y 

que debemos evacuar en base al plan de emergencias desarrollado en la empresa, teniendo 
presente que una vía de evacuación es un camino continuo y sin impedimento para 
trasladarse desde cualquier punto de un edificio o estructura a un lugar seguro (calle, patio, 
etc.) calle, y consta de tres partes separadas y distintas: 
 
• Acceso a la salida(evacuación derecha-izquierda) 

 
• La salida en sí. 
 
• Punto de salida al exterior. 
 

Todos los lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o 
verticales que, además de cumplir con las exigencias de la autoridad. 

 
Además de lo anterior, debemos conocer que la evacuación, para que sea exitosa, 

debe estar acompañada por salidas de emergencia contempladas en las instalaciones. 
 

Una salida de emergencia es una estructura de salida especial para emergencias, 
tales como un incendio: el uso combinado de las salidas regulares y especiales permite una 
rápida evacuación, mientras que también proporciona una alternativa si la ruta a la salida 
normal es bloqueada por el fuego, por ejemplo. 

 
Por lo general, tienen una ubicación estratégica con la apertura de puertas hacia 

afuera con una barra de choque en ella y con señales de salida que conducen a ella. El 
nombre es una referencia, sin embargo, una salida de emergencia también puede ser una 
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puerta principal dentro o fuera. Una salida de incendios es un tipo especial de salida de 
emergencia, montado en el exterior de un edificio. 

 
Los códigos locales de construcción a menudo dictan el número de salidas de 

emergencia necesarias para un edificio de un tamaño dado. Esto puede incluir la indicación 
del número de escaleras. Para que un edificio más grande que una casa particular, los 
códigos modernos, invariablemente, especificar por lo menos dos juegos de escaleras. 
Además, tales escaleras deben estar completamente separadas unas de otras. Algunos 
arquitectos cumplen con este requisito de vivienda de dos escaleras en una "doble hélice" de 
configuración donde dos escaleras ocupan el mismo espacio, entrelazadas. 

 
Además de las salidas de emergencia, deben existir zonas seguras establecidas 

dentro de la empresa, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 

  
  

Deben ser zonas o áreas que se encuentren libres de tendidos eléctricos, y alejadas a 
tres metros de muros o panderetas de dos metros de alto. No se puede elegir una muralla 
que corresponda a un edificio de más de dos pisos, por la posibilidad de que objetos o 
escombros puedan caer sobre los o las evacuados/as. 

En lo posible evitar atravesar calles, excepto si cuentan con banderilleros que puedan 
parar el tránsito. No deben cruzar autopistas o vías de alto tránsito, por lo cual tendrán que 
elegir plazas o canchas de fútbol cercanas. Esto debe ser concordado con las juntas de 
vecinos en algunos casos. 
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Nunca la zona de evacuación tiene que quedar frente a las instalaciones, estos 

lugares son ocupados por Bomberos, servicios de paz ciudadana, emergencias de 
municipalidades, ambulancias y Carabineros. 

 
En algunas empresas, los estacionamientos que cumplan los requisitos pueden servir 

como áreas de seguridad. Éstas se deben identificar con un círculo verde o con el perímetro 
pintado con la indicación “área de seguridad” o símil. 
 

Para el caso de los edificios, los halls centrales de cada piso sirven como zonas 
seguras, siempre que no se encuentren los pisos expuestos a un hall ubicado en el primer 
piso. En tales condiciones, es recomendable alejarse de las barandas unos tres metros o 
definir áreas seguras dentro de las oficinas o módulos. 

 
La zona de seguridad debe ser un área respetada por los arquitectos, en la 

planificación de ampliaciones o construcciones, por lo que cuando exista la posibilidad de 
remodelar o construir el procedimiento para zonas seguras, tendrá que contar con la 
aprobación de la máxima autoridad y del o la Jefe/a o Líder de Emergencias y del o la 
experto/a en Prevención de Riesgos, por las amplitudes que alcanza la ley, y las 
responsabilidades que recaen sobre la máxima autoridad de la empresa. 

 
Otro tema importante es la señalización de emergencias en la empresa, la cual 

también es un medio material que ayuda a la resolución de emergencias, es una medida 
preventiva complementaria de otras a las que no puede sustituir. 

 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

Requisitos de utilización: 
 
- Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en 
relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata 
del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el 
acceso a la zona de riesgo. 
 
- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 
fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación 
adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 
 
- A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 
señales próximas entre sí. 
 
- Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
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Es importante conocer que, para estar bien preparados ante cualquier emergencia, se 
deben realizar simulacros y simulaciones, que permitan organizar al equipo y a los 
trabajadores, para saber cómo reaccionar en cada situación. 

 
En lo que respecta a simulacro y simulación, debemos tener claras sus diferencias, las 

cuales son principalmente las siguientes: 
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3. COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE EMERGENCIA EXTERNOS 
 

 
3.1   Ambulancias 

 
La ambulancia siempre debe ser llamada y estar presente cuando: 

 
  
a) Siempre que esté afectada la salud de las personas o exista sospecha de ello.  
  
b) Siempre que exista la posibilidad razonable de necesidad de “reanimación”.  

 
 
Cuando la ambulancia llega al lugar de la emergencia, se le debe tener a disposición 

cierta información, para realizar un trabajo más efectivo, la cual es, principalmente: 
 
 

• Nº de teléfono del solicitante. 
 

• Lugar donde se encuentra la situación de emergencia, como lo es calle, avenida, 
comuna, cruce de calles importantes de referencia.  
 

• Número de víctimas.  
 

• Edad y sexo de las víctimas.  
 

• Situación de emergencia ocurrida, ya sea: 
 
 
- Atropello  
 
- Choque  
 
- Volcamiento  
 
- Caída de altura  
 
- Sumersión  
 
- Quemaduras  
 
- Electrocución  
 
- Ataque: tipo, antecedentes similares, tratamientos  
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- Otros: hechos de carácter delictual o terrorista, motines en recintos carcelarios, 
daños y víctimas con ocasión de detonación de artefactos explosivos, emanaciones de 
gases, desastre ambiental, incendio, entre otros. 

 
 

3.2 Bomberos 
 
 
Los bomberos siempre deben ser contactados en caso de:  
  
a) Incendios.  
  
b) Incidentes con materiales peligrosos.  
  
c) Cuando sea necesaria una acción de “rescate”. 
 
Ante la ocurrencia de una emergencia, de cualquier naturaleza, las condiciones de 

vida actual exigen de una respuesta multi-institucional. Las Instituciones involucradas 
capacitan personal, movilizan vehículos y recursos tecnológicos, y asumen, cada cual, sus 
roles en un mismo escenario y en forma simultánea. El ordenamiento y sistematización de 
esfuerzos conjuntos permite una mejor atención de las víctimas y una optimización en la 
gestión de las Instituciones y organismos involucrados, que tienen mandos diferentes.  

 
En las circunstancias señaladas, al presentarse una emergencia, la participación de 

las Instituciones llamadas a prestar ayuda y apoyo a los afectados, se desarrolla 
principalmente, en los siguientes aspectos:  

 
• Procedimiento policial: Que es el conjunto de acciones que ejecuta 

Carabineros, orientadas a aislar el sitio de un suceso, proteger la integridad 
de las personas y los bienes y reunir los antecedentes que sirvan de base a 
los Tribunales de Justicia para desarrollar su labor.  
 

• Rescate: Entendido como el conjunto de acciones destinadas a liberar una o 
varias personas, atrapadas en una estructura o en una ubicación tal que no 
puedan salir de ella por sus propios medios o con el concurso de recursos 
habituales. 

 
 

•  Procedimiento “HAZMAT”: Conocido como el conjunto de procedimientos, 
ejecutados por bomberos, que se aplican para enfrentar una emergencia en 
la que estén involucrados “Materiales Peligrosos”, es decir, materias, 
sustancias o elementos que, por su volumen o peligrosidad, implican un 
riesgo alto y cierto, más allá de lo normal, para la salud, los bienes y el medio 
ambiente, durante su extracción, fabricación, almacenamiento, transporte y 
uso, y que se encuentran definidos en la Norma Chilena 382.OF89.  
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• Reanimación: Es el conjunto de procedimientos llevados a cabo por personal de 
salud, aplicados a las personas y destinados a estabilizar y asegurar su 
condición anatómica y/o fisiológica, en el lugar del evento y durante su 
traslado a un centro hospitalario.  

 
 

Cabe señalar que ante una situación de emergencia con frecuencia existe un 
procedimiento policial, aun cuando un rescate o una reanimación no sean necesarios.  
 

Deberá también tenerse presente que determinadas emergencias, por las 
características delictuales o subversivas de los hechos que las constituyen, exigen la 
intervención preeminente de Carabineros, quienes, a través de “Comités de Crísis”, definen 
los cursos de acción y determinan la oportunidad de la participación que corresponda a 
Bomberos y/o Servicios Médicos de Urgencia. 

 
A su turno, las funciones de reanimación y traslado de pacientes son responsabilidad 

de las organizaciones de salud. En los lugares en que esté operando un sistema de atención 
pre-hospitalaria para víctimas de emergencias médicas, será esta organización quien deba 
ejecutar las acciones de reanimación y traslado.  
 

En ausencia de una organización de este tipo, la responsabilidad de las acciones de 
reanimación será asumida por los servicios de ambulancias, públicas y/o privadas, quienes 
deberán ocupar los lugares, cumplir las normativas y asumir las responsabilidades que este 
manual le asigna a SAMU, salvo las relativas al Centro Regulador, las que naturalmente no 
podrán llevarse a cabo.  

 
Si no hay presencia de estos servicios en un área territorial o, circunstancialmente, no hay 
disponibilidad de ambulancias, no será posible efectuar acciones de reanimación pre-
hospitalaria avanzada quedando sólo el traslado de los pacientes a cargo de la organización 
más eficiente y mejor equipada para efectuarlas. En estos casos, el grupo de rescate 
vehicular de bomberos u otras personas o instituciones capacitadas, podrán efectuar las 
maniobras de reanimación básica.  
 

En los lugares en que existe un sistema de atención pre-hospitalaria coordinado por 
un Centro Regulador, este centro, ante circunstancias específicas, podrá solicitar la 
colaboración de otras instituciones en el traslado de pacientes. 
 

La principal fase en el proceso de combatir una emergencia es la fase de alarma, pues 
la alarma es la fase esencial para desencadenar el procedimiento destinado a ayudar a quien 
lo requiera. La demora en tomar conocimiento de la ocurrencia de un evento que requiera de 
la intervención de alguna de estas Instituciones, va a conducir a la pérdida de minutos e 
incluso horas que pueden significar la vida de una o varias personas. Por esta razón se 
concluye que:  

 
• La alarma debe ser siempre compartida por las tres Instituciones, en forma inmediata 

y con los medios tecnológicamente más eficientes a disposición de ellas.  
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• Si la alarma recibida en una Central no corresponde a esa organización o viene de 
otra área geográfica, será la Central solicitada quien haga llegar la información a la 
que corresponda, sin dejar esta responsabilidad a la persona que ha llamado.  
 

• La alarma deberá incluir, idealmente, información distinta para cada Institución, la que 
se detallará más adelante. 

 
• La decisión de hacerse presente en el lugar del evento queda bajo la responsabilidad 

del sistema de despacho de cada organización.  
 

• Cuando una de estas tres organizaciones, llegada al sitio del suceso advierta que ya 
no es necesaria la presencia de alguna de las otras, podrá dar la contra-alarma para 
evitar una asistencia innecesaria, debiendo tener especial cuidado de proceder 
informadamente para no incurrir en errores que puedan generar  responsabilidades 
posteriores. Lo anterior es sin perjuicio de la concurrencia de Carabineros, en los 
casos en que sea necesario adoptar in situ los procedimientos policiales que la 
situación amerite.  
 

• Cuando las centrales de Carabineros o Bomberos reciban una alarma en que hay 
presencia de víctimas, junto con alertar al SAMU deben sugerir al demandante 
comunicarse con el 131 para facilitar la entrega de consejos médicos de prellegada 
 

• Ante cualquier duda se debe pedir información por teléfono a los números: 
 

 
 
 

En el caso de que se requiera el llamado a bomberos, se debe tener preparada la 
siguiente información: 
  
  
En caso de fuego:  
  
- Dirección exacta e intersección más próxima  
 
- Qué se quema.  
 
- Teléfono de quien da la alarma  
  
En caso de accidentes:  
  
- Tipo de accidente  
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- Dirección exacta e intersección más próxima  
 
- En caso de accidente de tránsito, qué tipo de vehículo y número de ellos.  
 
- Teléfono de quien da la alarma  
  
En caso de incidente con Materiales Peligrosos:  
  
- Fono – Dirección exacta y esquina  
 
- Nombre y/o antecedentes de productos involucrados (cuando no implique riesgo el 
averiguarlo).  
  
 

En caso de otros hechos de carácter delictual, terrorista, motines en recintos 
carcelarios, daños y víctimas con ocasión de detonación de artefactos explosivos, 
emanaciones de gases, etc.:  
  
- Dirección e intersección más próxima  
 
- Qué sucede  
 
- Teléfono de quien llama  
  
  
 
 

3.3 Carabineros 
 

El equipo de carabineros, preparado para el combate de las emergencias, está divido en: 
 

• Personal policial: En toda emergencia que requiera de un “procedimiento policial”.  
 

• Apoyo aéreo (helicópteros): Ante situaciones que lo ameriten de acuerdo a la 
evaluación en terreno.  

 
• Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE): Situaciones de alto riesgo por 

presencia de explosivos, acción terrorista o similares.  
 

• En estos casos y como se expresó en la introducción, la intervención de Bomberos y 
Servicios de Urgencia debe quedar supeditada a la autorización previa que otorgue 
Carabineros.  
 

• Laboratorio de Criminalística (LABOCAR): Cuando sea necesario el examen 
especializado del sitio del suceso.  
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• Salud de Carabineros (Rescate Hoscar): Cuando hay lesionados que sean miembros 
de la Institución.  
 
Al igual que con la ambulancia y bomberos, cuando se contacta a carabineros se debe 

tener preparada información determinada, tal como: 
 

- Qué ocurre (descripción de los hechos, causales y consecuencias, hasta 
donde sea factible).  

 
- Dónde ocurre (ubicación lo más exacta posible del hecho y perímetro 

amagado).  
 

- Identificación de quien da la alarma y su teléfono  
 
 
Luego de haber contactado por parte de la empresa a la o las unidades de 

emergencias necesarias, se produce en ellas una fase denominada “desplazamiento”, la cual 
posee ciertas características a tener presentes. 

  
En lo que se refiere a la Ley del Tránsito, en todo momento, los vehículos de 

emergencia en actividad deben observar las normativas de la Ley de Tránsito, especialmente 
lo dispuesto en sus artículos 146 y 147, debiendo asegurarse de que no existan riesgos de 
accidentes.  

 
Para el uso de señales los móviles se adaptarán a la siguiente normativa:  
  

• Carabineros:  
 

- Balizas en todo desplazamiento.  
 

- Balizas y sirenas en caso de emergencia.  
 

• Bomberos:  
 

- Balizas en desplazamientos a servicios que no impliquen urgencia.  
 

- Balizas y sirenas en caso de emergencia.  
 

• Ambulancias:  
 

- Balizas cuando circule con un paciente a bordo.  
 

- Balizas y sirenas cuando se dirige a un llamado de emergencia crítica y cuando  
regresa de este con un paciente en estado grave.  
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La primera organización que llegue al sitio del evento, evaluará el escenario del  

suceso y establecerá un perímetro de seguridad provisorio.  
 

La institución más competente, de acuerdo a las circunstancias, establecerá uno o 
más perímetros de seguridad y los dejará señalados. 
 
 

Carabineros se encargará de mantener y hacer respetar los perímetros establecidos y 
sus accesos.  

  
La atención de lesionados será la primera prioridad para las tres organizaciones en el 

escenario del evento y sus esfuerzos deben sumarse para el logro de este propósito.  
 
La primera evaluación del número y calidad de los lesionados, será informada 

inmediatamente al centro regulador del SAMU por la primera institución que llegue al sitio del 
suceso. 
 

La evaluación definitiva, atención y eventual evacuación de los lesionados en el sitio 
del accidente es responsabilidad de los organismos de Salud competentes autorizados por el 
Centro Regulador.  
 

Estando el equipo de salud presente, Bomberos le permitirá, siempre que no existan 
riesgos evaluados en conjunto, el acceso a los lesionados para establecer su condición y 
eventual necesidad de apoyo sanitario, antes o durante el rescate que eventualmente estén 
llevando a cabo.  
 

Cuando las circunstancias lo ameriten, personal de salud podrá y deberá solicitar la 
ayuda de personal de las otras Instituciones para efectuar maniobras específicas, 
manteniendo en todo momento la supervisión y responsabilidad de ellas. 
 
  Cuando no se hayan constituido aún los funcionarios autorizados de los organismos 
de Salud, Bomberos y/o Carabineros podrán permitir la atención de los lesionados por parte 
de médicos u otros profesionales afines, que se encuentren presentes en el sitio del suceso y 
ofrezcan su colaboración.  

  
  



 
PLANES DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD  III 
 

CONFECCIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA 
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1. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 

En la primera parte de este material se realizó la identificación, clasificación y 
evaluación de los riesgos existentes, ya sea internos o externos a la empresa y los de origen 
natural o humano, por lo que ahora repasaremos los conceptos ahí mencionados, para dar 
paso a la elaboración del plan de emergencias, preparar su implementación y formar la 
brigada que hará que éste funcione como corresponde. 

 
Recordemos que riesgo consiste en la vulnerabilidad ante un daño potencial, ya sea 

para los departamentos de la empresa, para las personas que trabajan en ella y/o para la 
organización en general. 

 
Es importante conocer que mientras mayor es la vulnerabilidad existente mayor es el 

riesgo al que se somete; además mientras más factible es el perjuicio o daño, mayor es el 
peligro.  

 
Recordemos también que el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" 

bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 
"probabilidad de daño" bajo esas circunstancias.  

 
También señalamos que, además del peligro, una de las causas del riesgo es la 

amenaza, viéndola a ésta desde un contexto de seguridad de la información, incluyendo 
actos dirigidos, deliberados y sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles. 

 
En virtud de lo anterior, una amenaza entonces es la causa de riesgo que crea una 

aptitud dañina sobre personas y bienes.  
 
Es preciso recordad que la amenaza es externa a la voluntad del sujeto mientras el 

riesgo nace de la decisión de enfrentar la incertidumbre, pues cuando, en conocimiento de 
las consecuencias un sujeto toma una decisión, asume un riesgo.  

 
En relación a lo que habíamos aprendido respecto a la clasificación de los riesgos, 

encontramos que existen los riesgos internos y externos a la empresa. 
 

Los riesgos laborales están presentes durante todos los días de una persona, pues 
todas las actividades que habitualmente realiza el ser humano conllevan algún tipo de riesgo, 
como por ejemplo el conducir, el practicar deporte, el tomar locomoción para el trabajo, el 
caminar por los pasillos del lugar de trabajo, entre otros que se podrían nombrar 
interminablemente.   
 

El ser humano con el trabajo modifica el ambiente que le rodea, y esta modificación 
actúa sobre éste (el ambiente) incidiendo directamente sobre la salud.  
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            En base a lo anterior, la prevención de dichos daños sobre la salud no sólo 
dependerá del control sobre la persona, entendiendo ésta como entidad psíquica y física, 
sino también sobre los factores ambientales que conforman las condiciones de trabajo. 
 

En los lugares de trabajo el ser humano genera interrelaciones con sus compañeros y, 
como ya lo habíamos mencionado, con el ambiente, lo cual, en base a sus actitudes y forma 
de realizar las cosas, puede afectar positiva o negativamente al ambiente, generando efectos 
positivos o negativos sobre su salud y la de sus compañeros. 

 
Recordemos ahora  que existen diferentes tipos de ambientes de trabajo, los cuales se 

dividen en tres grandes grupos: 
 
• Ambiente orgánico 

 
Este tipo de ambiente corresponde a aquel que está constituido por los factores que 

pueden dañar la salud física y orgánica del trabajador.  
 

Los factores a los que se hace alusión en el párrafo anterior son los siguientes: 
 

• Factores mecánicos: son todos aquellos factores que se relacionan con la 
utilización y manipulación de maquinaría y herramientas en el lugar de trabajo. 

 
• Factores físicos: son todos aquellos relacionados con las condiciones de 

temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, entre otros. 
 

• Factores químicos: son todos aquellos que comprenden las sustancias o tóxicos 
de origen químico, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 
• Factores biológicos: como las bacterias, virus, protozoos, hongos, entre otros. 

 
 

• Ambiente psicológico 
 

Este tipo de ambiente es el derivado del medio ambiente humano.  
 
Los sistemas de organización del trabajo de la sociedad moderna, unidos al desarrollo 

tecnológico, llevan incorporados implícitamente varios conceptos, tales como monotonía, 
automatización, entre otros, los cuales pueden producir en el trabajador problemas 
psicológicos, que se manifiestan habitualmente en problemas de inadaptación, insatisfacción 
y estrés. 
 

 
• Ambiente social 

 
Este tipo de ambiente es el considerado como el sistema de valores de la sociedad en 

la que se desenvuelve el trabajador, el cual crea, tanto a nivel interno de la empresa como a 
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nivel de relaciones externas, problemas que afectan al modo de relacionarse los 
trabajadores, tanto entre ellos como con sus jefaturas y clientes. 

 
En virtud de las cuatro clasificaciones de ambientes explicadas anteriormente, se 

pueden considerar entonces cuatro factores de riesgo laboral 

            Siguiendo la clasificación anterior de ambientes podemos considerar los siguientes 
factores de riesgo laboral, siendo éstos los siguientes: 

• Factores o Condiciones de seguridad 
 

• Factores de origen físico, químico y biológico 
 
• Factores derivados de las características del trabajo 
 
• Factores derivados de la organización del trabajo 

            Otro punto importante es conocer los principales condicionantes físicos que 
determinan el ambiente de trabajo en el que se desenvuelve el trabajador, siendo éstos: 

a) Ruido 
 

Lo primero que debemos saber es que un ruido no es lo mismo que un sonido, pues el 
ruido podría ser definido como un sonido no deseado. 

 
Un sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio 

de los cuerpos, transmitidos por un medio sólido, líquido o gaseoso. 
 
Este sonido, al ser desagradable al oído, el cual no es deseado de escuchar, se 

transforma en ruido  
 
El ruido afecta al trabajador de diferentes maneras, y su acción puede manifestarse de 

diferentes formas, ya sea en el plano fisiológico o en el psicológico. 
 
En lo que respecta al plano fisiológico, el ruido tiene consecuencias sobre: 
 
 

- El aparato circulatorio, aumentando la presión arterial y el ritmo cardiaco 
 
- El metabolismo, acelerándolo 
 
- La tensión del aparato muscular, aumentándola 
 
- Los órganos del sistema digestivo, inhibiéndolos 
 
- El ritmo respiratorio, modificándolo. 
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- Capacidad auditiva, disminuyéndola 
 
 

En lo que se refiere al plano psicológico, el ruido produce molestias y desagrados que 
afectan en gran medida a la salud y al rendimiento de los trabajadores. 

 
Si bien es cierto acabamos de conocer a qué se refiere el ruido y los riesgos que 

provoca, es importante tener presente que en la tarea de la prevención existen tareas que 
deben ser desempeñadas tanto por el trabajador como por su empleador, con el afán de que 
no se llegue a niveles en los cuales se generen daños inmediatos o de largo plazo.   

 
En virtud de lo anterior, existen entonces obligaciones del empleador y del trabajador, 

las cuales tienen el objetivo de la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, para evitar los efectos no deseados del 
ruido sobre la salud del trabajador. 

 

• Obligaciones del empleador: 

 
- Proteger a los trabajadores contra el riesgo del ruido 

 
- Reducir al nivel más bajo posible el ruido 

 
- Reducir al nivel más bajo posible el ruido. 

 
- Evaluar las exposiciones de los trabajadores al ruido. 

 
- Formar e informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención. 

 
- Realizar controles médicos del sistema auditivo. 

 
- Proporcionar a los trabajadores equipos de protección. 

 
- Aislar acústicamente los centros de trabajo. 

 
- Analizar y desarrollar programas de medidas y documentar dichas evaluaciones. 

 
 
 
 

• Obligaciones del trabajador: 
 
 

- Conservar la vida y la salud. 
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- Ser formados en la prevención de riesgos. 

 
- Participar en programas de prevención y evaluación de riesgos. 

 
- Estar presentes en las mediciones acústicas, y estar informados de los resultados de 

éstas. 
 

- Seguir métodos de trabajo correctos para evitar riesgos. 
 

- Utilizar protecciones individuales cuando los niveles de ruido así lo requieran. 
 

 
 

b) Vibraciones 

Las vibraciones corresponden a un movimiento oscilatorio de partículas o cuerpos 
sobre la base de una posición de referencia.  

Dicho de otras palabras, las vibraciones son movimientos periódicos de un sólido que 
se transmite directamente por contacto entre sólidos provocando unas ondas que, si bien no 
estimulan el oído, afectan al cuerpo humano por contacto. 

Las vibraciones tienen efectos sobre el trabajador, los cuales dependerán de diversos 
factores: 

 
- De las características físicas del ambiente vibratorio (frecuencia, dirección y amplitud). 

 
- De la naturaleza de la actividad y de la postura del trabajador. 

 
- Del modo de transmisión al individuo. 

 
- De la persona (peso, edad, patologías existentes, etc.) 

 
- Del tiempo de exposición y su repartición. 

 
 

Para poder controlar este tipo de riesgo se deberán tomar una serie de medidas de 
control que se centrarán en tres tipos principales: 

 
- Actuación sobre los focos productores de vibraciones mediante vigilancia y 

mantenimiento de las maquinas que utilice el trabajador dentro de la empresa (en el 
caso de utilizarlas). 
 

- Modificación de la frecuencia de resonancia. 
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- Utilizando materiales aislantes y absorbentes de las vibraciones. 

 
 

Para el control mencionado anteriormente, se deben aplicar medidas correctoras, las 
cuales pueden ser las siguientes: 
 

 
- Rediseñar ergonómicamente herramientas y maquinaria. 

 
- Utilizar dispositivos antivibratorios. 

 
- Aislar al trabajador de los focos emisores. 

 
- Realizar un perfecto mantenimiento de maquinaria y herramientas. 

 
 

c) Iluminación 

En este ítem podemos señalar dos tipos básicos de fuentes de iluminación, siendo 
éstas las siguientes: 

- Luz natural, es la luz procedente del sol, iluminando el lugar de trabajo durante 
más de la mitad el día. Este tipo de luz presenta ventajas sobre la luz artificial, 
ya que permite una definición perfecta de la gama de colores, es más 
económica y produce menos fatiga visual en el trabajador. 

 

- Luz artificial es aquella procedente de fuentes luminosas artificiales, 
principalmente de dos tipos: incandescentes o fluorescentes. 

            Al elegir los equipos luminosos a utilizar en el lugar de trabajo se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

- La distribución de la luz apropiada. 
 

- El rendimiento de los equipos seleccionados. 
 

- El brillo en el campo visual. 
 

- La robustez de los equipos desde el punto de vista elétricomecánico. 
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d) Estrés térmico (Calor y Frío) 

Este tipo de estrés es el que es provocado por la exposición a temperaturas extremas 
por parte de la persona.  

La respuesta que las personas presentan ante estas situaciones varía de un individuo 
otro, pero los efectos que se producen perjudican tanto al sistema neuromuscular, como al 
metabolismo en general. 

 En este tipo de riesgo se pueden generar ciertos accidentes, siendo los más comunes 
los siguientes: 

- Quemaduras 
 

- Golpes de calor 
 

- La hiperpirexia (fiebre extremadamente alta). 
 

 
Además de los accidentes antes mencionados, existen ciertos trastornos comunes a 

ser producidos, tales como: 
 

- Inestabilidad circulatoria (síncope térmico). 
 

- Déficit salino, asociado a problemas de sudoración que produce fatiga, náuseas, 
vómitos y vértigos. 
 

- Afecciones cutáneas. 
 

- Deshidratación. 
 

- Anhidrosis (falta de formación del sudor). 
 

 
 

e) Radiación 
 

La radiación corresponde al conjunto de fenómenos físicos a los que va asociado un 
estado de propagación: debidas a la emisión de las partículas de los átomos, tales como: 
 

- Luz 
 

- Rayos X 
 

- Rayos infrarrojos 
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- Emisiones corpusculares 
 
El término radiación implica que alguna "sustancia" abandona un cuerpo, se propaga 

por el espacio, y alcanza otras materias. 
 
La siguiente figura muestra los tipos de raciones presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de Radiación 
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f) Contaminación Atmosférica 

La contaminación del aire en el interior de las instalaciones produce efectos nocivos 
sobre la salud humana.  

La calidad del aire dependerá de una serie de factores, como son: 

- Número de fuentes contaminantes. 
 

- La naturaleza y concentración del contaminante 
 

- Intensidad y frecuencia de emisión. 
 

- Ventilación 
 

- Humedad, entre otros. 

            En el cuadro siguiente se resumen las principales fuentes de contaminación en 
ambientes cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Principales fuentes de contaminación en ambientes cerrados. 
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Para revertir el efecto que produce la contaminación atmosférica, existen medidas 
correctoras que pueden ser utilizadas, las cuales son similares a las señaladas para el estrés 
térmico:  

- Ventilación adecuada 

- Un buen sistema de filtración 

- Un buen mantenimiento de la instalación 

- Medidas de protección individual cuando fuera necesario. 

g) Agentes químicos 

La utilización de productos químicos es algo generalizado en las industrias, tanto a 
nivel del proceso de producción (disolventes, pinturas, aditivos diversos, etc.), como a nivel 
de otras aplicaciones (insecticidas, medicamentos, productos de limpieza, etc.). 

h) Agentes biológicos 

Se considera como agente biológico a todo microorganismo, cultivo celular y 
endoparásito humano, susceptible de originar cualquier tipo de infección, infestación, alergia 
o toxicidad.  

En el ámbito laboral se consideran peligrosos aquellos que puedan alterar la salud de 
los trabajadores en relación a su trabajo, pudiendo hablar de bacterias, virus, parásitos y 
hongos como los agentes causantes de esa falta de salud. 

Existen factores que favorecen el desarrollo de estos agentes, los cuales son: 

- Falta de higiene o aseo personal 

- Falta de higiene colectiva 

- Malas condiciones ambientales (temperatura, humedad) 

- Escasa ventilación 

- Los condicionantes personales del trabajador 

- Contacto con ciertos productos (piel, lanas, cueros, abonos, etc.) 

- Falta de prevención médica en la empresa. 
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Por otra parte se encuentran los riesgos de origen natural y humano, debiendo tener 
presente que un riesgo natural  puede ser definido como la probabilidad de que un territorio y 
la sociedad que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango 
extraordinario.  Por el contrario, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción 
del ser humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, aire, 
suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación, incendios, entre otros. 

 
La peligrosidad es conocida como el azar y hace referencia a la probabilidad de que 

un determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con 
consecuencias negativas, se produzca. El análisis de periodos de retorno o la representación 
de mapas de frecuencia es objeto de esta primera parte. 

 
La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es 

precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un mayor aumento de los 
riesgos naturales.  

 
La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio hasta la estructura de los edificios y 

construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la población frente al riesgo. 
 
Debemos recordar que se debe diferenciar entre un riesgo actual y uno potencial, 

siendo el riesgo actual aquel que suele ir acompañado de daños, aunque no hayan 
desarrollado todo su potencial. Podría ser por ejemplo un volcán en erupción, un 
deslizamiento activo, un acuífero contaminado que se está explotando.  Un riesgo potencial 
suele ser muy usado en los mapas de riesgos, y pueden ser por ejemplo un volcán 
transitoriamente inactivo o una ladera en equilibrio estricto.  

 
En nuestro país encontramos dos grandes tipos de eventos naturales que pueden 

transformarse en riesgos, los cuales son: 
 

• Eventos derivados de la acción climática y disposición del relieve, donde podemos 
encontrar los siguientes riesgos: 

 
- Sequías 

 
- Inundaciones 

 
- Heladas 

 
- Aluviones 

 
- Derrumbes 

 
- Avalanchas 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Eventos derivados de la interacción de las placas oceánica y continental: 

 
- Erupciones volcánicas 

 
- Terremotos 

 
- Sismos  

 
- Tsunamis 

 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución en Chile de los riesgos naturales, 

separados por regiones. 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES (continuación) 
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN RIESGOS NATURALES POR REGIONES (continuación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ya pudimos comprender mejor lo que se refiere a los riesgos de origen natural, hora 

es tiempo de aprender sobre los riesgos de origen humano, o también llamados “Antrópicos” 
 

En este tema es importante tener presente que la evolución del ser humano nos ha 
demostrado desde tiempos remotos que la interacción entre el individuo y el medio ambiente 
es un proceso básico de vida. 

Las zonas que presentan condiciones favorables para el desarrollo de la vida humana, 
han sido elegidas por el ser humano para establecerse.  

 
Como consecuencia de lo anterior, el paisaje natural se ha transformado, pues se han 

construido viviendas y caminos se han utilizado las tierras para cultivos, se han criado 
animales fuera de su entorno natural, y se han establecido sistemas de comunicación, de 
transporte y de aprovechamiento energético. 

 
Otro elemento de la actividad antrópica, es la producción de diversos tipos de 

deshechos. Estas sustancias, extrañas a la naturaleza, alteran la composición del agua, del 
aire y del suelo y afectan las relaciones entre los seres vivos.  

Es necesario entender que las opciones de acción eficaz que tenemos frente al 
progresivo deterioro de nuestro medio ambiente, implican un cambio de actitud de cada uno 
de los habitantes de la tierra respecto a la relación con su entorno.  



 

 16 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Figura 1: Deterioros producido por el hombre en riesgo de la subsistencia del 
mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A continuación podremos encontrar los distintos deterioros producido por el hombre en 
riesgo de la subsistencia del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es importante tener presente que los riesgos derivados del factor humano aumentan 
en las regiones densamente pobladas, como es el caso de la Región Metropolitana, la cual 
concentra más de un 40% de la  población del país en sólo un 2% de la superficie de Chile 
continental.  

 
Dichos riesgos se potencian por las características topográficas de la región. 
 
Teniendo en cuenta los recursos y las capacidades locales, se pueden clasificar las 

emergencias de la siguiente manera:  
  
• Emergencia Tipo 1 

 
Corresponden a eventos de magnitud menor y de efecto localizado, que puede ser 

atendido con los recursos y las capacidades disponibles a nivel de la brigada.  
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• Emergencia Tipo 2.  
 

Corresponden a eventos de afectación extendida a varios sectores de una empresa, 
pero sin consecuencias lo suficientemente graves como para ser declarado como desastre; 
para su atención se requiere el apoyo específico de los organismos regionales y la gestión de 
recursos tendientes a garantizar la atención a la población afectada. Normalmente se atiende 
con recursos locales, adicionales a los dispuestos para emergencias, sin exceder su 
capacidad.  

  
• Emergencia Tipo 3.  

 
Corresponden a eventos de afectación general requiere la movilización de recursos de 

varias localidades y la intervención de entidades externas de orden nacional; las capacidades 
locales y provinciales son suficientes para llevar a cabo el manejo de la situación, pero a 
pesar de ello, se requiere la asistencia específica del nivel nacional.  

  
• Emergencia Tipo 4.  

 
Corresponden a eventos de afectación generalizada en la empresa, cuyo manejo 

requiere la intervención directa del nivel nacional y de organismos externos de apoyo 
internacional. Se superan completamente las capacidades locales y provinciales.  

  
Es importante señalar que para el efecto de esta clasificación se entiende emergencia 

como todo evento repentino o previsible que pueda causar afectación sobre un sistema 
urbano-rural. 

 
 

2. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

Se entiende por plan de contingencia los procedimientos alternativos al orden normal 
de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna 
de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo. 

 
Los Planes de Contingencia son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 
particular para el cual se tiene escenarios definidos.  

  
Para el caso de edificaciones, instalaciones o recintos, estos planes de contingencia 

serán dirigidos a un conjunto de acciones coordinadas y aplicadas integralmente destinadas 
a prevenir, controlar, proteger y evacuar a las personas que se encuentran en una 
edificación, instalación o recinto y zonas donde se genera la emergencia. Incluye los planos 
de los accesos, señalización de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos 
contra incendio. Asimismo los procedimientos de evacuación, de simulacros, registro y 
evaluación del mismo.  
 



 

 18 
 

Instituto Profesional Iplacex 

             Que una organización prepare sus planes de contingencia, no significa que 
reconozca la ineficacia de su empresa, sino que supone un avance a la hora de superar 
cualquier eventualidad que puedan acarrear pérdidas o importantes pérdidas y llegado el 
caso no solo materiales sino personales. 
 
              Los Planes de Contingencia se deben hacer de cara a futuros acontecimientos para 
los que hace falta estar preparado. 
 
            La función principal de un Plan de Contingencia es la continuidad de las operaciones 
de la empresa, y su elaboración se divide en cuatro etapas: 
 
 
1. Evaluación 
 
2. Planificación 
 
3. Pruebas de viabilidad 
 
4. Ejecución 
 
       
                Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y la última a la 
ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro. 
 
               La planificación aumenta la capacidad de organización en caso de siniestro 
sirviendo como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia. 

 
   Los responsables de la Planificación, deben evaluar constantemente los planes 

creados, del mismo modo deberán pensar en otras situaciones que se pudiesen producir. Un 
Plan de Contingencia estático se queda rápidamente obsoleto y alimenta una falsa sensación 
de seguridad, solo mediante la revisión y actualización periódicas de lo dispuesto en el Plan 
las medidas preparatorias adoptadas seguirán siendo apropiadas y pertinentes. 
 
               Toda planificación de contingencia debe establecer objetivos estratégicos, así  
como también un plan de acción para alcanzar dichos objetivos.  

 
   Es importante tener presente las diferencias fundamentales entre una Planificación 

de la Contingencia y la planificación de los objetivos: 
 
               La planificación de la contingencia implica trabajar con hipótesis y desarrollar los 
escenarios sobre los que se va a basar la planificación. 
 
               En la planificación de objetivos ya se conoce el punto de partida y se basará en la 
evaluación de las necesidades y recursos. 
 
               Un Plan de Contingencia debe: 
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• Ser exhaustivo, pero sin entrar en demasiados detalles 

 
• Ser de fácil lectura 

 
• Ser cómodo de actualizar.  
 
• Ser Operativo 
 
• Expresar claramente lo que hay que hacer, quién lo hace y cuándo lo hace 
 

 
                 Toda Planificación debe tener en cuenta al personal que va a participar 
directamente en ella, participando desde el personal que lo planifica hasta aquellos que 
operativamente participarían en el accidente.  
 

     Se debe tener en cuenta también los procedimientos para la revisión del Plan, 
contemplando quien lo actualizará y de qué manera, y cómo esa información será entregada 
a los afectados. 

 
      Una Planificación de Contingencias debe ser también un Plan de Emergencia, el 

cual debe contener los siguientes elementos: 
 

 
a) Identificación del escenario 

 
b) Objetivos operativos 

 
c) Medidas que se deben adoptar 

 
d) Investigación 

 
e) Conclusiones 

 
 
Objetivos Generales 

 
a) Minimizar las pérdidas 

 
 

Objetivos Particulares. 
 
 

a) Gestión y coordinación global, asignación de responsabilidades. 
 

b) Activación del Plan de Emergencia 
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c) Minimizar las pérdidas 

 
 
Contenido del Plan de Contingencia 

 
a) La naturaleza de la contingencia 

 
b) Las repercusiones operativas de la contingencia 

 
c) Las respuestas viables 

 
d) Las implicaciones financieras de las respuestas 

 
e) Cualquier efecto en otro proceso 
 
   
                     Se deberán valorar los diferentes escenarios, esta actividad es la más intuitiva y 
sin embargo una de las más importantes ya que sienta las bases de toda la planificación 
posterior.  
 
            Para establecer escenarios es necesario formular distintas hipótesis, aunque estas se 
basen en todos los conocimientos disponibles, nunca se debe eliminar el elemento de 
imprevisibilidad. 
 
            El Plan de Contingencia debe ser un documento vivo, el cual debe ir actualizándose, 
corrigiéndose, y mejorándose constantemente. No se trata de un documento que deba ser 
revisado exhaustivamente y fecha fija, sino de un documento que esté en permanente estado 
de cambio. 
 
            Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces.  
 
                            Deberá existir además un mecanismo para determinar qué plan de 
contingencia alternativo se instrumentará, tomando en consideración la eficiencia con 
respecto al costo. En situaciones de crisis, el rendimiento con respecto a otros objetivos es 
secundario. 
 

Se deben tener en cuenta varios factores al momento de diseñar un Plan de 
Contingencia, tales como: 
 

• Densidad de ocupación de la edificación, pues este puede ser un tema que dificulte 
el movimiento físico y la correcta percepción de las señales existentes, modificando 
el comportamiento de los ocupantes. A su vez, condiciona el método para alertar a 
los ocupantes en caso de emergencia y agudiza el problema.  
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• Características de los ocupantes, esto es importante pues, en general, toda 
edificación, instalación o recinto es ocupada por personas de distintas 
características como son: edad, movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, 
entre otras.  

 
• Existencia de personas ajenas, pues en aquellas edificaciones, instalaciones o 

recintos ocupados en su totalidad por personas que no los usan con frecuencia, y 
por ello no están familiarizados con los mismos, lo cual dificulta la localización de 
salidas, de vías que conducen a ellas o de cualquier otra instalación de seguridad 
que se encuentre en dichos locales.  

 
• Condiciones de Iluminación, las cuales pueden dar lugar a dificultades en la 

percepción e identificación de señales, accesos a vías de escape, entre otros., y a 
su vez incrementa el riesgo de caídas, golpes o empujones.  

  
 

La existencia de alguno de estos factores o de varios de ellos junto a otros que 
puedan existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias, incluso catastróficas ante la 
aparición de una situación de emergencia, si previamente no se ha previsto tal evento y se 
han tomado medidas para su control.  
 

 
2.1 Qué pasos seguir 

 
Una de las primeras inquietudes que surge en la empresa en materia de higiene y 

seguridad es ¿qué ocurriría si nos encontramos ante una emergencia? ¿Están nuestras 
instalaciones y nuestros trabajadores en condiciones de responder adecuadamente ante la 
emergencia?. 

  
Son muchas las circunstancias que pueden llevar a los empleadores a pensar en ello, 

desde la preocupación por el bienestar de sus trabajadores y bienes materiales de su 
empresa, hasta el cumplimiento de los requisitos legales o impuestos por auditores externos.  

  
Más allá del motivo que llevó a la empresa a introducirse en el tema, lo importante es 

que la misma pueda implantar un plan de emergencia lo más rápido que puedan. 
 
Ahora bien, ¿Qué es un Plan de Emergencias?  
  
Un Plan de Emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos 

de prevención y control de riesgos que permiten organizar y optimizar los recursos de la 
empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o 
económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia.  

 
Otra de las preguntas importantes, que se debe tener en cuenta es ¿Por qué Implantar 

un Plan de Emergencias?  
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A esta pregunta podemos responder que, de acuerdo con la legislación, es obligación 
que todo centro de trabajo cuente con un plan de emergencias acorde a sus riesgos y 
actividad.  
 

El plan de emergencias es siempre exigible técnica y legalmente. Debe estar diseñado 
de acuerdo a la situación de riesgo que presente la empresa. El tener implementado un plan 
de emergencias asegura a la empresa que sus factores de riesgo han sido identificados y por 
ende se han tomado las medidas de prevención y/o control para que no se presenten 
incidentes, o en caso de presentarse, asegurar la eficacia operativa del control para 
minimizar los daños.  

 
Para conocer cuáles son los pasos a seguir en lo que respecta al Plan de 

Emergencias, es importante saber que existen diferentes clases de emergencia, siendo las 
principales las siguientes: 

  
• De origen tecnológico, encontrándose aquí los incendios, explosiones, derrames 

de productos químicos, escapes de radiación, peligros de desmoronamientos, 
choque de aeronave, entre otros. 

 
• De orígenes naturales, como las inundaciones, tormentas, huracanes, ciclón, 

terremotos, peligro por erupción volcánica, deslizamiento de tierra, entre otros. 
 
• De origen social, como las amenazas de bomba, disturbios civiles, por hechos de 

guerra civil, tumulto popular, lock-out, entre otros. 
 
La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos 

probablemente dan lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas si no se han 
previsto las medidas para su control.  

  
Las etapas para elaborar un Plan de Emergencias son las siguientes: 
 

a) Política de la Empresa, la cual debe tener un compromiso con la seguridad, la salud y 
el ambiente  
  
Es imprescindible que la empresa dedique un apartado específico dentro de su 

organización para la seguridad, la salud y el ambiente.  
 
El apartado apartado deberá contemplar los medios de preparación, atención y 

capacitación ante las posibles emergencias de origen interno y externo a la empresa. Deberá 
incluirse el marco legal a cumplir y la actualización tecnológica permanente.  

  
Todas estas acciones deberán realizarse para dar una mayor protección al trabajador 

o concurrentes a la empresa, y a la propiedad patrimonial y cultural.  
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b) Marco Legal 
  
Para el diseño de cualquier sistema de protección se debe tener muy en cuenta las 

normativas locales, que debe necesariamente cumplirse, tanto a la hora de evaluar el riesgo 
existente como cuando se requiera realizar un diseño de instalación de protección activa 
contra incendio u organizar un programa de capacitación en el ámbito laboral.  
 

c) Análisis de Riesgo  
 
En este punto es importante considerar: 

 
• Identificación de riesgos  
  
El punto de partida es identificar todos los riesgos potenciales que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. Estas hipótesis deberán contemplar situaciones de origen 
internos propios de la actividad y las instalaciones, como situaciones externas (riesgos 
linderos, riesgos naturales, riesgos sociales y políticos, riesgos propios del lugar de inserción 
de la empresa).  

  
  
• Evaluación de riesgos  
  
En este punto es importante que el analista pueda inspeccionar todas las instalaciones 

de la empresa y controlar el estado de las mismas e identificando falencias.  
 
Para ello se podrá utilizar realizar una planilla de Chequeo como apoyo.  
  
Por intermedio de este análisis, mediante el cumplimiento de tres bloques 

predeterminados, identificación de riesgos potenciales, su valoración y su localización en la 
edificación, instalación o recinto.  

  
Se debe realizar una identificación de riesgos potenciales, y para su identificación se 

debe indicar de modo detallado las situaciones peligrosas existentes con todos sus factores 
de riesgo, como lo son: 

 
- Emplazamiento de la edificación, instalación o recinto.  

 
- Situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, escaleras, etc.  

 
- Ubicación de medios de protección: señales, luces de emergencia, sistema de 

extinción, sistema de alarma, hidrantes, etc.  
 

- Características constructivas, entre ellas: vías de evacuación, sectores de incendio, 
verificación de elementos estructurales, etc.  
 

- Actividades que se desarrollen en cada piso con su situación y superficie que ocupen.  
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- Ubicación y características de las instalaciones y servicios.  

 
- Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de ocupación 

según criterio de la normatividad vigente.  
  
Posterior a la identificación de los riesgos se debe realizar una evaluación de ellos, 

realizando en primer lugar una valoración que pondere las condiciones del estado actual de 
cada uno de los riesgos considerados en cada área, así como su interrelación. Para este 
caso se usa el criterio del riesgo intrínseco en función al uso, de la ocupación, superficie de 
la actividad y altura de las edificaciones, instalaciones o recinto. Ello permite clasificar el nivel 
de riesgo alto, medio o bajo.  

  
Las condiciones de evacuación de cada piso de la edificación deberán ser evaluadas 

en función del cumplimiento o no de la normatividad vigente, definiéndose las condiciones de 
evacuación. Se debe establecer criterios de evaluación por el uso de la edificación, de la 
peligrosidad de los productos o instalaciones existentes, de su complejidad o de otros 
parámetros que puedan ser considerados.  

 
Luego de la evaluación de los riesgos se deben realizar los planos de ubicación.  En 

este punto, aparte de la memoria en la que se establecerá el análisis y contraste de todos los 
aspectos antes citados, la información recopilada y evaluada del riesgo se representará en 
planos realizados en un formato establecido y a escala adecuada.  

 
Otro punto importante es la valoración de los riesgos, para lo cual existen diversas 

metodologías. La metodología de Willam Fine es una de ellas y sirve de utilidad para valorar 
diferentes tipos de riesgos.  

  
Ahora bien, si lo que se quisiera valorar es específicamente riesgos de incendio 

presente en la empresa, también nos encontramos con una amplia variedad de metodologías 
y una de ellas es el método de Gustav Purt. Este método logra valorar de manera sencilla al 
riesgo, siguiendo un esquema de razonamiento cuali-cuantitativo, derivado de las 
inspecciones realizadas sobre el local. Por ello, es imprescindible tener un cabal 
conocimiento de todas las instalaciones y los riesgos asociados a ellas y a la actividad 
específica analizada.  

 
El siguiente paso es realizar la definición de sistemas a implementar, y es aquí donde 

la orientación suministrada por ejemplo, por el diagrama de medidas que presenta un método 
llamado “Purt”, y que no es materia de este documento, no es más que una primera etapa. 
Es necesario, además de ello, examinar después, si los datos prácticos obtenidos permiten 
considerar de manera válida la instalación del sistema de protección contra incendio que el 
método propone o si por el contrario, se impone una mejora de las medidas de prevención. 
Además el diagrama de medidas indica simplemente, por ejemplo: "instalación automática de 
extinción" o "Predetección", pero sin precisar el sistema más adecuado en cada caso, lo cual 
quedará a criterio del encargado de higiene y seguridad en la empresa.  
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Una vez que se han reconocido cuales son las posibles alternativas para disminuir los 
riesgos presentes en la empresa, se debe definir cuáles de estos sistemas de protección 
contra incendio serán los más adecuados para ser implantados en la empresa. La 
importancia radica en que los el sistema a ser implantado, produzca el menor daño posible 
en las instalaciones en caso de que ocurra una emergencia.  

 
 Además, se recomienda la generación de una lista que posea un orden con 

prioridades para implantar los sistemas adoptados, en función de la gravedad de la 
emergencia que éste mitigaría.  

  
d) Ejecución de Medidas para Disminuir Riesgo  

  
Una vez realizada la evaluación de riesgos con la planilla de autocontrol, y efectuada 

la valoración con el método propuesto, se obtendrá como resultado una serie de medidas y 
recomendaciones a efectuar en el corto, mediano y largo plazo.  

  
Es importante muchas veces agregar a nuestra información el dato de estimación de 

costos del Plan, para tener una referencia para los encargados de comprar los implementos 
necesarios. Cabe resaltar que la compra de los elementos necesarios es una inversión que la 
empresa deberá realizar independientemente del monto que signifique, ya que la misma 
favorecerá la seguridad de los bienes y sobre todas las cosas, de las personas que trabajan 
en la empresa.  

  
Otro aspecto relevante, es el de indicar a que normas debe responder el elemento a 

comprar. Esto facilitará la tarea de los encargados de compra y favorecerá la compra de los 
elementos adecuados.  

  
Por último cabe señalar que, además de destinar recursos para la adquisición de los 

materiales necesarios, también se deberán destinar a la capacitación. Dichos costos podrán 
ser estimados una vez definido el programa de capacitación y entrenamiento de la empresa. 
Un aspecto que en la tabla no se ve reflejado y que deberá ser tenido en cuenta es el hecho 
de que muchas veces las mejoras aconsejables en las diferentes instalaciones no solo son 
de adquirir nuevos sistemas de seguridad, sino también de modificar diferentes aspectos de 
las instalaciones existentes.  

  
e) Constitución de una Brigada de Emergencia  

  
Las brigadas están constituidas por personas pertenecientes a la empresa y que 

recibieron una capacitación y entrenamiento específico, siguiendo un plan de capacitación 
diseñado especialmente.  

  
Las mismas deben estar capacitadas tanto para poder actuar en caso de ocurra el 

derrame de una sustancia peligrosa, en caso de descarga eléctrica, o que ocurra un 
incendio.  
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Las brigadas son entrenadas y organizadas para actuar tanto en la aplicación de 
medidas preventivas como en actuación en casos de emergencias en el ámbito de su 
desempeño laboral.   

 
En materia de prevención, la misión fundamental de la brigada consiste en evitar que 

las condiciones de riesgo puedan originar una emergencia.  
  
En materia de protección o control de emergencias, los miembros de la brigada deben 

conocer las instalaciones y estar perfectamente entrenados en el uso y mantenimiento de los 
equipos que la empresa posee a tal fin. El objetivo es tratar de dominar el siniestro y 
controlarlo hasta la llegada de ayudas externas, teniendo siempre como prioridad la vida 
humana.  

  
Las brigadas están organizadas en grupos que desarrollan diferentes acciones. Las 

acciones de dividen en 3 fases:  
  

- Sin emergencia, lo denominaremos ANTES.  
 
- Con la emergencia, lo denominaremos DURANTE.  
 
- Y finalizada la emergencia lo denominaremos DESPUÉS.  
 

f) Plan de Evacuación  
  
El patrimonio más importante de cualquier empresa es el personal, no sólo sus 

empleados, sino también todas las personas que se puedan encontrar en el edificio en 
determinado momento.  

  
Las distintas emergencias requieren la intervención de personal y medios para 

garantizar en todo momento el control de la emergencia.  
 
Para ello se deberán tener en cuenta los siguientes pasos para actuar:  
  

- Dar alerta de la forma más rápida posible para poner en acción a la brigada de 
intervención y control.  

 
- Accionar la alarma para la evacuación de los ocupantes.  

 
- La intervención por parte de la brigada para el control de la emergencia  

 
- Solicitar el apoyo externo de los organismos de ayuda  

  
La clave de la planificación de emergencias es tener un equipo organizado que se 

encargue de controlarlas. La responsabilidad del equipo durante la emergencia es intentar 
controlar lo que sucede, dentro de sus posibilidades. Sus objetivos principales son:  
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- Proteger a las personas que haya en las instalaciones.  
 
- Reducir al mínimo las posibles pérdidas.  
 
- Evitar la mala imagen que pueda dar la emergencia.  
  

Algunos puntos a tener en cuenta en el punto del Plan de Evacuación son:  
  

− Mecanismo de alarma  
 

− Vías de evacuación  
 

−  Acción de desalojo ordenado del edificio.  
 

− Responsabilidades de los empleados  
 

− Ayuda externa  
  
 
El Plan de Evacuación tiene un carácter más operativo, con el fin de planificar la 

organización tanto del personal como con los medios con que se cuente.  
 
Basado en la operatividad del Plan, las emergencias se pueden clasifican en:  
  
• Conato de Emergencia  

 
Es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida 

por el personal y medios de protección de la edificación.  
  
• Emergencia Parcial  
 
Situación que para ser dominada requiere la actuación de las brigadas. Generalmente 

se da una evacuación parcial.  
  
• Emergencia General  
 
Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección 

propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se dará una evacuación total.  
  
Las distintas emergencias requieren la intervención tanto del comité de seguridad 

como de las brigadas, dar la voz de alerta de la forma más rápida posible pondrá en acción a 
las brigadas, la alarma para la evacuación de los ocupantes, la intervención para el control 
de la emergencia y el apoyo externo si el caso lo requiere.  
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Para realizar una adecuada coordinación entre todos los involucrados es necesario 
tener procedimientos definidos. Con el personal suficientemente informado e interesado en 
participar en el plan, se procederá a organizar los recursos humanos. Para ello será 
necesario nombrar un Comité de Emergencia y a sus respectivas brigadas, cuyas funciones 
serán llevadas a cabo por el personal que desarrolla habitualmente tareas en el edificio. 
Asimismo, de cada uno de los roles indicados, se deberá prever la designación de una 
persona alterna a fin de evitar dejar vacante alguno de los eslabones de la cadena del plan.  
 

g) Simulacro de Evacuación  
  
Una vez obtenido el plan de evacuación es importante realizar un simulacro con el 

objetivo de verificar en el sitio y en tiempo real, la capacidad de respuesta de las personas y 
la organización operativa del plan para emergencias ante un evento de posible ocurrencia, 
basado en los procedimientos para emergencias.  
 

h) Actualizaciones y mantenimiento periódico del plan  
  
Es de suma importante, a medida que se van mejorando los sistemas de seguridad de 

la empresa y capacitando al personal de la misma, realizar nuevas evaluaciones y 
valoraciones de riesgos para observar cuales fueron las mejoras logradas e identificar 
aquellos riesgos que aun no han sido disminuidos a un nivel aceptable, y focalizar los 
esfuerzos futuros en ellos.  

  
En esta fase la empresa debe realizar la investigación de las causas de la emergencia 

y tomar las medidas correctivas para evitar que se repita el incidente que produjo la 
emergencia. 

 
El Plan de Emergencias se realiza estableciendo medios técnicos y humanos 

necesarios o disponibles para la protección como son los medios técnicos y humanos. 
 
Los medios técnicos se deben considerar detalladamente, efectuando una descripción 

acabada de ellos y que se dispongan para la protección. Se describirá las instalaciones de 
detección, alarmas, de los equipos contra incendio, luces de emergencia, señalización, 
indicando características, ubicación, adecuación, cantidad, estado de mantenimiento, etc.  

 
En los medios humanos se especificará el número de personal que sea necesario y se 

disponga, quienes participaran en las acciones de protección. Se debe especificar el número 
de equipos necesarios con el número de sus componentes en función de los equipos. Los 
equipos deben abastecer y cubrir toda la edificación.  

 
 Además, los planos de la edificación por piso (en el caso de ser más de un piso), 

complementan la memoria descriptiva, se presentará gráficamente en planos la localización 
de los medios de protección y vías de evacuación existentes en toda la edificación.  

 
Estos planos, realizados en un formato y escala adecuada, contendrán como mínimo 

la siguiente información:  
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− Vías de evacuaciones principales y alternativas.  
 

− Medios de detección y alarma.  
 

− Sistema de extinción fija y portátil, manuales y automáticos.  
 

− Señalización y alumbrado de emergencia.  
 

− Almacén de materiales inflamables y otros locales de especial 
peligrosidad.  

 
− Ocupación por zonas  

  



 
PLANES DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD  III 
 

CONFECCIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA 
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Figura 2: Trabajo conjunto 

 
 

 
 
 

 
 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
En situaciones de emergencias, diversos organismos e instituciones deben trabajar en 

conjunto y de manera organizada para responder en forma rápida y efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello, una coordinación previa y una planificación respecto a qué se va hacer, 

cómo y quiénes lo van a hacer o con qué recursos, es fundamental. 
 
Existen tres niveles de planificación para la respuesta a emergencias: 
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Figura 3: Niveles de planificación para la respuesta a emergencias 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nivel Estratégico: ¿Qué se va a hacer? 
 
Describe de qué manera un nivel jurisdiccional (nacional, regional, provincial o 

comunal) pretende cumplir con su responsabilidad en la gestión de emergencias a largo 
plazo 

 
Nivel Táctico ¿Cómo se va a hacer? 
 
Proporciona una descripción de los objetivos, funciones, responsabilidades y Acciones 

– en el caso del nivel local - tanto de la municipalidad como de los organismos de respuesta, 
incluso del sector privado, frente a situaciones de emergencia. 
 

Nivel Operativo: ¿Con qué se va a hacer? 
 

Define las acciones específicas que deben realizar los distintos actores que participan 
de la respuesta a emergencias, indicando los recursos necesarios y disponibles para ello, 
tiempo y espacio en el previsto para ello 
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Siguiendo con lo que se refiere a la implementación del Plan de Emergencias, para 

ello se deben realizar los procesos conocidos como “simulacros”. 
 
Los simulacros se efectuará al menos una vez al año, teniendo como objetivos 

principales los siguientes:  
  
• Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones 

a realizar para su puesta en práctica.  
 

• Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación.  
 

• Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma,  
señalización, luces de emergencia, entre otros. 
 
• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas.  
  
Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del 

cuerpo general de bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia.  

  
La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio 

posible a la improvisación, previniendo todo, entre otros, los problemas que la interrupción de 
la actividad aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer 
de personal para cronometraje.  

  
Para la implementación del Plan de Emergencias se debe contar además con un 

cronograma de actividades, tomando en consideración las siguientes actividades:  
  

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial  
 

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección.  
 

- Evaluación de riesgo  
 

- Redacción de Manual y procedimientos.  
 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los 
equipos de emergencia.  

  
Se debe elaborar además un programa anual de actividades que debe comprender las 

siguientes actividades:  
 

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.  
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- Mantenimiento de las instalaciones que presente o riesgo potencial. 
 

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción  
 

- Inspección de seguridad  
 

- Simulacros de emergencia  
  
Es importante conocer también que existen un plan de ayuda mutua, el cual es un 

acuerdo entre varias empresas u organizaciones de un mismo sector geográfico para 
prestarse asistencia técnica y humana, en la eventualidad de una emergencia que 
sobrepase, o a menos amenace con hacerlo, las posibilidades propias de protección.  

  
Si bien es cierto que es desde todo punto de vista deseable tener siempre la opción de 

cooperación planificada en caso de una emergencia, existen algunos indicativos que nos 
pueden orientar sobre la necesidad de un convenio de Ayuda Mutua, los cuales son:  

  
• Presencia de riesgos de gran magnitud, en cuanto a sus posibles consecuencias.  

 
• Alta posibilidad de propagación del problema entre empresas del sector.  
 
• Similitud de riesgos entre las empresas colindantes por desarrollar igual actividad.  
 
• Imposibilidad de una rápida asistencia por parte del Cuerpo de Bomberos, debido a 

problemas de distancia, comunicación, conocimientos no adecuados y falta de 
equipamiento.  

  
Los beneficios de estar integrados en un plan de ayuda mutua son más que evidentes. 

Con ello las organizaciones participantes pueden lograr:  
  
• Mayores recursos humanos y técnicos disponibles.  

 
• Menor nivel de inversión individual.  
 
• Menor costo en las operaciones de emergencia para cada empresa.  
 
• Menor inventario de suministros para emergencias.  
  
A pesar de estas ventajas, muchas veces estos planes no operan convenientemente 

debido a fallas en su estructura, la cual requiere necesariamente los siguientes aspectos:  
  
• Existencia de Planes de Emergencias de cada uno de los participantes.  

 
• Existencia de un convenio formal suscrito entre representantes autorizados de las  
empresas.  



 

 6 
 

Instituto Profesional Iplacex 

 
• Compromiso de compensación económica por los costes de los suministros que 

una empresa debe consumir en beneficio de otra.  
 

• Delimitación clara de los recursos que cada empresa está en disposición de 
facilitar para servicio de los demás.  

  
Es evidente que, independientemente de la buena voluntad para colaborar, una 

organización deberá conservar los mínimos recursos necesarios para su propia defensa, y no 
se puede pretender que sean cedidos con menoscabo de su seguridad.  

  
La estructura de un buen plan de ayuda mutua se fundamenta en el planeamiento, 

debiendo tener presente que planear es identificar las posibles situaciones de emergencia, 
sus posibles variaciones, los procedimientos para hacerles frente y las alternativas 
disponibles. Es mejor estar preparados para algo que quizás no va a suceder, a que nos 
suceda algo para lo cual no estemos preparados.  

  
El planeamiento se desarrolla a través de un proceso de seis etapas, cada una de las 

cuales se detalla a continuación:  
  

a) Inventario de Peligros Específicos. 
 

Este corresponde a un análisis completo de los peligros existentes en cada una de las 
organizaciones. Es importante en esta fase anticipar las situaciones extremas para cada uno 
de los peligros. En la evaluación de cada uno de los peligros se deberá especificarse su 
naturaleza, ubicación y magnitud relativa.  
 

b) Inventario de Recursos.  
 

Consiste en una evaluación de los recursos disponibles en cada una de las 
instalaciones, indicando su clase, cantidad, ubicación, disponibilidad y tiempo de respuestas.  

 
En esta fase es importante ser suficientemente realista para no crear falsas 

expectativas.  
 
También deberá incluirse los recursos externos, haciendo las mismas indicaciones.  
 
 
 

c) Establecimiento de Objetivos. 
 

Para cada una de las situaciones esperadas se deberán definir objetivos específicos, 
para adelantar las acciones.  
 

d) Procedimientos Operativos.  
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Con base en los objetivos propuestos se deben establecer procedimientos 
operacionales claros, incluyendo las alternativas de acción a medida que el siniestro 
evoluciona. El conocimiento de este procedimiento nos permitirá definir las necesidades de 
recursos y programar su utilización.  
 

e) Plan de Recuperación. 
 

La acción de atender una emergencia no termina con el control de la misma, sino que 
se debe llevar hasta el restablecimiento de la normal operación de la organización. Para esto 
se debe contar con un plan de recuperación post-siniestro, que incluye mantenimiento interno 
y externo, proveedores y demás actividades, como relaciones con el agente de seguros y 
autoridades municipales.  
 

f) Entrenamiento del Personal. 
 

La única manera de que cualquier plan funcione es que cada una de las personas 
involucradas en los mismos conozca y sea capaz de desarrollar las acciones previstas.  
 

 
Además de lo anterior, debemos tener presente que el Plan de Emergencias requiere 

de ciertos recursos para poder ser implementado, siendo los principales los siguientes: 
 

- Linternas comunes  
 

- Linternas para manos libres  
 

- Pilas y/o baterías para linternas  
 

- Equipo de Iluminación de emergencia  
 

- Equipo de generación eléctrica  
 

- Extensiones de corriente eléctrica  
 

- Equipo generador de energía eléctrica de 24 V  
 

- Soga  
 

- Escalera de mano  
 

- Botiquín de primeros auxilios  
 

- Barreras de contención para derrames  
 

- Absorbentes para productos químicos  
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- Espuma para incendios  

 
- Lanza para espuma  

 
- Mangueras de incendios adicionales  

 
- Equipos de comunicación  

 
- Baterías de repuestos para los equipos de comunicación  

 
- Equipos de medición rápida de nivel de contaminantes  

 
- Herramientas comunes  

 
- Camilla  

 
- Ropa especial para trabajar con distintos productos químicos (en el caso de 

requerirse) 
  

 
 

4. DETERMINAR LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
En primer lugar es importante conocer qué es una brigada de emergencia.  Pues bien, 

una brigada de emergencia es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y 
equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y 
actuar adecuadamente, controlando o  minimizando sus consecuencias.  

 
Se recomienda que los integrantes de la brigada cumplan con ciertas características: 
 

• Ser voluntarios 
 

• Representar a todas las áreas y turnos.  
 

• Tener permanencia dentro de la empresa  
 

• Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. 
 

• Estar en adecuado estado físico y mental.  
 

• Conocer la empresa y sus  procesos. 
 

•  Estar capacitado y entrenado adecuadamente 
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La brigada, a nivel general, tiene funciones como: 

 
a) Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo 

mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá a los extintores, botiquines e 
hidrantes. 
 

b)  Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 
 

c) Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del 
coordinador general. 
 

d) Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales. 
 

e) Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a 
los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se 
quede en su área de competencia. 
 

f) Determinar los puntos de reunión. 
 

g) Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o desastre hasta 
un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 
 

h) Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres 
de obstáculos. 
 

i) En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de 
evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún 
peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación. 
 

j) Realizar un censo de las personas al llegar al puntos de reunión. 
 

k) Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso 
de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 
 

l) Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea innecesario 
 

 
 
 
 

5. TIPOS DE BRIGADA 
 
Existen tres grandes clasificaciones de las brigadas, teniendo cada una determinadas 

funciones dentro de la empresa, las cuales son: 
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• BRIGADA CONTRA INCENDIO:  
 
Sus funciones principales son: 
 
1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 

incendio.  
 

2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 
portátiles).  

 
3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

incendio.  
 
4. Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio colocadas en lugares  
estratégicos de las instalaciones.  
 
5. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en 

el nivel siniestrado.  
 

6. Arribando al nivel del fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará a 
la Consola de Comando para que se tomen los recaudos de evacuación de los 
pisos superiores.  

 
7. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio.  
 
8. Se tomarán los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección personal 

para los integrantes que realicen las tareas de extinción.  
 
9. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 
colaboración de ser necesario.  

 
  

• BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:  
 

Que tiene como principales funciones las siguientes: 
 
1. Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del 

buen abastecimiento con medicamento de los mismos.  
 

2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.  
 

3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 
cercanos a las instalaciones.  
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4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  
  

 
• BRIGADA DE EVACUACION:  

 
Que tiene como funciones principales: 
 

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de 
evacuación.  
 

2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las 
instalaciones a la perfección.  

 
3. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada.  
 

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.  
 

5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.  
 

6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y 
tanques de combustibles.  

 
7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 
 
 

5.1 Selección del personal 
 
 
Uno de los aspectos más importantes de la organización de emergencias es la 

creación y entrenamiento de las brigadas.  
 
Lo más importante a tener en cuenta es que la Brigada es una respuesta específica a 

las condiciones, características y riesgos presentes en una empresa en particular. Por lo 
tanto, cualquier intento de estructuración debe hacerse en función de la empresa misma. El 
proceso para ello se inicia con la determinación de la necesidad y conveniencia de tener una 
Brigada hasta el entrenamiento y administración permanente de ella.  

 
La estructura típica de una brigada se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 4: Estructura típica de una Brigada de Emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en suficiente 

forma física, mental y emocional y debe estar disponible para responder en caso de 
emergencia. Las tareas que estos miembros deben realizar normalmente son el 
entrenamiento, la lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios además de otra 
tarea que conste en el organigrama de la brigada. 

 
Debe existir, además, un Comité de Seguridad, el cual es el organismo responsable 

del Plan. Sus funciones básicas son:  
 

• Programar 
 

• Dirigir 
 

• Ejecutar 
 

• Evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo las brigadas.  
  
El Comité de Seguridad estará constituido por:  
 

• Director de la Emergencia.  
 

• Jefe de Mantenimiento.  
 

• Jefe de Seguridad  
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 Al accionarse la alarma los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren en 

la edificación, recinto o instalación, se dirigirán a la consola de mandos, donde permanecerán 
hasta que todo el personal haya sido evacuado.  

  
Existen pautas que los integrantes del comité deben cumplir, siendo éstas:  
  

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA  
 

• Activada la alarma en la edificación, recinto o instalación, se constituirá en la consola 
de mandos, la cual se ubicará en un lugar seguro en la planta baja.  

 
• Solicitará al responsable de piso la información correspondiente al piso siniestrado y 

procederá según la situación de la siguiente manera:  
  

JEFE DE MANTENIMIENTO  
 
Notificado de una alarma en el edificio, se constituirá en la consola de mandos y 

verificará todas las medidas preventivas:  
 

• Ascensores en la planta baja.  
 

• Corte del sistema de aire acondicionado (extracción e inyección).  
 

• Corte de energía del piso siniestrado e inmediato superior.  
 

• Preparado de grupos electrógenos para iluminar salidas, alimentar ascensores para el 
uso de bomberos, bombas de agua, etc.  
  

JEFE DE SEGURIDAD  
 

Recibida una alarma en el tablero de detección, por avisadores manuales o de 
telefonía, procederá en forma inmediata a:  

 
• Enviar a un hombre de vigilancia al lugar.  

 
• De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar, impedirá el ingreso de personas 

al edificio.  
 

• Dar aviso a las brigadas. 
 
JEFE DE BRIGADA:  
 

• Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la ocurrencia de una 
emergencia.  
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• Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y 

entrenados para afrontar las emergencias.  
 

• Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las 
directivas encomendadas por el Comité.  
  

 
SUB JEFE DE BRIGADA:  
 

• Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones 
establecidas.  

 
Para la selección de ingreso a la brigada, ya conociendo todas las funciones que éstos 

deben cumplir, existe un procedimiento, el cual contempla varios ítems: 
 

• Exámenes médicos de ingreso y retiro 
 

• Participación en entrenamientos, para verificar el estado físico en el que se encuentra 
el postulante 
 

• Evaluaciones periódicas, para verificar que cumple con los estándares 
 

• Jefaturas  administrativas y operativas realizan las evaluaciones y pruebas, a fin de 
conocer a los postulantes. 
 

• Comentarle sus funciones y responsabilidades, para verificar que ellos estimen que 
pueden cumplir con ellas. 
 

• Explicación de los distintivos por logos de las Brigadas existentes en la empresa 
 

• Explicación de los aspectos disciplinarios a cumplir a cabalidad 
 

• Explicación de los incentivos por tiempo de servicio y desempeño, en caso de existir. 
 
 

5.2 Capacitación 
 
Los brigadistas  deben ser capacitados de acuerdo al tipo de amenazas que deben 

enfrentar, su capacitación debe ser permanente con prácticas continuas para afianzar las 
técnicas vistas en las capacitaciones. 

 
Las principales capacitaciones a las cuales deben asistir son las que tratan temas 

sobre: 
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• Primeros auxilios 
 

• Prevención y control de incendios 
 

• Organización para emergencias 
 

•    Evacuación de instalaciones 
 

• Rescate básico 
 

 
En la capacitación de los brigadistas se deberán tratar, entre otros temas, los 

siguientes: 
 

• Organización de la Brigada Teoría de la combustión  
 

• Agentes extintores Extintores Portátiles  
 

• Mangueras e implementos Suministro de Agua  
 

• Bombas de Incendio Sistemas de Alarma y retención  
 

• Sustancias Peligrosas Sistemas Automáticos  
 

• Técnicas de Inspección Combate de fuegos  
 

• Prevención de Incendios Equipos de respiración  
 

• Salvamento de bienes Primeros auxilios  
 

• Procedimientos operativos Evacuación  
 

• Equipos especiales Mantenimiento de equipos 
 

• Teoría de la combustión  
 

 
• Extintores Portátiles  

 
• Suministro de Agua 

 
• Sistemas de Alarma y retención  

 
• Sistemas Automáticos  
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• Combate de fuegos  
 

• Equipos de respiración  
 

• Primeros auxilios  
 

• Evacuación  
 

• Mantenimiento de equipos  
 

• Otros 
 
 
 
 

5.3 Funciones 
 
Para que una empresa u organización pueda garantizar su permanencia y el control 

efectivo de los factores de riesgo, se hace conveniente contar con una Brigada de 
emergencia, la cual tendrá las siguientes áreas de composición: 

 
a) Unidad de prevención, control y extinción de incendios 

 
b) Unidad de rescate, evacuación de personas y de salvamento de bienes. 

 
c) Unidad de Primeros Auxilios. 

 
Cada una de las unidades tiene responsabilidad y funciones que cumplirse antes, 

durante y después de la emergencia, accidente o desastre. 
 
El número de integrantes varía de acuerdo al tamaño de la empresa u organización, 

turno de trabajo y las condiciones concretas de trabajo que deben estar representados en el 
panorama de riesgos de la empresa. 

 
Las Brigadas de Emergencia han de conformarse de acuerdo al número de 

trabajadores y organización de la empresa.   Es funcional contar con unidades de 5 
brigadistas para un total de Treinta (30) brigadistas por cada 1000 trabajadores que tenga la 
empresa. Es decir para el caso de las unidades de rescate, evaluación de personas y 
salvamento de bienes, estas pueden estar conformadas por dos unidades de brigadistas por 
cada 1000 trabajadores igual número se aplica a las unidades de primeros auxilios y de 
prevención, control y extinción de incendios. 

 
El número de brigadistas dependerá de los turnos existentes en la empresa, en cada 

turno de trabajo debe existir una unidad de cada área de especialidad que se encargue de 
las actividades de la Brigada. 
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La brigada contra incendios en las instalaciones de las empresas tienen las siguientes 
funciones, separadas en antes, durante y después de efectuado el siniestro: 

 
Antes de los siniestros: 
 

• Colaborar con las labores  de higiene industrial y seguridad de la empresa en 
las labores de inspección de riesgos y en la revisión de equipos de protección. 

 
• Colaborar en las labores de capacitación de empleados. 

 
• Entrenar los procedimientos de emergencia establecidas en el manual y las 

técnicas básicas de control de emergencias. 
 

• Asistir a las capacitaciones y reuniones necesarias para el buen mantenimiento 
de la brigada. 

 
 

Durante el siniestro: 
 

• Controlar los incendios y siniestros relacionados de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

 
• Rescatar a las personas atrapadas. 

 
• Colaborar en las labores de  salvamento de bienes y equipos 

 
• Todas aquellas actividades necesarias para el control y la mitigación. 

 
 
Después del siniestro: 
 

• Control y vigilancia de las áreas afectadas hasta que se hagan presentes los 
empleados responsables o los integrantes del grupo de vigilancia. 

 
• Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el control 

del riesgo. 
 

• Restablecer hasta donde sean posible las protecciones del área afectada. 
 

• Colaborar en la revisión y el mantenimiento de los equipos de protección 
utilizados. 

 
Los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios permanecerán en el área prestando 

asistencia a quienes la necesitan y saldrán como el resto de personas cuando se esté 
evacuando. 
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Cuando requieran movilización especial de personas afectadas, notificaran a cualquier 

integrante del grupo Operativo de Emergencias. 
 
Una vez evacuada, los miembros del Grupo de Primeros Auxilios se reunirán en el 

sitio designado cerca de las instalaciones en espera de instrucciones. 
 
El grupo de Primeros Auxilios se proveerá de botiquines y se trasladará  a los sitios de 

reunión final, con el fin de atender los posibles afectados que allí se encuentran. 
 
Los miembros del Grupo deberán tomar nota de las personas que sean remitidas a 

centros de salud, incluyendo nombre, dependencia y tipo de lesión. 
 
 

6 REGLAMENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA 
 
 
Para el funcionamiento correcto de las brigadas que integran el equipo de emergencia 

de la empresa, se deben seguir ciertas pautas, tanto por parte de ellos como por el resto de 
los funcionarios.  Ya conocimos en los párrafos anteriores las principales funciones de las 
brigadas, ahora conoceremos las funciones del responsable y asistente del piso y del 
personal en general. 

 
RESPONSABLE Y ASISTENTE RESPONSABLE DE PISO.  
 

• En caso de siniestro, informará de inmediato a la consola de comando por 
medio de telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo 
permite, intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área 
(extintores) con el apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner en peligro la 
vida de las personas.  
 

• Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo 
establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión 
del piso.  

 
• Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que 

acontece en el piso.  
 

• Revisarán los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer 
la desocupación del lugar.  

 
• Se cerrarán puertas y ventanas y no se permitirá la utilización de ascensores.  

 
• Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de 
mantener la calma.  
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• La evacuación será siempre en forma descendiente hacia las rutas de escape, 

siempre que sea posible.  
 

• El responsable de piso informará al Director de la emergencia cuando todo el 
personal haya evacuado el piso.  

 
• Los responsables de los pisos no afectados, al ser informados de una situación 

de emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal del piso 
forme frente al punto de reunión. Posteriormente aguardarán las indicaciones 
del Director de la emergencia a efecto de poder evacuar a los visitantes y 
empleados del lugar. 

 
 

PERSONAL DEL PISO DE LA EMERGENCIA  
  
Todo el personal estable del edificio debe conocer las directivas generales del plan de 

evacuación.  
 
El personal que observe una situación anómala en el piso donde desarrolla sus tareas, 

deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera:  
 
1) Avisar al Responsable de piso.  

 
2) Accionar el pulsador de alarma.  

 
3) Utilizar el teléfono de emergencia.  

 
Se aconseja al personal que guarde los valores y documentos, así como también 

desconectar los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su paso.  
 
Seguidamente, siguiendo indicaciones del Encargado de piso, procederá a abandonar 

el lugar respetando las normas establecidas para el descenso.  
 
Deberán seguir las instrucciones del Responsable de piso.  
Ellos no perder tiempo recogiendo otros objetos personales.  
 
Deberán caminar hacia la salida asignada.  
 
Deberán además bajar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, 

respirando por la nariz.  
 
Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la vía pública 

donde se dirigirá hacia el punto de reunión preestablecido.  
  
 



 

 20 
 

Instituto Profesional Iplacex 

PERSONAL EN GENERAL  
  
El personal deberá: 
 

• Seguir las indicaciones del personal competente.  
 

• Conocer los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra 
incendio.  

 
• Conocer los medios de salida.  

 
• No correr, caminar rápido cerrando puertas y ventanas.  

 
• No transportar bultos.  

 
• No utilizar ascensores ni montacargas.  

 
• No regresar al sector siniestrado.  

 
• Descender siempre que sea posible.  

 
• El humo y los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego.  

 
• Si al bajar se encuentra humo, descender de espalda, evitando contaminar las 

vías respiratorias, ya que el humo asciende.  
 

• Evitar el pánico.  
 

• Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el 
ingreso de humo.  

 
• Buscar una ventana, señalizando con una sábana o tela para poder ser 

localizado desde el exterior.  
 

• No transponer ventanas.  
 

 
• Una vez afuera del edificio, reunirse en un lugar seguro con el resto de las 

personas.  
 
• Dar información al personal de bomberos.  

 


