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RESUMEN 

 

TEMA: “Análisis de Riesgos en la descarga de fertilizantes en la Terminal 

Portuaria de Fertisa”  

 

AUTOR: Ortega Chancay Freddy Yomeini. 

 

Este trabajo tiene como objetivo determinar problemas relacionados 

a la seguridad personal  de los trabajadores durante las operaciones de 

descarga de fertilizantes en la terminal portuaria de “Fertisa” y a la vez 

proponer los medios y dispositivos de control para reducir el riesgo al que 

se exponen todos los involucrados durante su jornada de trabajo, con lo 

cual se optimiza el desempeño laboral y los recursos, en la elaboración de 

este trabajo se considero el código de trabajo vigente, el marco legal en 

prevención de Riesgos de Trabajo,  dentro de la metodología se aplico el 

método de evaluación de incendios de Gretener con lo cual se comprobó 

que las bodegas de la terminal están debidamente dotadas para que el 

personal pueda actuar en caso de incendio en ellas,  además el método 

de actos seguros de trabajo “AST” con el cual se propone una tarea 

definida y ordenada que indica paso a paso las actividades que se deben 

cumplir durante el trabajo, su difusión al personal antes de iniciar 

operaciones, y el correcto uso y dotación del equipo de protección 

personal, incluyendo su reposición durante el año de trabajo; el monto de 

inversión en esta propuesta es de $2659.45 lo que permite un mejor 

ambiente de trabajo y que se refleja en la productividad de la planta. En lo 

que corresponde a las conclusiones y recomendaciones es necesario 

recalcar que se deben realizar revisiones y evaluaciones continuas con el 

objetivo de que se estén cumpliendo tanto la dotación, como la utilización 

de todo el equipo de trabajo y las medidas planteadas.   

 

 

 

 

Ortega Chancay Freddy Y.                     Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique  

                Autor                                                            Tutor 
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PROLOGO 

 

Con la elaboración de esta tesis, se propone la utilización de riesgos, 

atraves de un panorama de riesgos de trabajo para reducir los riesgos 
durante la exposición del trabajador en la terminal portuaria de Fertisa, los 
cuales se consideran en los siguientes cinco capítulos: 

 
Capitulo I: En la introducción se consideran datos de la planta, su 

historia, justificativos, marco teórico, y la metodología a aplicar. 
 
Capitulo II: En este encontramos la situación actual de la empresa, 

descripción del proceso de descarga, evaluación del sistema contra 
incendio y las instalaciones. 

 
Capitulo III: Se realiza el diagnostico de la descarga de fertilizante y 

sus riesgos. 

 
Capitulo IV: Se consideran los correctivos necesarios para la 

reducción de los riesgos de trabajo, incluyendo su costo total. 
 
Capitulo V: En esta parte se recalca la importancia de llevar un 

control continuo y evaluación de las áreas y puestos de trabajo con el 
objetivo de que se cumplan los procedimientos. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

FERTISA, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A. fue la primera 

industria en iniciar la fabricación de fertilizantes químicos en el Ecuador. 

Fue fundada el 4 de Junio de 1964 con capital estatal, fue privatizada y 

adquirida por el Grupo Empresarial Wong en enero de 1994. Su sede  se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Lidera la importación y comercialización de fertilizantes y formula 

técnicamente abonos completos, según las necesidades de diferentes 

cultivos. A partir del año 2002 está participando fuertemente en el 

mercado de protección de cultivos y en el 2003 en productos para el 

sector pecuario y semillas certificadas. Otros negocios nuevos son la 

importación y distribución de acero y aceite agrícola. Además, posee un 

terminal portuario multipropósito que, en los actuales momentos, 

principalmente presta servicios a naves que traen fertilizantes y a reefers 

que cargan banano de exportación.  

 

Fertisa tiene una amplia y variada red de distribución que cubre casi 

la totalidad del territorio ecuatoriano, con una creciente participación que 

supera ya el 50% del mercado  nacional; así mismo, buscando cumplir 

con las necesidades del agricultor ecuatoriano, contribuye a su desarrollo 



Introducción- 3 

 

 

a través de asesoría técnica para la utilización adecuada de los agro 

insumos. 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA.  

    

Fertisa matriz se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, al  

sur, vía al Puerto Marítimo, en la Av. San Juan Bosco y La N. Guasmo 

Fertisa. Mientras que sus almacenes de venta al público, llamados FISA, 

Fertisa Insumos y Servicios Agropecuarios, se encuentran ya en 39 

puntos del territorio ecuatoriano, distribuidos en Costa, Austro, Sierra. 

Además, ya existe un almacén en Perú y próximamente en Colombia. 

 

1.1.2. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA.1 

 

VISIÓN. 

 

 Ser líderes en la importación y 

comercialización de insumos agropecuarios en el 

país, desarrollar el terminal portuario, empeñados en 

satisfacer las necesidades de los clientes en forma 

integral a través de procesos y servicios eficaces, 

contribuyendo activamente en el desarrollo de los 

sectores agropecuario, industrial y portuario del país. 

 

MISIÓN 

 

 Importar, producir y comercializar insumos 

agropecuarios y brindar servicios portuarios de 

calidad, satisfaciendo la demanda del sector 

agropecuario e industrial, con calidad y precio 

competitivo; incentivando la productividad y la 

tecnificación del sector, comprometidos en el 
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mejoramiento continuo de nuestros procesos, el 

desarrollo del talento humano en la comunidad y la 

protección del medio ambiente. 

 

 1. - Fuente: www.fertisa.com/quienes_somos.php 

 

1.1.3. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. 

 

Fertilizantes Compuestos  en un 50 %. 

Fertilizantes Simples en el 50 % restante. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

FERTILIZANTES: 

 

Fertisa importa y comercializa Fertilizantes simples que proveen 

individualmente a la planta los elementos necesarios para su normal 

desarrollo; como el caso de la Urea que contiene Nitrógeno al 46%, 

Muriato de Potasio que contiene 60% de K2O, DAP que contiene 18% de 

Nitrógeno y 46% de P2O5. 

 

Otros Fertilizantes que distribuye: 

 

 

Fosfato                       Nitrato de Potasio Gr   

Nitrato de amonio   Nitrato de Calcio 

Nitrato de Potasio Cr  Sulpomag 

Sulfato de Magnesio  Sulfato de Amonio 

 

 Ver hojas de M .S.D.S. en anexo # 1.   

 

http://www.fertisa.com/quienes_somos.php
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TERMINAL PORTUARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 2 febrero del 2008 Fertisa brinda servicios como terminal 

portuario para exportación e importación de mercadería full en 

contenedores de carga seca, reefer y carga suelta de esta forma se 

incorpora a la competencia junto a otros puertos privados, lo cual genera 

servicios de operaciones de puerto, estaba de carga, aforos e 

inspecciones de carga full. 

 

1.1.4. IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU. 

 

(Codificación Internacional Industrial Uniforme)  

Su identificación es: 351201 (fertilizantes) 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS. 

 

En la Terminal Portuaria Fertisa se realizan todo tipo de operaciones 

portuarias tales como: atraque de buques, embarque y descarga de 

contenedores de importación y exportación, descarga de bobinas de 

papel, embarque de banano y descarga de fertilizantes al granel.  
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Esta ultima es la principal actividad con la que cuenta la terminal y 

debido a la gran cantidad de personas que laboran en estas instalaciones 

aumenta la posibilidad de su exposición a riesgos y por esto su política de 

seguridad debe estar encaminada  a preservar la integridad de todos los 

trabajadores, además e sus instalaciones para poder competir con otras 

terminales, tanto privadas como del estado en calidad de servicios que 

brinda. 

 

 

Todas las actividades que se realizan en las instalaciones están 

reguladas a través de las normas y reglamentos en prevención de riesgos 

dictados por el instituto ecuatoriano de seguridad social (I.E.S.S.), además 

del código de trabajo, y protección del medio ambiente. En la actualidad la 

terminal cuenta con un departamento encargado de las normas de 

seguridad y salud ocupacional, pero limitada, ya que las normas de 

seguridad que difunde la conocen muy poco de sus empleados, por esta 

razón se verificaran las técnicas y medios con los que se difunden las 

normas de seguridad en la terminal durante la descarga de fertilizante,       

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

El principal objetivo del análisis es reducir la presencia de riesgos en 

seguridad y salud de todas las personas que trabajan durante el proceso 

de descarga del fertilizante, así como evaluar los riesgos ya existentes, 

cuantificar su magnitud y aplicar las medidas de control con la finalidad 

que el trabajador se sienta mas seguro de realizar sus actividades en 

forma eficiente. 
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1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Análisis de los riesgos que se presentan constantemente y los que se 

podrían presentar durante la descarga de fertilizante. 

La valoración de los riesgos.    

Revisión del actual plan de riesgos en esta área, y proponer los 

cambios necesarios que contribuyan al bienestar y seguridad de los 

trabajadores y  la terminal. 

Clasificación de los riesgos a los que se expone todo el personal que 

labora en la descarga. 

 

1.4 MARCO TEORICO. 

 

PANORAMA DE RIESGO 2 

 

 Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

especifica, determinando en este los efectos que pueden ocasionar a la 

salud de los trabajadores y a la estructura organizacional y productiva de 

la empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de 

vida. 
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CARACTERISTICAS 

 

 Un panorama de riesgo debe cumplir los siguientes requisitos:  

  

 Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se 

realiza. 

 

 Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre 

otros aspectos los técnicos, los organizacionales y de salud. 

 

 La información del panorama debe actualizarse permanentemente, 

por lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente. 

 

 Permitir evaluar las consecuencias y efectos, más probables del 

programa de prevención en función de las prioridades resultantes en el 

diagnostico que se establezca. 

 

1.4.1. METODO WILLIAM T. FINE. 

 

 Grado de peligrosidad (GP) 

 GP = C x P x E 

 C: Consecuencia 

 E: Exposición 

 P: Probabilidad 

 

 Consecuencias.- Los resultados más probables de un riesgo 

laboral debido al factor que se estudia, incluyendo desgracias personales 

y daños materiales. 
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Exposición.- Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia 

del accidente, establecido de la siguiente valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Probabilidad.- Probabilidad de que una vez presentada la situación 

de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se 

sucede en el tiempo, originando accidente y consecuencia. 

  

La estimación de riesgo se determinara a partir de los factores 

expuestos: 

 

Estimación del riesgo = Consecuencia x Probabilidad. 

     CONSECUENCIAS                   VALORACION 

Accidente leve.                                          1 

 

Accidente grave.                                        3 

 

Accidente mortal.                                       6 

 

Accidente catastrófico.                              10 

EXPOSICION                      VALORACION 

 Raramente (se 

sabe que ocurre) 

 Ocasionalmente 

(pocas veces a la 

semana) 

 Frecuentemente 

(pocas veces al 

día) 

 

 Continuamente 

(muchas veces al 

día) 

                        1 

 

 

 

                        3   

 

 

                        6 

 

 

                        10                 
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 La valoración puede ser parcial o total, según excluya o no los 

riesgos catastróficos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) 

 

           BAJO                   MEDIO                        ALTO 

 

 

     1                      300                        600                        1000 

 

 

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de 

los factores de analizados (grado de peligrosidad), si no también deberá 

tenerse en cuenta él numero de personas expuestas, resulta de interés 

determinar la  repercusión. 

 

VALORACION DE FACTORES DE RIESGO GENERADORES DE 

ACCIDENTE. 

 

 GR = GRADO DE REPERCUSION 

 GR = GP x FP 

 GP = Grado de peligrosidad 

 FP = Factor de ponderación 

     PROBABILIDAD                   VALORACION 

Muy baja.                                                    1 

 

Baja.                                                            3 

 

Media.                                                          6 

 

Alta.                                                            10 
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                           # Trabajadores Expuestos 

 % Expuestos =  -------------------------------------- x 100. 

                             # Total de Trabajadores 

 

INTERPRETACION DEL FACTOR DE PONDERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE REPERCUSION (GR) 

 

         BAJO                      MEDIO                        ALTO 

 

 

     1                      1500                     3000                        5000 

 

2. - FUENTE: DIPLOM ADO DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL 

 

1.4.2. MÉTODO GRETENER3 

 

Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendio, tanto en construcciones industriales como en establecimientos 

públicos densamente ocupados; siendo posiblemente el más conocido y 

aplicado en España. 

 

  % EXPUESTO              FACTOR DE PONDERACION 

1 – 20%                                                      1 

 

21 – 40%                                                    2 

 

41 – 60%                                                    3 

 

61 – 80%                                                    4 

 

81 – 100%                                                  5 
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El  método  se  refiere  al  conjunto  de  edificios  o  partes  del  

edificio  que  constituyen  compartimentos  cortafuegos  separados  de  

manera  adecuada. 

 

DEFINICIONES 

 

RIESGO DE INCENDIO 

 

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 

EXPOSICIÓN AL RIEGO DE INCENDIO 

 

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como 

relación entre los peligros potenciales las medidas de protección tomadas. 

 

La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto 

de un edificio. 

 

SEGURIDAD CONTRA EL INCENDIO 

 

La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un edificio 

se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de “segura contra el incendio”, cuando está 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 
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COMPARTIMENTOS CORTAFUEGO 

 

Un compartimento cortafuego es una parte del edificio, separada del 

conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 

probabilidad al compartimento y que una propagación del fuego a locales, 

pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar. 

 

  La superficie de un compartimento cortafuego en un edificio o parte 

de éste es aquella limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 

 

CÉLULAS CORTAFUEGOS 

 

Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no 

excede de 200 m² y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30. 

 

     Nota: 

 

La Normativa española admite para cerramiento de huecos en 

elementos cortafuego, un porcentaje de minoración de resistencia al 

fuego de los elementos de cierre (p. Ej.: puertas) frente al RF propia del 

elemento considerado (p. Ej.: Muro RF 120, puerta cerramiento de hueco 

RF 90). 

 

La Normativa Suiza establece una clasificación de resistencia al 

fuego (F) de elementos cortafuego y la correspondiente clasificación (T) 

para los de cierre. 

 

DESIGNACIONES 

 

LETRAS MAYÚSCULAS 
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Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

 

 Para los factores globales que comprenden diversos factores 

parciales. 

 Para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

parciales. 

 Para los resultados de elementos de cálculo y designación 

de magnitudes de base. 

 

A Peligro de activación. 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego. 

H Número de personas. 

M Producto de todas las medidas de protección 

N Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P Peligro potencial. 

Q Carga de incendio 

R Riesgo de incendio efectivo. 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de          

protección. 

Z Construcción celular. 

G Construcción de gran superficie. 

V Construcción de gran volumen. 

COMBINACIÓN DE LETRAS MAYÚSCULAS: 

 

AB Superficie de un compartimento cortafuego. 

AZ Superficie de una célula cortafuego. 

AF Superficie vidriada.  
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COMBINACIONES DE LETRAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS: 

 

Co Indicación del peligro de corrosión. 

Fe Grado de combustibilidad. 

Fu Indicación del peligro de humo. 

Tx Indicación del peligro de toxicidad. 

 

LETRAS MINÚSCULAS: 

 

     Se utilizan las mismas: 

 

 Para los factores de influencia. 

 Para los valores de cálculos cortafuego. 

 

b Anchuras del compartimento cortafuego. 

c Factor de combustibilidad. 

e Factor de nivel de una planta respecto a la altura úti l del local. 

f Factor de medidas de protección de la construcción (con 

subíndice). 

g Factor de dimensión de la superficie del compartimento. 

i Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k Factor del peligro de corrosión y toxicidad. 

l Longitud del compartimento cortafuego 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 

p Exposición al riesgo de las personas. 

q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

r Factor del peligro de humo. 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

γ Seguridad contra el incendio 
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FACTORES DE INFLUENCIA CON SUBÍNDICE: 

 

PH1,E Situación de peligro para las personas (teniendo en 

cuenta el número de personas, la movilidad y la planta en la que se 

encuentra el compartimento cortafuego). 

 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m²). 

Qi Carga térmica inmobiliaria 

Rn Riesgo de incendio normal 

Ru Riesgo de incendio aceptado 

      

UNIDADES: 

 

Energía (J) Joule 

  (MJ) Mega-Joule 

Presión (bar) Bar 

Longitud (m) Metro 

  (km) Kilómetro 

Tiempo (min) Minutos 

 

 TIPOS DE EDIFICACIONES 

 

     Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación del fuego: 

 

 Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y 

limitan la propagación horizontal y vertical del fuego. 

 Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y 

facilita la propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

 Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y 

acelera la propagación horizontal y vertical del fuego. 
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CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

                Tipo de Construcción 

 

 

Compartimentado 

  A 

  MACIZA 

(Resistencia al 

fuego definida) 

B 

  MIXTA 

(Resistencia al 

fuego variable) 

C 

   COMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia 

al fuego) 

 

Células Locales 30-200 m² 

 

Z 

Z1 

G2 

V3 

 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre ellas y > 200 

m² 

 

G 

 

G2 

V3 

 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edif icio, varias plantas 

unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

EXPLICACIONES RELATIVAS AL TIPO Z: CONSTRUCCIÓN EN 

CÉLULAS 

 

El compartimento engloba una única planta. Cada planta se 

encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego (“formación 

de células”), de una superficie máxima de 200 m². 

 

La propagación del fuego, en el inicio de un Incendio, se encuentra 

retardada o dificultada durante un cierto tiempo, tanto en sentido 

horizontal como vertical, gracias a las medidas tomadas durante la 

construcción. 

 

     Nota:  

      

Los elementos portantes y tabiquerías, tales como estructura 

fachada, techos, paredes de separación, etc., deben presentar una 

resistencia al fuego suficiente, que permita garantizar la estabilidad de la 

construcción y de la célula durante la combustión total de la carga térmica 

contenida. 
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Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y cualquier otra 

conexión vertical deben estar compartimentadas. 

 

Los cerramientos resistentes al fuego de las cajas de escaleras 

pueden colocarse en zonas adyacentes a los pasillos, siempre que la 

carga térmica  de la caja de escaleras y del corredor sea despreciable 

(Qm < 100 MJ/m²). 

      

En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la 

concepción técnica de estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda 

propagarse a otros compartimentos cortafuegos. 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Z 

 

 

 

EXPLICACIONES RELATIVAS AL TIPO G: CONSTRUCCIÓN DE 

GRAN SUPERFICIE 

 

El compartimento cortafuego se extiende a una planta entera o a 

sectores de gran superficie de la misma. Es así posible una extensión del 

fuego en sentido horizontal en una gran superficie, mientras que dicha 

extensión está dificultada en sentido vertical por medidas constructivas. 

  

 



Introducción- 20 

 

 

Los elementos portantes y tabiquerías tales como estructura, 

fachadas, techos, etc., deben presentar una resistencia al fuego 

suficiente, adaptada a la carga térmica. Las cajas de escaleras, los 

conductos técnicos y otras conexiones verticales deben estar 

compartimentadas. En los edificios provistos de ventilación y de 

climatización, la concepción técnica de estas instalaciones debe evitar 

que un fuego pueda propagarse a otros compartimentos cortafuego. 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN G 

 

 

 

EXPLICACIONES RELATIVAS AL TIPO V: CONSTRUCCIÓN DE 

GRAN VOLUMEN. 

 

Nota: 

 

Los edificios a los que no se les pueda atribuir el tipo Z ni el tipo de 

G, deben clasificarse en la categoría tipo V. El compartimento cortafuego 

se extiende a todo el edificio o una parte de éste separada del conjunto, 

de manera que resista al fuego. 

 

Se trata de edificios o de partes del mismo cuya separación entre 

pisos es insuficiente o inexistente. 
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 Edificios cuyas conexiones verticales están enteramente 

abiertas: 

 Cajas de escaleras. 

 Escaleras mecánicas. 

 Instalaciones de transporte verticales. 

 Conductores verticales diversos. 

 

 Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a 

una extensión rápida del fuego al conjunto de la construcción. 

 

 Edificios que incluyen galerías abiertas. 

 

 

 Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen 

ninguna resistencia al fuego. 

 

 Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego 

insuficiente. 

 

El compartimento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos 

entre sí sin compartimentar adecuadamente. 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN V 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CÁLCULOHOJA DE CALCULO 

 



Introducción- 22 

 

 

HOJA DE CALCULO 

 

EDIFICI O 

 

LUGAR                                                       CALLE 

 
Parte del edificio 

 

VARIAN T E ... 

 

VARIANTE ... 

 

VARIAN T E ... 

 
 

 

Compartim ent o:  

Tipo de edificio: 

 

I         =         b =  

AB      =  

l/b       = 

 

I         =         b =  

AB      =  

l/b       = 

I         =         b =  

AB      =  

l/b       = 

 

 

TIPO   DE CONCEPT O 

 

  

 

 

 

 

  

 

q      Carga Térmica Moblliaria  

c       Combustibilidad 

r       Peligro do humos  

k       Peligro de corrosión  

i       Carga térmica Inmobiliaria  

e       Nivel de la planta  

g      Superl. del compartimento 

 

Qm   = 

 

 

 

Qm    = 

 

 

 

 

Qm    = 

 

 

 

P       PELIGRO POTENCIAL 

 

q c r k .  le g 

 

 

 

q c r k .  le g 

 

 

 

q c r k .  le g 

 

 

  

 

n1     Extintores portátiles  

N2     Hidrantes Interiores. BIE  

n3     Fuentes de agua-flabllldad  

n4      Conductos Iransp. agua  

n5     Personal Instr. en exllnc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N       MEDID A S NORMA L F S 

 

n, ... n5 

 

 

 

n, ... n5 

 

 

 

n, ... n5 

 

 

 s.     Detección de luego  

s2     Transmisión de alarma  

s3     Disponlb. de bomberos  

S4     Tiempo para Intervención  

s5     Instalación de extinción  

s6     Instal. evacuación de humo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

S       MEDIDA S ESPECI A L ES 

 

s, ... s5 

 

 

 

s, ... s5 

 

 

 

s, ... s5 

 

 

 
f,    Estructura portante  

f2     Fachad a s  

f3    Forjados  

   • Separación de plantas  

   • Comunicaciones verticales  

f4,  Dimensiones de las células  

   • Superficies- vidriadas 

 

F <  

F< 

F< 

 

 

 

F <  

F< 

F< 

 

 

 

F <  

F< 

F< 

 

 

 

AZ = 

AF/AZ = 

 

AZ = 

AF/AZ = 

 

AZ = 

AF/AZ = 

 
F       MEDIDAS EN LA CONSTRUC CI ÓN 

 

f1 ... f4 

 

 

 

f1 ... f4 

 

 

 

f1 ... f4 

 

 

 

 
 

 

 

B      Exposición al riesgo  

A      Peligro de activación 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

 
   N - S - F  

 

N - S - F  

 

   N - S - F  

 

R       RIESGO INCENDI O EFECT I VO 

 

B - A   : 

 

 

 

B - A   : 

 

 

 

B - A   : 

 

 

 
PH E Situación de peligro para las 

personas.  

Ru     Riesgo de Incendio aceptado 

 

H =  

P  = 
     1,3 • 

PH, E 

 

 

 

H =  

P  = 
     1,3 • 

PH, E 

 

 

 

H =  

P  = 
     1,3 • 

PH, E 

 

 

 

 

      SEGU RI D, CONTRA INCENDI O 

 

      Ru 

=   -  ----------------- 

            R, 

 

 

 

    Ru 

 =   ------------------ 

            R, 

 

 

 

 

     Ru 

=   ------------------ 

            R, 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
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DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS 

 

Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente 

los diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas 

de protección existentes en cada uno de los compartimentos cortafuego 

que se estudien, según la Hoja de Cálculo.  

 

  Las diversas columnas sirven para el estudio de diversas 

soluciones, así como para el cálculo del riesgo de Incendio en los 

diferentes compartimientos cortafuegos. Cada columna se divide en dos 

partes; en la primera se relacionan los valores de los peligros y de las 

medidas de protección y en la segunda los factores correspondientes 

representativos de dichos valores. Los valores de base se reúnen en la 

primera parte del cuadro, y los resultados, de forma conceptual, en la 

última parte. Las vistas en planta y en sección lateral que pueden 

presentarse en hoja separada, pueden facilitar la compresión del 

problema. 

 

CÁLCULO DE “P” (PELIGRO POTENCIAL) Y DEFINICIÓN DE “A” 

(PELIGRO DE ACTIVACIÓN) 

 

Los diferentes peligros potenciales inherentes al “contenido del 

edificio” y al "tipo de construcción" (factores q, c, r, k, i, e y g) se han de 

transcribir a la Hoja de Cálculo. 

 

Los factores de peligro inherentes al contenido del edificio y los 

factores inherentes del edificio se pueden obtener en el siguiente cuadro. 
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FACTORES DE PELIGROS INHERENTES AL CONTENIDO DEL 

EDIFICIO Y FACTORES INHERENTES AL EDIFICIO 

 

 

Factor 

 

Designación de peligros 

     Símbolo, 

   Abreviatura 

 

   Atribución 

q 

c 

r 

k 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Ix 

 

Peligros inherentes al 

contenido 

i 

e 

g 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del local 

Tamaño de los compartimentos 

cortafuegos y su relación longitud / 

anchura 

Qi 

E, H 

AB 

I:B 

 

Peligros inherentes al 

edif icio 

 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un 

determinado compartimento cortafuego, será conveniente determinar los 

factores comparando el uso a otros similares que se encuentran  

relacionados en el Cuadro 9, o establecerlo por vías de cálculo. 

 

El cuadro “factores de peligros inherentes al contenido del edificio y 

factores inherentes al edificio” contiene, el factor A  para peligros de 

activación y la categoría p de exposición específica al riesgo de incendio 

de las personas. Los factores P H,E se obtiene en el Cuadro 

 

Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil definición, 

serán determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a 

las materias almacenadas cuyo riesgo de activación sea al mayor y los 

valores de p que representen el mayor peligro para las personas. 

 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIO QM, FACTOR Q 

 

La carga de incendio mobiliario Qm viene dada por el poder calorífico 

de todas las materias combustibles respecto a la superficie del 
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compartimento cortafuego AB. Se expresa en MJ por m² de superficie del 

compartimento cortafuego. 

 

Cuando el uso esta bien determinado y el tipo de materias 

depositadas es uniforme, el Cuadro 9 da el valor de carga térmica Qm, y 

directamente el valor de q. 

 

Cuando se trate de usos indeterminados y/o materias diversas 

almacenadas, es preciso calcular el valor de m por medio del Cuadro 

“factores de peligros inherentes al contenido del edificio y factores 

inherentes al edificio” y deducir q del cuadro “Carga de incendio mobiliario 

Qm, q”. 

 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIO QM, Q 

 

 

      

 

 

 

Para los tipos de edificios Z y G se determina la carga de incendio 

mobiliario Qm por cada planta. 

   

Para el tipo de edifico V, se acumula la carga de incendio mobiliario 

del conjunto de los pisos que se comunican entre ellos y que se 

relacionan con la superficie más importante del compartimento (la planta 

que presente la superficie mayor). 

 

LA COMBUSTIBILIDAD, FACTOR C 

 

Todas las materias sólidas, liquidas y gaseosas se encuentran 

catalogadas en 6 grados de peligro 1 a 6 (Catalogo CEA). 



Introducción- 26 

 

 

Habrá que tener en cuenta la materia que tenga el valor de c mayor, 

sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % del conjunto de la 

carga de incendio Qm contenida en el compartimento considerado. 

 

GRADO DE COMBUSTIBILIDAD, C 

 

Grado de combustibilidad – Según CEA c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 

 

EL PELIGRO DE HUMO, FACTOR R 

 

La materia que tenga el valor r mayor, será determinante; sin 

embargo, debe representar; al menos, la décima parte del conjunto de 

carga térmica Qm contenida en el compartimento considerado. 

  

Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya carga de fuego 

sea menor del 10% se tomará como valor r = 1,1. 

 

PELIGRO DE HUMO, R 

 

Clasificación de materias y mercancías  Grado Peligro de humo r 

 

Fu 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 
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EL PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD, FACTOR K 

 

     La materia que tenga el valor de k mayor, será determinante, sin 

embargo, debe representar, al menos, la décima parte del conjunto de la 

carga térmica Qm contenida en el compartimento considerado. 

 

     Si existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o 

de toxicidad y su participación en la carga mobiliaria total es inferior al 

10% se fijará para coeficiente k = 1,1. 

 

PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD, K 

 

Clasificación de materias y mercancías  Peligro de Corrosión o Toxicidad     k 

 

Co 

3 1,0 

2 1,1 

1 1,2 

 

 

LA CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIA, FACTOR I 

 

     El factor i depende de la combustibilidad de la construcción 

portante de los elementos de las fachadas no portantes, así como de los 

diferentes aislamientos combustibles incorporados a la construcción de 

las naves de un solo nivel. 
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CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIA, I 

 

Elementos de fachadas, 

 tejados 

 

Estructura portante 

Hormigón 

Ladrillos 

Metal 

Componentes de 

fachadas multicapas 

con capas exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

Incombustible Combustible protegida Combustible 

Hormigón, ladrillo, acero,                    

otros metales                              Incombustible 

 

1,0 

 

1,05 

 

1,1 

Construcción en madera 

- revestida combustible               combustible 

- contrachapada protegida           protegida 

- maciza combustible                  combustible 

 

 

1,1 

 

 

1,15 

 

 

1,2 

Construcción en madera 

- ligera combustible                    combustible 

 

1,2 

 

1,25 

 

1,3 

* Dimensión mínima según AEAI/SPI. 

 

 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL, FACTOR E 

 

En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal el factor 

e lo determina el número de plantas, mientras que en las plantas de altura 

superior a 3 m, se ha de tomar la cofa E del suelo del piso analizado para 

determinar dicho factor. 

 

INMUEBLES DE DIVERSAS PLANTAS 

 

TIPOS DE EDIFICIOS Z Y G 

 

     El valor de e de la planta considerada se determina según los 

Cuadros “Edificios de un solo nivel” y de “sótanos”. 
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TIPOS DE EDIFICIO V 

 

El valor de e será el más elevado de los que correspondan a los 

pisos que se comunican entre ellos y que se determina según los Cuadros 

de  “Edificios de un solo nivel” y de “sótanos”. 

 

INMUEBLES DE UN SOLO NIVEL 

 

     El factor e se determina en función de la altura útil E del local. 

 

SÓTANOS 

 

La diferencia de altura entre la calle de acceso y la cota del suelo del 

sótano considerado, permite determinar el valor del factor e, utilizando el 

aparato correspondiente a sótanos del Cuadro “Edificios de un solo nivel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

 

Altura del local E**                  e 

 

 

mas de 10 m. 

hasta 10 m. 

hasta 7 m. 

    Qm 

pequeño* 

Qm 

mediano* 

Qm 

grande* 

1,00 1,25 

1,15 

1,00 

1,50 

1,30 

1,00 

1,00 

1,00 

 

 **Altura útil, p. ej.: hasta la cota inferior de un puente-grúa, en caso de que exista en la nave  
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Pequeño  

 

 

Mediano        

 

 

Grande     

 

 

 

Sótano   e 

Primer sótano - 3m 1,00 

Segundo sótano -6 m 1,50 

Tercer sótano -9 m 2,60 

Cuatro sótano y restantes -12 m 3,00 

 

 

 

DIMENSIÓN SUPERFICIAL, FACTOR G 

 

 Los valores g se representan en el Cuadro 17, en función de la 

superficie del compartimento cortafuego AB = l.b, así como la relación 

longitud  anchura del compartimento l/b. (Los dos parámetros AB y l/b se 

relacionan en la “Hoja de Cálculo” para la denominación de g). 

 

Para los edificios del tipo V, el compartimento cortafuego más 

importante es el que se ha tomar en consideración. Teniéndose en cuenta 

que si representa varias plantas, la superficie total será la suma de éstas. 
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EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

                                                                                         E* Cota de la planta 

Planta                                                                                    respecto a la rasante  

e 

Planta 11 y superiores                                                               ≤ 34 m   

Planta 8, 9 y 10                                                                         ≤ 25 m  

Planta 7                                                                                    ≤ 22 m  

Planta 6                                                                                    ≤ 19 m  

Planta 5                                                                                    ≤ 16 m  

Planta 4                                                                                    ≤ 13 m  

Planta 3                                                                                    ≤ 10 m  

Planta 2                                                                                    ≤  7 m  

Planta 1                                                                                    ≤  4 m  

Planta baja 

2,00 

1,90 

1,85 

1,80 

1,75 

1,65 

1,50 

1,30 

1,00 

1,00 

 

 

NOTA RELATIVA A LA RELACIÓN L:B 

 

Para todos los compartimentos cortafuegos mencionados a 

continuación, es necesario leer el valor de g en la columna I:b=1:1, 

Incluso si la relación l:b efectiva es diferente: 

 

 Compartimentos cortafuego en subsuelo. 

 Compartimentos cortafuego interiores en planta baja y 

de la primera a la séptima planta. 

 Compartimentos cortafuego a partir de la octava 

planta. 
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TAMAÑO DEL COMPARTIMENTO CORTAFUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de N (medidas normales) 

 

Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se 

calculan según las especificaciones del Cuadro “Medidas Normales” y se 

relacionan en el apartado “N” de la “Hoja de Cálculo”. 

 

      Se calcula el producto n1 • n2 • n3 • ... nx = N 
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N1 EXTINTORES PORTÁTILES 

 

Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y 

reconocidos por las instancias competentes y aseguradores contra el 

incendio, se toman en consideración. 

 

N2 HIDRATANTES INTERIORES (BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS) (BIE) 

 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por persona instruido del establecimiento. 

 

N3 FIABILIDAD DE LA APORTACIÓN DE AGUA 

 

Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad 

de la alimentación y de la presión. 

  

RIESGOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS 

 

La magnitud del riesgo depende el número de personas que se 

pueden encontrar en peligro simultáneamente en un edificio o en un 

compartimento así como de la concentración de bienes expuestos. 

 

Se clasifican generalmente como riesgos altos: 

 

Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanas 

particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la 

madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal 

compartimentados, asilos para personas de edad, etc. 
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Se clasifican como riesgo medio: 

 

Los edificios administrativos, bloques de casas de vivienda, 

empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 

 

Se clasifican como riesgos bajos: 

 

Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las 

instalaciones deportivas, los edificios pequeños de viviendas y las casas 

unifamiliares, etc. 

 

INSTALACIÓN PERMANENTE DE PRESURIZACIÓN, 

INDEPENDIENTE DE LA RED DE AGUA  

 

Forman parte de esta instalación las bombas cuya alimentación esté 

asegurada por dos redes eléctricas independientes o por un motor 

eléctrico y un motor de combustión interna. La conmutación de la red 

secundaria sobre el motor de combustión interna se debe hacer 

automáticamente en caso de fallo de la red primaria.   

 

N4 CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN 

 

La longitud de manguera considerada es aquella que se requiere 

desde un hidrante exterior hasta el acceso a la edificación. 

 

N5 PERSONAL INSTRUIDO 

 

Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los 

extintores portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. 

Deben conocer sus obligaciones en caso de incendio y sus funciones en 

el plan de emergencia y autoprotección. 
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MEDIDAS NORMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 300 

l.p.m. de menos. 

**    Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 36 

m3 de menos. 

***  Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las Reglas 

Técnicas RT2-CHE y RT2-               ABA, más acordes con la realidad de España. 

 

 

 

CALCULO DE S (MEDIDAS ESPECIALES) 

 

Para cada uno de los grupos de medidas S1 ... S6 descritas en el 

Cuadro 19, es preciso elegir el coeficiente correspondiente. Estas 

medidas pueden estar previstas o ya implantadas. 
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Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar 

ninguna medida especial, se introducirá para ese grupo el valor S1 = 1,0. 

 

Se calculará el producto de S1 • S2 • S3 • S4 • S5 • S6 = S y su 

resultado se anotará en la casilla S de la “Hoja de Cálculo”. 

 

S1, DETECCIÓN DEL FUEGO 

 

S11 El servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados 

por la empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior 

reconocido. El servicio de vigilancia está convenientemente regulado y se 

utilizan relojes de control. Asimismo, durante el día se realizarán, como 

mínimo, dos rondas de control. 

 

El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro 

de 100 m de todo lugar donde se puede encontrar, por ejemplo por medio 

de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de 

alarma. 

 

S12 Una instalación automática de detección de incendio debe poder 

realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma en 

forma automática a un ligar ocupado permanentemente, desde el cual, los 

equipos alertados, intervendrán rápidamente con el fin de realizar las 

operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio. 

 

S13 La instalación de rociadores automáticos de agua (sprinklers) es, 

al mismo tiempo, una instalación de detección de incendio, que actúa 

como tal en el momento que se sobrepasa una determinada temperatura. 
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S2 TRANSMISIÓN DE LA ALARMA 

 

S21 Puesto de control ocupado permanentemente-por ejemplo la 

consejería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada 

durante la noche por una persona-. Esta persona está autorizada a 

descansar cerca del aparato telefónico de alarma y debe tener un 

cuaderno de incidencias. 

 

S22 Puesto de alarma ocupado permanentemente–por ejemplo el 

local de portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio 

especializado, la sala de control de centrales energéticas, etc. -, por al 

menos dos personas formadas que tengan por consigna transmitir la 

alarma y que se encuentre unido directamente a la red pública de teléfono 

o a una instalación especial de transmisión de alarma. 

 

S23 Transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se 

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o 

extinción de incendios por intermedio de la red pública de teléfono o por 

una red de fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto 

oficial de alarma de incendio o, en un plazo muy breve, a tres puntos 

como mínimo, de recepción de alarmas. 

 

S24 Transmisión automática de la alarma por la línea telefónica, 

vigilada permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en 

S23 hasta un puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una 

línea especial y de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada por 

otras comunicaciones. Las líneas deben estar autovigiladas 

permanentemente para garantizar su fiabilidad (cortocircuito y tallos). 
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S3 BOMBEROS OFICIALES Y DE EMPRESA 

 

S30 BOMBEROS DE EMPRESA 

 

Nivel 1: Grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las 

horas de trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para 

extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de 

extinción de incendios. 

 

Nivel 2: Cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas, como mínimo, formadas para el servicio de incendios y que 

dispongan de organización propia, alertables al mismo tiempo y 

dispuestas para la intervención durante las horas de trabajo. 

 

Nivel 3: Cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y disponiendo 

de una organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestos para 

intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo. 

 

Nivel 4: Cuerpo  de  Bomberos  de  Empresa  que  cumple  con  las  

condiciones  del  Nivel  3  y  que  además organiza, durante los días no 

laborables, un servicio de guardia compuesto por un mínimo de cuatro 

personas prestas para la intervención. 

 

BOMBEROS COMUNALES 

 

Nota de la Edición Española. 

 

La clasificación de los Cuerpos de Oficiales de Bomberos obedece a 

circunstancias específicas del país de los autores. Se conservan las 

definiciones originales a título orientativo, considerándose necesario que 

al aplicar el método en otros lugares se asimilen las circunstancias 
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específicas de los cuerpos de bomberos locales al caso de que se 

considere con mayores analogías. 

 

S31 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los 

Cuerpo de Bomberos Oficiales que no pueden clasificarse al menos en la 

categoría 2. 

 

S32 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales en los que se puede localizar mediante 

alarma telefónica de grupos al menos 20 personas bien formadas para la 

lucha contra el fuego.  

     

Durante los días no laborables, deberá disponer de un Servicio de 

Guardia y el equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

 

S33 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales que cumplen las condiciones de la 

categoría 2 y que además disponen de alguna autobomba. 

 

S34 Por Centro de Socorro o de « refuerzo 8 » o por Cuerpo de 

Bomberos de la categoría 4 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos 

Oficiales que cumplen las condiciones dictadas por la FSSP – Federación 

Suiza de Bomberos – para dichos casos. Al menos 20 personas, bien 

formadas para la lucha contra el fuego, deben poder ser alertadas por « 

alarma telefónica de grupos ». El equipamiento material mínimo incluirá 

una autobomba con 1.200 litros de agua de capacidad mínima. En los 

días no laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al 

menos 3 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo 

de 5 minutos. 

 

S35 Por centro de « refuerzo A » o Cuerpo de Bomberos de la 

Categoría 5 se reconoce  a los Cuerpos de Bomberos que cumplen las 
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condiciones de la FSSP a estos efectos. El equipamiento material mínimo 

incluirá una autobomba con 2.400 litros de agua de capacidad mínima. En 

los días no laborables se deben encontrar en el parque de bomberos al 

menos 5 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo 

de 5 minutos. 

 

S36 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un 

Centro de Socorro o de « refuerzo tipo A » con Servicio de guardia 

permanente, según las directrices establecidas por la FSSP a estos 

efectos, que comprende un servicio de guardia permanente de al menos 4 

personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección contra los 

gases. 

 

S37 Por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un 

Cuerpo profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques 

situados en la zona protegida, sean permanentemente alertables y estén 

preparados para la intervención inmediata. La eficacia de la intervención 

se garantizará mediante personal con formación profesional y equipo 

acorde con los riesgos que haya de afrontar. 

 

S4 TIEMPO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE 

BOMBEROS OFICIALES 

 

El tiempo de intervención se cuenta previendo el necesario para la 

llegada la lugar del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, 

una vez producida la alarma. Por regla general, es posible estimar dicho 

tiempo teniendo en cuenta la distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de 

recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar del siniestro en 

presencia de posibles obstáculos (dificultades de tráfico, caminos 

montañosos, etc.) el tiempo de recorrido estimado para las instancias 

competentes o los aseguradores será el que se tome en consideración. 
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S5 INSTALACIONES DE   EXTINCIÓN 

 

El valor de protección S13 hace referencia exclusivamente al valor de 

los rociadores Automáticos de Agua en su función detectora. Los valores 

S5 califican la acción de extinción. Los valores mencionados no son 

válidos mas que para una protección total del inmueble o de un 

compartimento cortafuegos. Cuando se trate de una protección parcial, el 

valor correspondiente se reducirá en forma adecuada. 

    

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos 

de agua no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que 

dicha instalación se realice de acuerdo con las regulaciones de los 

aseguradores contra incendios con certificado de conformidad. 

 

S6 INSTALACIONES AUTOMÁTICAS DE EVACUACIÓN DE CALOR 

Y DE HUMOS 

 

Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten 

reducir el peligro debido a la acumulación de calor bajo el techo de las 

naves de gran superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es 

demasiado importante, permiten luchar contra el peligro de una 

propagación de humos y calor. La eficacia de estas instalaciones no se 

pude garantizar más que si las clapetas de evacuación de humos y calor. 

La eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar más que si las 

clapetas de evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la 

mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de extinción, por 

medio de un dispositivo automático de disparo. 
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INSTALACIONES MECÁNICAS DE EVALUACIÓN DE HUMOS Y DE 

CALOR 

 

Una buena medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, 

consiste en instalar un sistema de ventilación mecánica para la 

evacuación regular y eficaz de humos y calor, o una instalación de 

sobrepresión con dispositivos de evacuación del humo. 

 

MEDIDAS ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera 
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En locales con cargas térmicas elevadas protegidos por rociadores 

automáticos de agua (almacenes), los exutorios o las instalaciones 

mecánicas de evacuación de calor y humos no deben activarse antes de 

la entrada en funcionamiento de dichos rociadores. 

 

Las cortinas corta-humos colocadas bajo el techo aumentan la 

eficacia de tales instalaciones. 

 

CÁLCULO DE RESISTENCIA AL FUEGO F (MEDIDAS 

INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN) 

 

Los factores f1… f 4 para las medidas de protección relativas a la 

construcción se indican en el Cuadro 20. El producto de estos factores 

constituye el valor de referencia para la resistencia al fuego F del 

compartimento cortafuegos, así como de las zonas colindantes en tanto 

en cuantas estas últimas pueden tener una influencia sobre los citados 

factores. 

 

F = ƒ1.ƒ2.ƒ3.ƒ4 

 

 

ƒ1 ESTRUCTURA PORTANTE 

 

La resistencia al fuego de la estructura portante del compartimento 

cortafuego considerado determina el coeficiente f1 

 

ƒ2 FACHADAS 

 

El factor f2, cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 

compartimento considerado. 
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El valor de protección del Cuadro “Medidas inherentes a la 

construcción” depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 

relación con el conjunto de la superficie del a fachada, así como de su 

resistencia al fuego. 

 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aberturas protegidas por una instalación de sprinkler reforzada o por una instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas 

 

 

Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de 

construcción de la fachada, incluyendo las uniones y los elementos de 

conexión, pero sin las ventanas. Las partes de la construcción 

determinantes serán las que presenten menor resistencia al fuego. 
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ƒ3 FORJADOS 

 

El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

 Resistencia al fuego. 

 Tipos de pasos verticales y aberturas. 

 Número de pisos de la edificación considerada. 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS TECHOS 

 

Se han de tomar las partes del techo que presenten la menor 

resistencia al fuego. 

 

CONEXIONES VERTICALES Y ABERTURAS 

 

 Las conexiones verticales y las aberturas en los suelos se han de 

separar del resto del edificio por tabiques RF90 (por ejemplo, cajas de 

escaleras compartimentadas cuyos acceso  se encuentran cerrados por 

puertas cortafuegos, conductos de ventilación provistos de clavetas 

cortafuegos a su paso por cada piso). 

 

Las conexiones verticales y las aberturas en los techos se 

consideran protegidas, aún cuando estén normalmente abiertas, si existe 

una instalación de extinción automática (por ejemplo, rociadores 

instalados según las reglas en vigor) o si «clapetas» automáticas de tipo 

K30 aseguran su cierro. 

 

El resto de conexiones verticales o aberturas en los techos se 

consideran pasos no cortados o insuficientemente protegidos. 
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ƒ4 CÉLULAS CORTAFUEGOS 

 

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas 

cuya superficie AZ no sobre pase los 200 m² y cuyos tabiques presenten 

una resistencia al fuego de RF30 o superior. Sus puertas de acceso 

deben ser de naturaleza «T30». El Cuadro 20 presenta los factores f4 de 

las células cortafuego según las dimensiones y la resistencia al fuego de 

los elementos de compartimentación y según la importancia de la relación 

entre las superficies vidriadas y la superficie del compartimento AF/AZ. 

 

EXPOSICIÓN AL RIESGO B 

 

El cociente entre el «peligro potencial» y las «medidas de 

protección» representa la exposición al riesgo B. 

 

 

 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FACTOR A) 

 

El factor A representa una aproximación a la cuantificación del 

peligro de activación o probabilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

El Cuadro “Peligro de Activación A” indica la relación entre las 

categorías de activación y el factor A. 

 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN, A 

 

FACTOR A 

PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 

 

                 EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos. 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos. 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1,80    Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación 

de barnices y pinturas. 
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En general se habrá de tomar el uso del local o las materias 

almacenadas que presenten el peligro de activación más elevado si las 

mismas alcanzan el 10 % de las totales. 

 

RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO. 

 

El producto de los factores « exposición al riesgo » y « peligro de 

activación » nos dará el factor correspondiente al riesgo de incendio 

efectivo. 

 

R = B . A 

 

COMPARACIÓN DE QUE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

ES SUFICIENTE. 

 

FACTORES DE CORRECCIÓN PH,E 

  

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 

Según el número de ocupantes de un edificio y su movilidad, factor 

que da el riesgo de incendio normal R11, se debe multiplicar por le factor 

de corrección PH,E 

 

RU = RN . PH,E 

 

El Cuadro “Clasificación de la exposición al riesgo de las personas” 

nos da el factor de corrección PH,E, u en función de la clasificación de la 

exposición al riesgo de las personas p, del nivel del piso E y del número 

de personas H del compartimento cortafuego considerado. 
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CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS P. 

 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al 

riesgo de las personas se clasifica de la siguiente manera: 

 

p:1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, 

escuelas, restaurantes, grandes almacenes. 

p:2  Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues. 

p:3  Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS 

PERSONAS 

    

  

El factor de corrección de establecimientos para los usos no 

mencionados es PH,E =1,0. 
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Para los demás usos es preciso consultar el Cuadro 9. Para los usos 

sin indicaciones de categoría específica para la exposición de las 

personas, el factor de corrección que se tomará será PH,E = 1,0  

 

 

EXPOSICIÓN AL RIESGO NORMAL DE LAS PERSONAS 

 

El valor de P H,E se fija en 1. 

 

EXPOSICIÓN AL RIESGO REDUCIDO DE LAS PERSONAS 

 

En casos en que se garantice por alguna instancia competente la 

ocupación muy reducida de personas en un determinado establecimiento, 

se podrá admitir un valor superior a 1 de PH,E.  Este hecho no autorizará 

en ningún caso, a no respetar las medidas de protección exigidas por el 

riesgo. 

 

RIESGO DE INCENDIO ACEPTADO R 

 

Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal por el factor de 

riesgo 

 

RU = 1.3  . PH.E 

 

PRUEBA DE QUE LA SEGURIDAD CONTRA EL INCENDIO ES 

SUFICIENTE. 

 

El cociente γ de la seguridad contra incendio resulta de la 

comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal. 

 

γ  = RU / R 
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La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con 

ello γ ≥ 1. 

 

La seguridad contra incendios es suficiente si γ < 1. 

 

En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis que será 

conveniente ajustar a la siguiente lista de prioridades: 

 

1. Respetar todas las medidas normales. 

2. Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

 Resulte un tipo de construcción más seguro. 

 El valor de F aumente. 

 El valor de 1 disminuya 

3. Prever medidas especiales adecuadas. 

 

La comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente 

se debe realizar con la nueva hipótesis de protección contra incendios. 

 3.- Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Diplomado de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional . 

 

Ver tabla de “cargas térmicas mobiliarias y factores de influencia para diversas actividades en 

anexo  y factores de influencia para diversas actividades en anexo # 2 

 

 

1.4.3. ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS/TAREAS 

DISEÑO DE “AST”4 

OBJETIVOS 

"Reducir la posibilidad de accidentes de trabajo severos, mediante el 

diseño de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)". 

Realizar un inventario de las tareas de mayor riesgo. 
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Identificar las tareas críticas que se ejecutan. 

Descomponer las tareas críticas en pasos y determinar la exposición a 

perdidas en cada uno de ellos. 

Diseñar los estándares de procedimientos seguros. 

Divulgar y aplicar los estándares de procedimientos seguros de trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

"La mayoría de los accidentes ocurren en un área en la cual el trabajador no 

está acostumbrado, y durante la realización de una tarea que no es la habitual. 

Este necesita fundamentalmente información de cómo ejecutar su trabajo, y 

solo en segundo término, sobre cómo ejecutarlo en forma segura. 

QUE ES UN AST? 

Análisis de seguridad en el trabajo - AST  

Características: 

• Describe todos los pasos que hacen parte de un trabajo 

• Identifica los riesgos existentes 

• Define los comportamientos seguros a aplicar 
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VALORACIÓN DE TAREAS 

GRAVEDAD.- Valora la consecuencia  (0-6) 

REPETITIVIDAD.- Mide la frecuencia con que se ejecuta la tarea (1-3) 

PROBABILIDAD.- Posibilidad que se genere la consecuencia señalada (-1 a +1) 

VALORACIÓN DE TAREAS 

GRAVEDAD 

• O - Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad, de 

producción o de otro tipo, inferior a $100.000. 

 

        • 2 - Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la 

propiedad que no provoque interrupción, o una pérdida de calidad, de 

producción, o de otro tipo, de $100.000 - $ 1.000.00. 
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• 4 - Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin 

incapacidad permanente, o daño a la propiedad con interrupción, o 

una pérdida de calidad, de producción, o de otro tipo, de más de    

$  1.000.000 -$5.000.000. 

 

• 6 - Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una 

parte del cuerpo, y / o pérdida extensa en estructuras, equipos o 

materiales, pérdidas de calidad, producción u otro tipo que excedan los 

$5.000.000. 
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO SEGURO DE TRABAJO 

 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST'S 

 OC U PAC IÓN :                                                                                             AR EA: 

 
SEC C IÓN : 

 

TAR EA C R ÍT IC A: 

 
FEC H A D E EJEC U C IÓN : 

 

R ESPON SABLES: 

 
N° 

 

PASOS 

 

R IESGO 

 

C OM POR TAM IEN TO 

SEGU R O 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO STANDART DE TAREAS 

 

 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE TAREAS 

 ÁREA : 

 

SECCIÓN : 

 

OCUPACIÓN : 

 

TAREA : 

 

ENTREGADO A : 

 

FECHA : 

 

PROPÓSITO DE IMPORTANCIA DE LA TAREA 

 

 

 

  

PASOS ESTANDARIZADOS DE L A TAREA 

 
N

 ° 

 

DESCRIPCIÓN  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

4.- Folletos Ing. Javier Suarez Rada Esp. Salud Ocupacional. 
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1.5  MARCO LEGAL 

 

El sistema de auditoria de riesgos del trabajo (en sus dos etapas), se 

basa en las siguientes disposiciones legales vigentes. 

 

                             

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

 

 Art.57: El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. El seguro general obligatorio será derecho 

irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus familias. 

 

DECISIÓN 584 

 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de  Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) 

 

Capítulo 11.- Política de prevención de riesgos laborales. 

 

 Artículo 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y 

salud en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Artículo 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales 
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RESOLUCIÓN 957 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Art. 1 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) Gestión administrativa 

b) Gestión técnica 

c) Gestión del talento humano 

d) Procesos operativos básicos 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. Decreto 2393. 

 

Art.5.- Responsabilidades del     IESS. 

N. 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los 

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 

  

N. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención 

de siniestros. Riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente." 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el lESS 
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En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo. 

Además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas es el 

código de trabajo. Deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO, (RESOLUCIÓN 741) 

 

Artículo 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la Ley, Reglamento de salud y seguridad de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

 

Decreto Ejecutivo 2393. En el propio Reglamento General y en las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 

prevención.  

 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL IESS, 

(RESOLUCIÓN C.D. 021) 

DE LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

 

Art. 41.- COMPETENCIA.- La Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo es responsable de administrar los programas de 

prevención y ejecutar acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes y enfermedades profesionales o de trabajo, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

 

Art.- 42.- RESPONSABILIDADES.- La Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades: 
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No. 15.- "La organización y puesta en marcha del sistema de 

auditoria de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa legal." 

 

El Art. 44.- RESPONSABILIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES.-  

 

La Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las 

Prestaciones tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

Nº 7.- "La formulación y evaluación del Plan de Auditoría de Riesgos 

del Trabajo a las empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo." 

 

Art. 46.- RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES 

PROVINCIALES DE RIESGOS DEL TRABAJO.- 

 

 Dependiendo del nivel de complejidad de la respectiva Dirección 

Provincial, las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo, podrán ser 

subdirecciones. Departamentos o grupos de trabajo; y tienen las 

siguientes responsabilidades: 

 No. 5.- "El cumplimiento de los Programas de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo a las empresas de la provincia; la proposición de ajustes. 

Modificaciones a las normas y procedimientos de salud ocupacional y 

seguridad del trabajo." 

     

 Durante las operaciones de descarga es muy  frecuente  observar la 

presencia de riesgos de tipo: físico, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicolaborales.   

 

 Estos riesgos físicos los podemos encontrar en el interior de las 

bodegas del  buque, ya que en su interior existe presencia de mucho 
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ruido, el cual es generado por maquinaria de recolección de material 

(case), las cuales perturban la concentración del personal y que pueden 

causar sorderas. 

 

 Además las horas extendidas de trabajo durante el día y la 

exposición del personal a los rayos ultravioletas del sol pueden causar 

radiaciones no ionizantes. 

 

 La nube de material articulado que se genera en el interior de las 

bodegas del buque mientras se esta laborando constituyen un factor de 

riesgo químico, el cual puede afectar el organismo, al que puede ingresar 

a través de las vías respiratorias, y también al tomar contacto con la piel, 

incluyendo alergias. 

 

 

 El trabajo repetitivo, la monotonía, tanto de los operadores en la 

agrupación de material, como los güincheros al alar los cables de las 

cucharas de extracción  se convierten en un factor de riesgo psicolaboral. 

 

 Dentro de Las condiciones de seguridad, incluimos los riesgos 

mecánicos que se presentan por la manipulación de herramientas 

manuales como juego de llaves, destornilladores, entre otros; los que son 

utilizados en la reparación de cables y sistemas eléctricos con los que 

funcionan las cucharas de extracción de material; también los equipos 

que son manipulados con escaza protección.   

 

  Todo esto, aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

características negativas tanto para el obrero como para la terminal.  

 

 

 

 



Introducción- 60 

 

 

1.6.  Metodología 

  

 Para el análisis y evaluación de riesgos en esta área la metodología 

a seguir será la siguiente: 

 

Obtener la información previa de los registros de la empresa tales 

como:  

 

 Procedimientos de trabajo 

 Normas de la gestión preventivas 

 Estadísticas de accidentes en el área de descarga de          

fertilizantes 

 Estadísticas de seguridad realizados anteriormente. 

 Evaluación de puestos de trabajo. 

 

Investigación de campo, que consiste en observar las actividades 

diarias que se realizan durante el proceso, para luego determinar los 

diferentes riesgos. 

 

Investigación científica, aquí se aplica diferentes técnicas de 

evaluación de riesgos que existen en los puestos de trabajo, para 

después ir implementando instructivos y procedimientos de seguridad. 

 

Se usara el método de grado de peligrosidad donde se identificara 

cada uno de los factores de riesgos presentes. Con esta información se 

elaborara un panorama de riesgo en donde se señalan las actividades, 

factores de riesgo, y sus posibles efectos, una vez obtenida la información 

se deberá valorar y priorizar los factores de riesgo ocupacional y dar 

recomendaciones para reducir o eliminar el riesgo. 
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CAPITULO II 
 
 

2.- SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

 
2.1.- CERTIFICACIONES2. 
 

    
Preocupados por la calidad, en diciembre de 1999 

Fertisa fue certificada conforme a lo establecido en la 

norma ISO 9002 y en Agosto del 2003 un equipo de 

auditores de la SGS confirmo la re-certificación dentro del 

Sistema de Calidad ISO 9001:2000, acreditado por Ansi 

Rab, lo cual ratifica su compromiso en la búsqueda del 

mejoramiento continuo de la calidad y eficacia de sus 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

El Terminal Portuario de FERTISA y las actividades 

de crecimiento portuario, además de descongestionar el 

tráfico portuario en el puerto marítimo, generan nuevas 

fuentes de trabajo y representara para el Ecuador una 

nueva era de servicios portuarios de primera categoría y 

una mejora representativa en la competitividad del país a 

nivel mundial. 
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Continuando con su gran vocación de cumplir con 

los más altos estándares de calidad y seguridad en sus 

actividades, en el año 2004 obtuvo la certificación de 

“Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria” 

bajo las condiciones del Código ISPS, lo que garantiza 

que las instalaciones de Fertisa cuentan con un plan de 

protección certificado.  

 

 

 

 
 

 

Así mismo, en el año 2005 obtuvo la certificación 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), lo 

garantizando el manejo activo de carga de importaciones 

y exportaciones, esto da una respuesta contundente para 

la prevención contra el contrabando y terrorismo, esta 

certificación y el cumplimiento de sus normas y 

procedimientos nos califican como puerto seguro. 

 

2.- fuente: www.terminalfertisa.com  

 

2.2.  DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESCARGA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terminalfertisa.com/
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Una vez que el buque atraca en el muelle se proceden a aperturar 

las bodegas de la nave por parte de la tripulación, las mismas que es su 

interior se encuentran llenas de fertilizante y que están recubiertas por 

lonas y plástico para evitar que el material se contamine con el agua de 

las mareas durante su trayecto en el océano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego ingresa el personal que opera las grúas (Güincheros), uno por 

cada bodega del buque, ingresan las cucharetas que tienen una 

capacidad de 7.5 Tn.  E inician la extracción del material hasta las tolvas 

que se encuentran al borde del muelle y que han sido armadas en forma 

anticipada el personal de mantenimiento de la planta (24 horas antes del 

atraque del Buque). 

 

Debido a que las cucharetas pertenecen a la planta tienen un 

sistema de accionamiento que no puede ser operado desde la grúa se 

hace necesaria la intervención de una persona por bodega para que 

manipule el cableado (Cablero) con la finalidad de que este no se friccione 

con los bordes de las bodegas, ya que de hacerlo se estaría devanando el 

aislante y cortando el cable, lo cual podría originar un corto el circuito 

eléctrico con el que funcionan. 
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Junto al antes mencionado y en forma paralela labora el operador de 

la cuchareta (Botonero) siendo uno por bodega, quien debe observar 

desde la cubierta de la nave al interior de la bodega que la cuchareta este 

llena para mediante el accionamiento de un botón poder cerrarla y 

después cundo esta sea desplazada a la tolva pulsar nuevamente para 

poder abrir la cuchareta y descargar el material en las tolvas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el muelle se encuentran las tolvas (de tres a cuatro según el 

numero de bodegas en el buque) que son manipuladas cada una por un 

operador (Tolvero), quien tiene la misión de mantener la abertura 

adecuada en la compuerta inferior de la tolva y así mantener un flujo 

determinado de material que cae hacia las líneas de fertilizante para evitar 

rebose en las bandas transportadoras hasta llegar a las bodegas o bines.  

 

Mientras esto sucede en cubierta del Buque y en el muelle; bajo 

cubierta se realiza otra actividad laboral, que es la de cortar el material 

existente en bodega y la realizan cuatro personas en cada una de ellas 

(Cortador-Barredor), quienes con palas y alambre de púas en sus manos 

recalan el material que se encuentra endurecido producto de la filtración 

de agua en la bodega y lo agrupan en el centro de la bodega para que 

esta pueda recoger la mayor cantidad de material y dinamizar la 

operación de descarga. 
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Este proceso de extracción de material se lo realiza en forma 

repetitiva hasta que la cuchareta tope el fondo de la bodega en su sección 

media, esto implica el punto de inicio para el ingreso de un operador en 

maquinas  Case o Gat (Pylovers) uno por bodega, cuyo objetivo es el de 

recoger el material que se encuentra en los bordes y costados de las 

bodegas, en donde la cuchareta no puede extraer fertilizante, agruparlo 

en el centro y de esa manera abastecer a la cuchareta, lo que facilita la 

descarga y optimiza el tiempo de operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material que no lo puede recoger la “case” es barrido por el 

personal que realiza el corte y depositado en la cuchareta de esa manera 
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se termina el proceso de descarga, luego el Pylovers es extraído en la 

misma forma como ingreso por medio de maniobras “cadenas”, desciende 

el personal de labores de la nave, la tripulación del buque cierra las 

bodegas y zarpa el Buque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal que ha sido expuesto en el proceso labora bajo la 

disposición del personal de operaciones portuarias (Supervisores) quienes 

son dos personas por turno y son los que inducen la aplicación del 

programa de descarga a los trabajadores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que todo el personal trabaja en jornadas de doce horas 

por turno y que las operaciones solo se detienen por lunch, por lluvia y 

fallas en las grúas de los buques; y el tiempo de descarga por lo general 

se debe cumplir en un tiempo aproximado a 48 hasta 52 horas o mas, 



Situación actual de la empresa - 67 
 

según la carga del buque que puede fluctuar de entre las 4000 hasta 

23000 Tm.  

 

Por lo cual están sometidos a los siguientes riesgos:   

 

Químico, físico y mecánico durante los procesos de corte y 

recolección de material dentro de las bodegas del buque, manipulación 

del cableado de la grúa, en el control del flujo del material en las tolvas del 

muelle, durante el traslado del material por la cuchareta, cuando la 

maquina “Case” remueve el fertilizante para ser extraído, por la alta 

temperatura solar, el material que cae sobre la cubierta del buque y la 

torna resbalosa.       

 

2.3. EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO EN BODEGAS EN LA 

PLANTA DE FERTILIZANTES. 

CALCULO “METODO GRETENER” 

 

En esta bodega se encuentran materiales granular como Urea, Dap, Nitrato 

de potasio 

 

CALCULO DE COMPRATIMIENTO CONTRA FUEGO 

 

La construcción de las bodegas es tipo “z” cuyas características en 

caso de incendio dificultan que este  se expanda, y el área de 

compartimento contrafuego es de:  

 

l = long = 39 mts.           b = ancho = 14 mts. 

 

AB = l x b 

AB = (39 x 14) mts. 

AB = 546 mts2. 
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CALCULO RELACIÓN LONG / ANCHURA (l/b) 
 

l/b = (39/14) mts. 

l/b = 2,78 ≈ 3 

 

Esto indica que la longitud es tres veces mayor que el ancho. 

 

CALCULO PELIGRO POTENCIAL 

 

De acuerdo a la tabla de valores del peligro potencial inherente al contenido 

y al tipo de construcción se determinan los valores de las siguientes variables: 

 

Qm = Factor de carga de incendio mobiliaria (MJ/m2 ) 

q     = Factor de carga térmica mobiliaria. 

c     = Factor de combustibilidad. 

 r     = Factor de peligro de humo. 

k     = Factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

i      = Factor de carga térmica inmobiliaria. 

e     = Factor del nivel de la planta. 

g     = Factor de dimensiones de la superficie. 

 

Para determinar los valores de los factores de “Cargas térmicas 

Mobiliarias y Factores de influencia para diversas actividades” (ver anexo 

2). 

 

De acuerdo con la tabla “Cargas térmicas Mobiliarias y Factores de 

influencia para diversas actividades”, se consideran los siguientes valores: 

 

Qm = 1000 MJ/m³   

q     = 1,5       

c     = 1,75 

r      = 1,1        

k     = 1,1 
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Factor i.- Por tratarse de una estructura de hormigón armado con 

columnas y estructura metálica se considera el valor:  

 

                                   i      = 1,0 

 
Factor e.- De acuerdo al cuadro de “Nivel de planta o altura del 

local”, y porque las bodegas tienen una altura cercana a los 13mts. Y 

mantienen una carga mobiliaria  de 1000 MJ/m³ se considera un 

valor de: 

 
                          e    = 1,75 
 

Factor g.- Considerada la relación longitud/anchura 3, la superficie 

de compartimiento contrafuego es de 546mts, de acuerdo al cuadro 

“tamaño del compartimiento contra fuego” (ver en pág. 30) el valor 

asignado es: 

 

                                     g  = 0,5 
 
 Peligro potencial P 

 

P = q x c x r x k x i x e x g 

P = 1,5 x 1,4 x 1,1 x 1,1 x 1,0 x 1.75 x 0,5 

P = 2,22 

 

 
CALCULO DE MEDIDAS NORMALES 

 

En donde: 

 

n1 = Extintores portátiles 

n2 = Hidrantes interiores 

n3 = Fuente de agua – fiabilidad 

n4 = Conducto transportador de agua 

n5 = Personal instruidos en extinción 
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Para la determinar los valores de las “medidas normales” (ver pág. 

33). 

 

n1 “Extintores portátiles”.- El área de bodegas posee 5 extintores 

los que se encuentran situados en su interior a una distancia de entre 8 a 

12mts. De acuerdo a la norma NFPA 10, considerados suficientes 

asignando un valor de: 

 

                                     n1  = 1.0 

 

n2 “Hidrantes interiores”.- La bodega tiene una toma  de 2 ½” con 2 

secciones de manguera con tramos de 15mts. Cada uno y dos salidas de 

2 ½” y 1 ½” con un reductor, considerado suficiente según decreto 2393; 

por lo tanto el valor asignado es: 

 

                                      n2  = 1.0 

 

n3 “Fuente de agua – fiabilidad”.- Existe un tanque de 

almacenamiento de agua con capacidad para 81250 Gal  (325m3) Existen 

2 bombas, una principal y otra de emergencia con una presión de 165 PSI 

con un caudal mínimo de 300 GPM y un máximo de 2000 GPM. Por lo 

que el valor asignado es: 

 

                         n3  = 1.0 

 

n4 “Conducto transportador de agua”.- Las mangueras tienen una 

longitud que cubre una distancia de 15mts. De entre los hidrantes y las 

bodegas, considerando un valor de:  

 

                                      n4 = 1.0 
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n5 “Personal instruidos en extinción”.- Anualmente se capacita al 

personal para actuar en caso de incendio y en manipulación de extintores, 

quienes son instruidos por un miembro del B.C.B.G. “Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil” que labora en la planta como Jefe de 

Seguridad de la Planta. (Ver identificación en anexo 3). 

 

                                      n5 = 1.0 

 

Medidas normales N 

 

N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5      

N = 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 

N = 1,0  

 

CALCULO DE MEDIDAS ESPECIALES 

 

En donde: 

 

S1 = Detección de fuego 

S2 = Transmisión de alarma 

S3 = Disponibilidad de bomberos 

S4 = Tiempo de intervención 

S5 = Instalación de extinción 

S6 = Instalación de evacuación de humo 

 

Para asignar valores revisar la tabla de “Medidas Especiales” (ver en 

pág. 40) 

 

S1 “Detección de fuego”.- El personal realiza varias rondas con el 

objetivo de notificar y transmitir la alarma cuando esta sea necesaria, por 

lo tanto el valor es: 
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                                    S1 = 1.05 

 

S2 “Transmisión de alarma”.- Desde el departamento de cámaras 

se encuentra personal encargado de activar las alarmas, de notificar vía 

telefónica y mediante frecuencia de radio al personal en labores. Por lo 

tanto el valor es: 

 

                                    S2 = 1.05 

 

S3 “Disponibilidad de bomberos”.- El personal de la brigada contra 

incendios de la planta con categoría (SPE- Nivel 2) presenta la primera 

intervención hasta la llegada del cuerpo de bomberos, por lo tanto su valor 

es:  

 

                                  S3 = 1.40 

 

S4 “Tiempo de intervención”.- En caso de incendio el B.C.B.G. mas 

cercano tarda en llegar unos 12min. Y se encuentra en la ciudadela 9 de 

Octubre. Por lo que se considera un valor de: 

 

                                    S4 = 1.0 

 

S5 “Instalación de extinción”.- Las bodegas no cuentan con 

rociadores de agua, por lo tanto se considera un valor de: 

 

                                    S5 = 1.0 

 

S6 “Instalación de evacuación de humo”.- La bodega no posee 

instalación para evacuación de humos, solo pequeñas rejillas de 

ventilación, las que no permiten que el humo se propague, por lo que el 

valor asignado es: 
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                                    S6 = 1.0 

 

Medidas especiales S 

 

S = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 

S = 1,05 x 1,05 x 1,40 x 1,0 x 1,0 x 1,0 

S = 1,54 

 

CALCULO DE RESISTENCIA AL FUEGO  

 

En donde: 

 

f1 = Estructura portante 

f2 = Fachada 

f3 = Forjados (separación de plantas y comunicaciones verticales) 

f4 = Dimensiones de la célula 

 

Para asignar valores se revisar el cuadro de “medidas inherentes a la 

construcción”. (Ver en pág. 42)  

 

f1 “Estructura portante”.- Tiene una resistencia al fuego de 

aproximadamente unos 90min. Tomando en consideración el valor: 

 

                                    f1 = 1.30 

 

f2 “Fachada”.- La resistencia al fuego de la fachada es de 90min. 

Aproximado, aplicando un valor de: 

 

                        f2 = 1.15 

 

f3  “Forjados”.- La construcción es de tipo z y con un F90<2 por lo 

tanto su valor es: 
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                                     f3 = 1.20 

 

f4 “Dimensiones de la célula”.- La superficie de las subdivisiones 

no pasan de los 100mts2. Por lo tanto tiene un valor de: 

 

                                     f4 = 1.00 

 

Medidas inherentes a la construcción F 

 

F = f1 x f2 x f3 x f4 

F = 1,30 x 1,15 x 1,20 x 1,00 

F = 1,794 

 

CALCULO DE EXPOSICION AL RIESGO B 

 

                                                 

P

NSF
B =

 

En donde: 

 

P = 2,22

N = 1

S = 1,54

F = 2

2,22

3
B =

B = 0,8

B =
2,22

1,0 x 1,54 x 1,79
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PELIGRO DE ACTIVACION A 

 

De acuerdo al cuadro de “Cargas térmicas Mobiliarias y Factores de 

influencia para diversas actividades” (ver anexo 2). El valor que 

corresponde es: 

 

                        A = 1.0 

 

Calculo de riesgo de incendio efectivo R 

 

R = B x A 

R = 0,80 x 1 

R = 0,80 

 

FACTOR DE CORRECCIÓN (USOS NO MENSIONADOS) 

El factor de corrección que se emplea para usos no mencionados es:  

 

                                   PH,E = 1,0 

 

Calculo de riesgo de incendio aceptado Ru 

 

Ru = 1,3 x PH,E 

Ru = 1,3 x 1 

Ru = 1,3  

 

Cabe recalcar que el factor de 2riesgo de incendio normal Rn = 1.3 

es una constante. 
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Prueba de que la seguridad contra incendio es suficiente 

 

                       

Ru

R

1,3

0,8

r = 1,62

r =

r =

 

 

La seguridad contra incendio se considera suficiente si las 

necesidades de seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos del 

proyecto y con ello, y ≥ 1   

 

La seguridad contra un incendio es insuficiente si: y < 1. 

 

El resultado de este estudio indica que las bodegas de 

almacenamiento de fertilizante en “Fertisa” mantienen un sistema de 

seguridad contra incendio que es suficiente. 
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Fuente: fertisa, fertilizantes terminales i servicios s.a. 

Elaborado por: Freddy Ortega Chancay. 

HOJA DE CALCULO " METODO GRETENER" 

EMPRESA: FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A. 
LUGAR: AV. SAN JUAN BOSCO Y LA N 
GUASMO FERTISA 

AREA: BODEGAS DE FERTILIZANTES VARIANTE 

COMPARTIMIENTO                                                                

TIPO DE EDIFICIO 

L = 39 mts. 
b = 14 

mts. 

AB = 546 m² 

l/b = 2,78 = 3  

TIPO DE CONCEPTO 
  

q = carga term. Mobiliaria       Qn = 1000 MJ / m³ 1,5 
c = combustibilidad           1,4 

r = peligro de humo           1,1 
k = peligro de corrosión           1,1 
i = carga térmica inmobiliaria         1,0 

e = nivel de la planta           1,75 
g = superficie del departamento         0,5 

p = peligro potencial       pcrkieg =  2,22 

N¹ = extintores portátiles           1,0 
N² = hidrante interiores (BIE)         1,0 

N³ = fuente de agua - fiabilidad         1,0 
N = conductos trans. de agua         1,0 
N 

 = personal instruido en extinción         1,0 

N = Medidas Normales       N……….N   1,0 

S¹ = detección del fuego             1,05 
S = transmisión de alarma         1,05 
S = disponibilidad de bombero         1,40 

S = tiempo para la intervención         1,0 
S 
 =  instalación de extintores         1,0 

S
6
  = instalación evacuación de humo         1 

S = MEDIDAS ESPECIALES     S¹………….S
6
  1,54 

f¹ = estructura portante       f<   1,30 
f = fachada         f<   1,15 
f = forjados         f<       
               * separaciones de planta              

               * comunicaciones verticales         1,20 
f = dimensiones de las células     A²       
               * superficies vidriadas     A F / A²   1,00 

F  MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION     f¹………f    1,79 

B Exposición de riesgo       P/ NSF   0,8 

A Peligro de activación           1,00 

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO     B.A.   0,8 

PHE Situación de peligro para las personas   H = 60     
          P =   1,0 
RU Riesgo de incendio aceptado     1,3 x PHE   1,3 

Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO     RU/R   1,62 

                  

 
                

Nota:                  
                  

El sistema de seguridad que mantiene "Fertisa" se considera suficiente para contrarrestar un incendio.  
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNOSTICO 

 

3.1 APLICACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. 

 

3.1.1 SUPERVISION “SUPERVISOR” 

 

FACTOR DE RIESGO: FISICO.- Debido a que durante la descarga  

en el buque el supervisor se encuentra sometido a altas temperaturas lo 

que puede originar quemaduras solares y deshidratación. 

 

 
 
# Exp. = 2              T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (2).- Se considera este valor debido a que se pueden 

presentar lesiones leves. 

Probabilidad (4).- Es considerado este valor ya que le posibilidad de que 

suceda es baja. 

Exposición (7).- Este valor es considerado tomando en cuenta que la 

exposición se da durante las doce horas laborables. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 4 x 7  

G.P. = 56. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 
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F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 2/12 x 100. 

                     =16.66 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 1 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 56 x 1  

G. R.= 56. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- Durante el traslado del material 

por la cuchareta cae material por rebosamiento de la misma, y toma 

contacto con la piel  del supervisor produciendo irritación ocular y 

respiratoria. 

 

 
# Exp. = 2                  T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (2).- Se aplica esta valoración ya que se considera como 

un accidente leve por que se presenta a largo plazo. 

 

Probabilidad (8).- Los problemas se dan a largo plazo, pero la posibilidad 

de que estos se materialicen es alta. 

 

Exposición (10).- El nivel de exposición es alto debido a la gran cantidad 

de partículas que se generan durante la descarga y el tiempo en que se 

expone el supervisor. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 8 x 10  

G.P. = 160. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 
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F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 2/12 x 100. 

                     =16.66 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 1 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 160 x 1  

G. R.= 160. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO.- Cuando el supervisor se 

encuentra en la cubierta del buque se expone a golpes y contusiones 

originados por defectos en la superficie de la cubierta y objetos en 

movimiento. 

 

# Exp. = 2                    T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (3).- El grupo de lecciones que se pueden presentar son 

de carácter grave, es por eso que su valoración es tres. 

  

Probabilidad (5).- Se considera este valor por que muy pocas veces se 

presenta este tipo de problemas con los supervisores. 

 

Exposición (8).- La exposición del supervisor es constante y se presenta 

durante las doce horas que este se mantiene laborando. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 3 x 5 x 8  

G.P. = 120. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 
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                     = 2/12 x 100. 

                     =16.66 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 1 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 120 x 1  

G. R.= 120. Es BAJA. 

 

3.1.2 DESCARGA x GRUA “WINCHERO” 

 

FACTOR DE RIESGO: FISICO.- por la altura a la que se encuentra 

trabajando el winchero y la alta temperatura este puede sufrir quemaduras 

solares y deshidratación. 

 

 
 
# Exp. = 3            T. Exp. = 12h 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (3).- Esta valoración implica que las lesiones que se 

presenten serán consideradas como graves. 

Probabilidad (10).- Debido a la falta de elementos de seguridad para 

subir y bajar de la grúa la posibilidad de suceda un accidente es muy alta. 

Exposición (10).- Es tomado este valor debido a que prácticamente las 

doce horas de la jornada laboral se mantiene expuesto el trabajador. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 3 x 10 x 10  

G.P. = 300. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 
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F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 300 x 2                                             

G. R.= 600. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- Durante el movimiento de la 

cuchareta y extracción del fertilizante se forma una nube de partículas que 

toman contacto con la piel del winchero, produciendo irritación ocular y 

respiratoria. 

 
# Exp. = 3                T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (2).- Este valor se considera debido a que las lesiones 

producidas por las partículas son leves, ya que ellos tienen poco contacto 

con el material. 

 

Probabilidad (3).- No es muy común que se presenten este tipo de 

problemas durante la descarga, es por eso que la probabilidad es baja. 

 

Exposición (7).- La presencia del viento transporta las partículas del 

material y llegan a las cabinas de las grúas, las que no tienen vidrios y 

permiten el ingreso y contaminación de la cabina durante las doce horas 

de labores. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 3 x 7  

G.P. = 42. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 
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F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 42 x 2  

G. R.= 84. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO.- Al momento en que las 

partículas del fertilizante toma contacto con las escaleras de las grúas 

estas se tornan resbalosas y pueden ocasionar caídas de los wincheros y 

que siendo de gran altura pueden ocasionar traumas e incluso muerte. 

 

# Exp. = 3                     T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (6).- Puede considerarse como un accidente de tipo 

mortal, ya que una caída desde la altura puede ocasionar un accidente 

mortal. 

 

Probabilidad (8).- Es considerada entre media y alta la posibilidad de que 

se produzca un accidente por la humedad o presencia de material 

particulado en el piso. 

 

Exposición (10).- Es una constante encontrar el piso húmedo o 

contaminado de material que se riega durante la descarga. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 6 x 8 x 10  

G.P. = 480. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 
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F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 480 x 2  

G. R.= 960. Es BAJA. 

 

3.1.3 APERTURA CIERRE DE CUCHARA “BOTONERO” 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- La nube de fertilizante que se 

origina durante la descarga toma contacto con la piel del del botonero que 

se encuentra a un costado de la bodega en su parte superior, lo que 

provoca irritación ocular y respiratoria.  

 

 
# Exp. = 3                 T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (3).- Se da esta valoración ya que es valorado como un 

accidente grave. 

Probabilidad (7).- Es considerada entre media y alta debido a que este 

proceso es repetitivo y monótono. 

Exposición (8).- Es considerado el grado de exposición porque durante el 

movimiento de la cuchara existen partículas de material cayendo sobre el 

botonero. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 3 x 7 x 8  
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G.P. = 168. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 168 x 2  

G. R.= 336. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO.- Debido a la antigüedad de las 

naves, estas tienen su sobrecubierta con irregularidades en el piso 

además de piezas metálicas que pueden originar caídas y traumas a los 

botoneros. 

 

# Exp. = 3            T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (2).- Este tipo de accidente en considerado de entre leve y 

grave, es por eso que se ha valorado con dos. 

 

Probabilidad (7).- Se considera esta probabilidad debido a que 

sobrecubierta del buque existe muchas imperfecciones por el tiempo de 

uso, por lo tanto es media. 

 

Exposición (8).- Este valor es considerado en vista que el tiempo de 

exposición es permanente y repetitivo, lo que origina desconcentraciones. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 7 x 8  
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G.P. = 112. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 112 x 2  

G. R.= 224. Es BAJA. 

 

3.1.4 MANIPULACION DE CABLEADO “CABLERO” 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- Por la nube de partículas que se 

origina durante la extracción el cablero siempre esta en contacto con el 

fertilizante lo que ocasionaría problemas de irritación ocular, en la piel y 

respiratoria. 

 
 
# Exp. = 3           T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (3).- Este indicador considera que dicha actividad puede 

generar lesiones de tipo grave. 

Probabilidad (10).- La posibilidad de que se presenten enfermedades a la 

piel y/o vías respiratorias es muy alta. 

Exposición (10).- Durante la extracción del material caen material 

particulado, el cual toma compacto con la piel del cablero considerándose 

como exposición constante. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 
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G.P. = C x P x E. 

G.P. = 3 x 10 x 10  

G.P. = 300. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 300 x 2  

G. R.= 600. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO. 

 
# Exp. = 3 

T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (3).- Debido a que el área de trabajo esta conformada por 

conductos, cañerías, es complicado laborar y puede generar accidentes 

graves. 

 

Probabilidad (10).- Por falta de espacio y deformaciones en el piso es un 

área con probabilidad muy alta para que sucedan accidentes. 

 

Exposición (10).- La permanencia del botonero en esa área reducida es 

de prácticamente doce horas 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 3 x 10 x 10  
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G.P. = 300. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 25 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 300 x 2  

G. R.= 600. Es BAJA. 

 

3.1.5 RECOLECCION DE MATERIAL “CORTADOR-BARREDOR” 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- Por encontrarse en el Interior de la 

bodega del buque, el barredor y cortador esta expuesto al material en 

forma directa y puede presentar irritaciones en la piel, mareos, problemas 

respiratorios. 

 
 
 

# Exp. = 12      T. Exp. = 12h.  

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (6).- Por la cantidad de químicos que se inhala durante el 

trabajo, se puede considerar a largo plazo como mortal. 

 

Probabilidad (10).- Se valora como muy alta debido a la cantidad de 

horas que los trabajadores permanecen en la bodega. 

 

Exposición (10).- Esta se da en forma directa con el material a extraer y 

con muy poca protección personal. 
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G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 6 x 10 x 10  

G.P. = 600. La interpretación del grado de peligrosidad es ALTA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 12/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 5 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 600 x 5  

G. R.= 3000. Es ALTA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICA. (MAQ. EN MOV.).- Por la 

presencia de maquinas “Case” que hacen la remoción del material, el 

barredor y cortador se expone a atropellamientos y aplastamiento que 

podrían ocasionar muerte. 

 

# Exp. = 12         T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (6).- En caso de que se llegara a soltar la cuchareta podria 

ocasionar un accidente mortal para quienes trabajan dentro de la bodega. 

 

Probabilidad (6).- La probabilidad se considera como media, nunca ha 

sucedido, pero los templadores metálicos tienen años de fabricación y no 

tienen recambio. 

 

Exposición (10).- Durante el tiempo de descarga, la cuchara se mantiene 

ingresando a la bodega y con el personal en su interior siempre 

trabajando, es por esto se valora con diez. 
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G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 6 x 6 x 10  

G.P. = 360. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 12/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 5 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 360 x 5  

G. R.= 1800. Es MEDIA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO. (USO DE HERRAMIENTAS).- 

El uso de herramientas de trabajo sin la protección adecuada hace que 

los cortadores del material sufran frecuentemente heridas cortantes, las 

que no permiten el total rendimiento en el trabajo. 

 

# Exp. = 12                   T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (2).- Con esta valoración es considerado como un 

accidente leve. 

 

Probabilidad (9).- La probabilidad de que sufran cortes y golpes por 

manipulación de herramientas de trabajo es muy alta, en especial al 

utilizar el alambre de púas para cortar el material y sin la protección 

correspondiente en sus manos. 
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Exposición (10).- Es muy alta, por lo general la presencia de cortes en 

las manos, además el tiempo en que utilizan estas herramientas es de 

doce horas por turno. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 9 x 10  

G.P. = 180. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 12/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 5 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 180 x 5  

G. R.= 900. Es BAJA. 

 

3.1.6 CONTROL DE FLUJO DE MAT. EN TOLVAS “TOLVERO” 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- El tolvero, por ubicarse en el muelle y 

bajo la tolva toma contacto con el fertilizante que cae producto del 

rebosamiento de la tolva. 

 

 
 
# Exp. = 3              T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

 

Consecuencia (5).- Debido al contacto con la piel y vías respiratorias es 

considerado como un accidente grave. 
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Probabilidad (7).- Es considerada como media debido a la constante 

caída de material y la manipulación del mismo. 

Exposición (10).- Esta es constante, ya que siempre existen restos de 

material que caen fuera de la tolva y deben ser recogidos por el operario 

sin la protección correspondiente. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 5 x 7 x 10  

G.P. = 350. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 350 x 2  

G. R.= 700. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO (MOV. DE CUCHARETA).- 

Debido a que la cuchareta tiende a moverse en forma de péndulo esta 

podría golpear al tolvero o incluso aplastarlo ocasionando lesiones graves 

e incluso muerte. 

 
# Exp. = 3 

T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (6).- En caso de suscitar este será considerado como un 

accidente mortal debido a la caída de la cuchareta o desprendimiento de 

la misma. 
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Probabilidad (5).- La posibilidad de que suceda esto es baja ya que aun 

no se ha presentado algo similar. 

  

Exposición (10).- El tolvero se expone durante toda la descarga del 

fertilizante a que la cuchareta se suelte y caiga sobre la tolva y/o su 

cuerpo. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 6 x 5 x 10  

G.P. = 300. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 300 x 2  

G. R.= 600. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO (ESCALERA, PISO DE 

TOLVA).- Esta se torna resbalosa por presencia de fertilizante en su 

estructura, la que puede ocasionar caídas y traumas en los tolveros.  

 
# Exp. = 3 

T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (5).- Se ha considerado como un accidente grave debido a 

que en caso de caídas desde lo alto de las tolvas puede ocasionar 

lesiones y accidente grave. 
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Probabilidad (7).- La probabilidad de que suceda esta considerada como 

media, aun no ha sucedido, pero podria pasar. 

 

Exposición (6).- Es frecuente que el tolvero suba a romper los grumos de 

material que no permiten que este caiga a las bandas transportadoras. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 5 x 7 x 6  

G.P. = 210. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 210 x 2  

G. R.= 420. Es BAJA. 

 

3.1.7 RECOLECCION DE MAT. EN BOD. DE BUQUE “OPERADOR 

MAQ. CASE” 

 

FACTOR DE RIESGO: FISICO.- Por el exceso de ruido que genera 

la maquina “Case” al operar en el interior de la bodega y la posición en la 

que trabajan los operadores, estos pueden llegar a sufrir sordera y 

lesiones en columna.  

 
 
              # Exp. = 3         

             T. Exp. = 12h. 

 

              VALORACIÓN: C x P x E. 
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Consecuencia (5).- Se ha valorado cinco debido a que las constantes 

maniobras y posiciones inadecuadas crean distracciones, lo que origina 

accidentes que son considerados como graves. 

Probabilidad (10).- La posibilidad de que sucedan este tipo de accidentes 

en muy alta. 

Exposición (10).- El operador de la maquina siempre se expone a ese 

tipo de situaciones y es muy frecuente el que sufran dolores musculares y 

de postura.  

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 5 x 10 x 10  

G.P. = 500. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 500 x 2  

G. R.= 1000. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: QUIMICO.- La maquina con la que trabaja el 

operador puede quedar enterrada producto del derrumbamiento del 

fertilizante removido, por lo que este puede presentar irritaciones en la piel 

y problemas respiratorios.  

 
# Exp. = 3 

T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 
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Consecuencia (5).- Se lo puede considerar como un accidente grave, 

pero a largo plazo. 

 

Probabilidad (10).- La probabilidad de que estas partículas contaminen el 

organismo y la piel de los operadores es muy alta por la cantidad de polvo 

generado. 

 

Exposición (10).- Es considerado este valor, debido a los movimientos 

continuos de la maquina, que genera una gran nube de material y además 

de monóxido de carbono que es inhalado, no solo por el operador, sino 

también por los trabajadores. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 5 x 10 x 10  

G.P. = 500. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 500 x 2  

G. R.= 1000. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO (MAQUINARIA EN MOV.).- El 

movimiento inadecuado de la maquina provoca que esta choque con las 

paredes de la bodega, producto del cual el operador sufra golpes en sus 

extremidades y originen lesiones graves.  

 

# Exp. = 3 

T. Exp. = 12h. 
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VALORACIÓN: C x P x E. 

 

Consecuencia (2).- Se considera como accidente leve  

 

Probabilidad (5).- Es baja, y por lo general se da cuando ingresan dos 

maquinas a laborar en la bodega. 

 

Exposición (7).- Por lo general ingresan dos maquinas que realizar la 

remoción del material y la frecuencia de exposición es de siete. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 2 x 5 x 7  

G.P. = 70. La interpretación del grado de peligrosidad es BAJA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 70 x 2  

G. R.= 140. Es BAJA. 

 

FACTOR DE RIESGO: MECANICO (MOV. DE CUCHARETA).- El 

movimiento de la cuchareta puede llegar a golpear y aplastar la maquina 

“Case” en el interior de la bodega, por lo que el operador quedaría 

atrapado en su interior con lesiones graves, e incluso provocaría muerte.  

 

# Exp. = 3           T. Exp. = 12h. 

 

VALORACIÓN: C x P x E. 
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Consecuencia (8).- Se considera un accidente no solo mortal, sino 

también superior debido al numero de personas que se encuentran en el 

interior de la bodega. 

 

Probabilidad (6).- La posibilidad de que se suelte la cuchareta se la 

considera como media, nunca ha sucedido, pero esta la posibilidad 

presente. 

 

Exposición (10).- La exposición se da prácticamente durante todo el 

proceso, ya que mientras la cuchareta se mantiene ingresando a la 

bodega, las maquinas realizan la remoción de material bajo esta 

maniobra. 

 

G.P. = Grado de peligrosidad. 

G.P. = C x P x E. 

G.P. = 8 x 6 x 10  

G.P. = 480. La interpretación del grado de peligrosidad es MEDIA. 

 

F.P.   % Exp = # T.  Exp. / # Total x 100. 

                     = 3/12 x 100. 

                     = 100 %. 

F.P. = Factor de Ponderación = 2 

 

G.R. = G.P. x F.P. 

G. R.= 480 x 2  

G. R.= 960. Es BAJA. 
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3.3  PRIORIZACION. 

 

Luego de realizado el análisis del panorama de riesgo, se efectúa la 

clasificación de estos bajo un orden de prioridad, en el cual están 

ordenados de la siguiente manera: 

 

Uno de grado de peligrosidad y de repercusión alto, que es el de 

mayor interés debido a sus consecuencias. 

 

Uno con grado de peligrosidad y de repercusión medio, que será 

considerado dentro del orden de prioridad para reducir sus efectos o 

eliminarlos. 

 

Nueve con grado de peligrosidad medio y de repercusión bajo; a 

estos aunque en menor proporción de riesgo serán agregados al estudio 

de posibles     poluciones.  

 

Nueve con grado de peligrosidad y de repercusión bajo, los cuales no 

serán considerados, por ser considerados con una prioridad baja. 

 

En total son once los factores de riesgos considerados dentro del 

estudio para reducir o eliminar las consecuencias que pueden presentarse 

durante la ejecución de los mismos.   
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA TÉCNICA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS. 

 

4.1. Control de Riesgo 

Riesgo químico (partículas de fertilizante) 

Problema: Irritaciones oculares y respiratorias en los cortadores y 

barredores durante el corte del material en bodegas del Buque. 

 

 Fuente.- No se puede evitar que el fertilizante que es extraído de 

las bodegas caiga de la cuchareta mientras es elevado y 

trasladado hacia la tolva en el muelle.   

 

 Medio.- El interior de las bodegas del buque tienen paredes muy 

altas y el material particulado cuando es extraído se esparce 

formando una nube de partículas de fertilizante, la cual no se 

puede controlar. 

    

 Individuo.- los cortadores y barredores laboran sin la protección 

adecuada, solo se presentan a trabajar con un casco, chaleco 

defectivo, un pantalón jean, con una camiseta mangas cortas y con 

zapatos de caucho los mismos que no presentan ningún tipo de 

protección al trabajador; Es por esto que se hace necesaria la 

utilización de: guantes, botas de caucho, gafas transparentes, 

mascarillas Autofiltrante de Partículas, tapones auditivos, overoles 

de protección, ya que el contacto con el material químico es 

permanente. 
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Riesgo físico (temperatura anormal) 

Problema: quemadura solar y deshidratación del winchero de grúa del 

buque durante la  descarga. 

 

 Fuente.- En la actualidad y debido a factores de clima es cada vez 

mas frecuente el aumento de la temperatura solar, el cual es uno 

de los principales factores de bajo rendimiento en operaciones. 

 

 Medio.-  por lo general las grúas de los buques no tienen un 

sistema de ventilación ya que las naves tienen años de fabricación 

y de operación, además no pertenecen a la agencia naviera de 

”Fertisa”, es decir prestan servicios de transporte de carga 

fertilizante. 

 

 Individuo.- El operador de la grúa siempre esta sometido a la 

radiación solar (quemaduras) y no posee el equipo se protección 

solar adecuado por lo que se considera la utilización de un overol 

con mangas largas y gafas protectoras para el sol.  

 

Riesgo mecánico (superficie de piso resbalosa) 

Problemas: caídas – muerte del winchero de la grúa. 

 

 Fuente.- Durante el proceso de descarga siempre existirán 

partículas del material que caen sobre la cubierta del buque las 

cuales se  disuelve y se transforma en una sustancia liquida y 

acuosa, por lo general se barren pero no es suficiente.  

 

 Medio.- La sobrecubierta y  las escaleras  de acceso a las grúas 

debido al material particulado que se adhiere se torna resbaladiza 

lo que contribuye a caídas.  

 



Propuesta técnica - 106 

 

 Individuo.- El operador de la grúa labora sin protección y 

constantemente baja por las escaleras a tomar algo de agua, sin 

usar un dispositivo de sujeción para evitar caídas desde una altura  

que se aproxima a los 12 Mts. Por lo que se hace necesario la 

dotación de botas antideslizantes y un arnés de seguridad para 

sujetarse a la escalera cuando requiera bajar o subir.  

 

Riesgo químico (partículas de fertilizante) 

Problema: Irritación ocular y respiratoria del cablero. 

 

 Fuente.-  Cada vez que se extrae la cuchareta del interior de la 

bodega suele caer material particulado que se esparce en todo el 

buque y forma una nube que baña al cablero, lo cual no se puede 

controlar. 

 

 Medio.- La nube formada con el químico fertilizante contamina el 

aire que es respirado por el personal en cuestión y produce 

molestias respiratorias. 

 

 Individuo.- El cablero inhala el aire contaminado, debido a que no 

cuenta con la protección adecuada, a la que se hace necesaria el 

uso de: la mascarilla contra partículas y las correspondientes gafas 

transparentes para su comodidad al trabajar además de el overol 

de trabajo con mangas largas. 

 

4.2. PROPUESTA TÉCNICA 

 

En el panorama de riesgo efectuado  se detecto problemas 

relacionados con la falta de equipos de protección personal en las 

diferentes operaciones como: corte de material en las bodegas del buque 

(cortador y barredor), Descarga por grúa (winchero), manipulación del 

cableado de la cuchareta (cablero),  Debido a esto se plantea la 
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propuesta de adquisición y compra de equipos de protección personal y 

establecer un tiempo de vida útil de la dotación para su reposición 

adecuada. 

 

 Equipo de  protección requerido: 

 

 Botas con punta de acero y antiadherentes. 

 Orejeras o fundas de tapones auditivos. 

 Arnés de seguridad. 

 Guantes y overoles de trabajo. 

 Mascarillas Autofiltrante de Partículas. 

 Gafas protectoras transparentes. 

 Botas de caucho. 

 

CUADRO NO 1 

 

DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL POR 

OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

                 

EQUIPO 

 

OPERACION 

BOTAS PUNTA 

DE ACERO 

 

OREJERAS 

ARNES DE 

SEGURIDAD 

GUANTES Y 

OVEROLES DE 

TRABAJO  

MASCARILLAS 

PARA POLVO 

PARTICULADO 

GAFAS 

PROTECTORA 

TRANSPARENTE

S 

BOTAS DE 

CAUCHO 

CORTE DE 

MATERIAL EN 

BODEGA 
 12  12 12 12 12 

DESCARGA POR 

GRUA 

3  3 3    

MANIOBRA EN 

CABLEADO DE 

CUCHARETA 

3   3 3 3  

TOTAL 6 PARES 12 3 18 15 15 12.PARES 
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CUADRO NO 2 

 

4.3. COSTO DE LA DOTACIÓN: 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO 

REPOSICION 

(MES) 

P. TOTAL 

ANUAL 

06 BOTAS PUNTA DE ACERO $ 19.30 6 $ 231.60 

12 OREJERAS $ 13.53 4 $ 487.08 

03 ARNES DE SEGURIDAD $ 5.00 6 $ 30.00 

18 GUANTES Y OBEROLES DE 

TRABAJO 

$ 20.00 6 $ 720.00 

15 MASCARILLAS PARA 

POLVO PARTICULADO 

$ 11.37 4 $ 511.65 

15 GAFAS PROTECTORAS 

TRANSPARENTES 

$ 2.02 4 $ 90.90 

12 BOTAS DE CAUCHO $ 5.25 4 $ 189.00 

SUB. TOTAL $ 2260.23 

IVA. 12% $ 271.22 

TOTAL $ 2531.45 

 

El costo de del equipo de protección, incluyendo su reposición 

por un año es de $ 2531.45  

  

 

Riesgo mecánico (Cuchareta en movimiento) 

Problemas: aplastamiento y muerte de los cortadores y barredores de 

material en la bodega del Buque. 

 

 Fuente.- Debido al gran tamaño y peso de las cucharetas que es 

de 5 Ton. No se puede controlar sus oscilaciones ya se encuentra 
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sujeta solo por un cable de tensión que es el que la eleva y 

moviliza.    

 Medio.- El interior de la bodega es amplia, pero el deslizamiento 

del material que esta siendo cortado provoca que los cortadores 

sean arrastrados hasta llegar a la parte mas baja de la bodega 

donde es recogido el fertilizante por la cuchareta cuando 

desciende. 

 

 Individuo.- por tratarse de remoción y corte del material el 

trabajador no mantiene un orden de labores y muchas veces debe 

salir corriendo del fondo de la bodega hacia los costados cuando la 

cuchareta esta descendiendo, por esto se necesita diseñar un 

standart de procedimientos de trabajo seguro. 

 

4.4. PROPUESTA TÉCNICA:   

 

Procedimiento de actos seguro en el trabajo “AST” 

 

Es necesario implantar un procedimiento de Acto Seguro de Trabajo 

“AST”, en el que de establece un orden adecuado para cada actividad 

laboral que se realiza en el interior de la bodega del Buque. 
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CUADRO NO 3 

 

EXPOSICIÓN A PÉRDIDA Y COMPORTAMIENTO SEGURO DE 

TRABAJO. 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST'S 

 
OCUPACIÓN:                                                                                             AREA:  BODEGA DE BUQUE. 

 
SECCIÓN:  

 

TAREA CRÍTIC A: REMOSION Y CORTE DE FERTILIZAN TE. 

 
FECHA DE EJECUCIÓN: ENERO 2009 

 

RESPON SAB LES: 

 
N° 

 

PASOS 

 

RIESGO 

 

COMPORTAM IEN TO SEGURO 

 
1 

 

1 

 

REMOSION DE MATERIAL CON PALAS 

DESDE SU PARTE SUPERIOR  

 

CAIDAS DESDE LA PARTE 

SUPERIOR HASTA EL FONDO DE 

BODEGA 

 

MANTENER EL CUERPO ALEJADO 

DEL AREA QUE SE REMUEVE 

 
2 

 

CORTE DEL FERTILIZANTE CON 

ALAMBRE DE PUAS EN FORMA 

MANUAL 

 

CUBRIMIENTO TOTAL DEL 

TRABAJADOR POR DESLIZAMIENTO 

DE FERTILIZANTE 

 

UBICARSE A LOS COSTADOS DEL 

MONTICULO DURANTE EL CORTE 

 

3 

 

INGRESO DE CUCHARETA PARA LA 

EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA 

BODEGA 

 

APLASTAMIENTO DEL PERSONAL 

QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA 

DE INGRESO DE LA CUCHARETA 

 

UBICARSE A LOS COSTADOS DE LA 

BODEGA ANTES QUE INGRESE LA 

CUCHARETA 

 
4 

 

REMOSION Y LLENADO DE LA 

CUCHARETA POR MEDIO DE LA 

MAQUINA “CASE” 

 

ATROPELLAMIENTO POR 

MOVIMIENTOS DE LA MAQUINA 

“CASE” 

 

MANTENERSE ALEJADO A UN 

RADIO SUPERIOR A LOS 7 MTS. DE 

LA MAQUINA “CASE” 

  

 

Además, el procedimiento se debe dar a conocer a los trabajadores 

mediante charlas impartidas por los supervisores portuarios antes de 

iniciar la operación de descarga de fertilizante, con la finalidad de reducir 

el riesgo de exposición de quienes laboran en el interior de las bodegas 

de la nave. 

 

También se entregaran folletos a los trabajadores  y se supervisara 

las labores para que se cumpla con el procedimiento. 
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CUADRO NO 4 

 

4.5 COSTO POR IMPLEMENTACION DE “AST”  

# DE 

FOLLETOS 

DESCRIPCION P. UNIT. ENTREGAS 

(MES) 

COSTO 

ANUAL 

32 PROCEDIMIENTOS  “A.S.T.” $ 1.00 3 $ 128.00 

 

El folleto será entregado cada tres meses durante un año, 

considerando que son veinticuatro trabajadores (dos turnos de doce 

personas cada uno)  y seis supervisores; el costo de total por un año será 

de $ 128.00 

4.6 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

CUADRO NO 5 

La propuesta esta considerada con un costo anual y esta detalla a 

continuación: 

ITEM DESCRIPCION PRECIO 

1 Costo de equipo de protección personal $ 2531.45 

2 Costo por implementación de “AST” $ 128.00 

TOTAL $ 2659.45 

 

El costo total por asumir es de $2659.45, lo que incluye reposiciones 

y redistribuciones por un año. 
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4.7.  Relación Costo – Beneficio. 

 

Con la implementación de este proyecto se espera reducir los riesgos 

de exposición al trabajo y de salud ocupacional por parte del personal que 

labora en el proceso de descarga de fertilizante en “Fertisa”, además de 

cumplir con los requerimientos del Departamento de Riesgos de Trabajo 

del IESS. 

 

Si relacionamos; los costos a asumir son bajos, en comparación al 

beneficio que se obtendrá en su implementación, ya que mediante esta 

propuesta se reducirá accidentes, existirá una mayor concentración en el 

trabajo, lo que contribuye a que las actividades realizadas se desarrollen 

mediante un proceso ordenado y optimizar el tiempo de operaciones en 

descarga “Nave- muelle”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones.- Durante la elaboración de este estudio desarrollado 

en “Fertisa” y relacionado a seguridad industrial y salud ocupacional se 

obtuvo la conclusión de que durante las operaciones en descarga de 

fertilizante “Buque- Muelle” la protección del personal es mínima, además 

de que la remoción del material se la realiza en forma tecnificada y 

ordenada, estos problemas que se presentan a diario tienen solución en 

la presente propuesta cuyo objetivo es el contribuir con las políticas de 

servicio optimo y de mejoramiento continuo para beneficio de los 

involucrados.       

 

Recomendaciones.- con la implementación y aplicación de este 

proyecto se las operaciones, se reforzaran los medios necesarios para el 

cumplimiento de las metas y políticas de servicios que aspira la planta, 

incluyendo el medio ambiente laboral, es necesario supervisar el 

cumplimiento de los procedimientos determinados. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA  
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos - 157 
 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
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ANEXO 9 

 

IDENTIFICACION PERSONAL DE MIEMBRO DEL B. C. B. G. 

PERTENECIENTE AL SR. PAUL LAYANA JEFE DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DE “FERTISA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


