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CAPITULO UNO 

INTRODUCCION 

La seguridad y la higiene industrial han sido algunos de los aspectos que con el paso del tiempo 

han adquirido mayor importancia, debido a que la salud del trabajarlor y el buen estado de las 

instalaciones, conducen a que una empresa sea más productiva y competitiva, por tal motivo, uno 

de los factores de primordial Importancia, tanto para el Gobierno como los patrones, ha sido el 

legislar, conservar y procurar el bienestar del trabajador en sus centros de trabajo. 

En nuestro pals, la responsabilidad de la seguridad e higiene industrial de los centros de trabajo 

tienen un carácter tripartita, es decir, interviene el Gobierno, el patrón y el trabajador; esta 

participación conjunta se logra mediante las Comisiones Consultivas Tripartitas de seguridad e 

higiene que funcionan a nivel nacional, estas comisiones proponen nuevas nonnas y difunden 

infonnación sobre la prevención y control de riesgos. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se presenta una revisión de nuestra legislación, desde la 

Constitución hasta el documento oficial más especifico sobre el tema, el cual es el Instructivo N' 

2, relativo a la protección contra incendios en los centros de trabajo que se deriva del Reglamento 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Un aspecto importante que queremos mencionar, es que durante el desarrollo de esta tesis dicho 

instructivo pasó a ser proyecto de Nonna Oficial Mexicana (NOM-002-STPS-1993), según lo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1 S de julio de 1993. Para el desarrollo del 

trabajo tuvimos que considerar algunos aspectos que complementan y/o dan apoyo a nuestro tema 

de estudio, los cuales se describen en los diferentes capltulos de esta tesis. 



Como resulrado de los acuerdos paralelos, se presenta una comparación del marco laboral 

me<icano con el de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a los sistemas de seguridad e 

higiene, el desarrollo de normas y las organizaciones que intervienen para tal fin, la cobertura que 

tienen en los centros de trabajo y su proceso de adopción. 

Por tal motivo se hace ver la importancia de la protccr.ión de la salud del trabajador, de Jos 

organismos que intervienen para procurarla y de los convenios internacionales ratificados por 

nuestro país en es1a materia. 

En lo referente al Instructivo N° 2, se presenta una revisión del marco legal de dicho instructivo, 

asi como, las bases y lineamientos que intervienen para su elaboración. También se hace mención 

de la importancia que tienen los Análisis de Riesgo en la industria química, para esto se «ponen 

algunos métodos que nos ayudan a visualizar y evaluar la posibilidad de emergencia, evaluando 

las condiciones en las que se encuentra el centro de trabajo. 

Otro aspecto que se consideró, es la importancia económica de un siniestro, en base a Ja 

infonnación que manejan las Compañías Aseguradoras de nuestro pals, en lo referente al costo del 

seguro, a los descuentos por contar con protecciones contra incendio y las fonnas existentes de 

aseguramiento, segun lo publicado en el Manual del Ramo Contra Incendio de la asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros. 

Finalmente, se hace una revisión de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en lo 

relativo al Impacto Ambiental; las bases del Sistema Nacional de Protección Civil y Jos 

lineaminetos para la elaboración de los Programas de Prevención de Accidentes. 
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CAPITULO DOS 

MARCO LEGISLATIVO LABORAL 

l. MARCO JURIDICO MEXICANO. 

En México nuestras Nonnas Jurídicas que confonnan el Derecho llevan un ordenamiento 

jerárquico porque tienen en común que todas ellas derivan de la misma Norma fundamental 

que les da origen. 

Las Normas fonnan este sistema en atención al grado en· que se encuentran, de tal manera que 

cada Norma es la razón de la validez de otra de grado inferior, que a su vez apoya y da 

origen a otras, pero todas finalmente parten de la Norma fundamental. 

l. LI Conatitución Politica de los Estados Unidos Mulcanos. 

La Norma bAsica de nuestro Sistema Juridico Mexicano es la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos. La vigente fué redactada y aprobada por un Congreso 

Constituyente en la Ciudad de Querétaro. El S de Febrero de 1917 fué promulgada con 

toda solemnidad. 

Es llamada también nuestra Carta Magna, ya que nada ni nadie podrá estar sobre lo que en ella 

eslá asentado. Fué la primera en el mundo en establecer las garantias sociales, como respuesta a 

los reclamos del pueblo que dieron origen a la Revolución Mexicana, además de contener en 

su aniculado las garnntlas individuales. El Articulo 123 de la Constitución Mexicana 

determina la jurisdicción federal exclusiva sobre 22 ramas industriales y de servicios. La 

Constitución también establece la jurisdicción federal exclusiva sobre empresas: 1) 

administradas directa o indirectamente por el gobierno federal; 2) operadas por un contrato 6 

concesión federal; o 3) que operen dentro de zonas federales. Además, el gobierno federal tiene 

jurisdicción exclusiva sobre los conflictos laborales y sobre los contratos colectivos que 



involucren a más de un estado, y sobre la obligación de los patrones de capacitar o adiestrar a 

sus trabajadores. 

Por otra parte, todos los estados mexicanos deben acatar la legislación federal en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo (así como otras disposiciones en materia laboral) y no están 

facultados para enmendarla o modificarla. 

2. Las Leyes. 

Colocadas en un stgundo nivel jerárquico tn nuestro Sistema Jurídico, son Normas Generales 

y Permanentes emanadas de los textos Constitucionales, con lo que deben guardar 

congruencia, sin contradecirlas, rebasarlas o modificarlas. 

En nuestro Sistema Jurídico las leye:1 son Resoluciones del Congreso de la Unión (Poder 

Legislativo) enviadas para su promulgación al Presidente de la República quien provee en la 

esfera administrativa su exacta observancia. La permanencia de las leyes estriba en su 

obligatoriedad mientras no sean derogadas ó abrogadas por otra Ley. 

2.1 La Ley Federal del Trabajo. 

El Congreso de la Unión expidió la primera Ley Federal del Trabajo en 1931 y los primeros 

reglamentos en materia de seguridad e higiene en el trabajo en 1934. 

La normatividad suplementaria, promulgada en 1946, incluía requisitos para el establecimiento 

de servicios médicos en los centros de trabajo, la obligación de notificar los accidentes y 

enfennedades, el control de la exposición al riesgo y la participación del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en estas actividades. Estas disposiciones también crearon el marco para 

determinar los tipos de exposición que ameritan supervisión médica y establecieron las 

comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

En 1970, la Ley Federal del Trabajo original fué abrogada y sustituida por una nueva Ley que 



reafinnó la responsabilidad del patrón de proporcionlif a los trabajadores un ambiente laboral 

seguro y sano, amplió el alcance de la protección de los trabajadores en .general, de las 

mujeres embarazadas y de los menores en particular. Las refonnas a la Ley Federal del 

Trabajo, aprobadas en 1978, reforzaron las actividades de capacitación en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo· y crearon comisiones consultivas tripartitas (gobierno, patrones 

y trabajadores) en los niveles nacional, estatal y para el Distrito Federal, con el propósito de 

estudiar las enfennedades y accidentes del trabajo y recomendar métodos para su 

prevención. 

2.2 Ley del Stgur:o Social 

En 1936, se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases de 

la actual Ley del Seguro Social, pero es hasta 1943 cuando se crea oficialmente este órgano, 

que tionc como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. La Ley del Seguro Social obliga al patrón a pagar una cuota diaria por 

concepto de aseguramiento de cada trabajador registrado, la cuota varia de acuerdo al grado 

en el que se encuentre clasificada la empresa. 

Los riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez, vejez, cesanlla en edad avanzada 

y muerte; y guarderias para hijos de asegurados, se contemplan en el titulo segundo del 

régimen obligatorio de esta Ley. 

2.3 Ley del ISSSTE. 

El 30 de diciembre de 1959 se publicó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, por la cual quedan incorporados al régimen constitucional de 

seguridad social con todos los derechos, prerrogativas, prestaciones y deberes los 

trabajadores al servicio del Estado. Las prestaciones previstas en la Ley son: seguro de 



accidentes de trabajo y enfennedades profesionales; seguros de vejez, invalidez y muerte; 

jubilación; indemnización global; servicios de reeducación y readaptación de los· inválidos; 

servicios que eleven los niveles de vida del servidor público y de su fumilia; promociones que 

mejoren la preparación tecnológica y cultural y que activen las formas de sociabilidad del 

trabajador y su familia; créditos para la adquisición en propiedad de casas y terrenos para la 

construcción de las mismas, destinadas a la habitación fumiliar del trabajador, 

arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto, y préstamos hipotecarios 

y a corto plazo. 

Los sujetos con derecho a las prestaciones del Instituto son: los trabajadores al servicio civil 

de la Federación, del Departamento del Distrito Federal, y de los organismos públicos que por 

Ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal sean incorporados a dicho résimen, pensionistas 

de las entidades y organismos públicos, as! como los familiares derechohabientes, tanto de los 

trabajadores como de los pensionistas mencionados. 

3, Los Reglamentos. 

Colocados en un tercer nivel dentro de la escala jerArquica de nuestro Sistema Juridico, 

encontramos a los Reglamentos, estos son disposiciones legislativas expedidas por el titular 

del Poder Ejecutivo (Presidente de la República) para desarrollar y hacer explicitas las 

disposiciones legales. Generalmente el Reglamento es una derivación de la Ley, amplia los 

principios seftalados por ésta, complernen!Andola. 

El Ejecutivo promulga Reglamentos ó Decretos que los modifica a propuesta especifica de los 

titulares de la Administración Pública Ccntraliz.ada, directamente responsables del Area 

afectada quienes firmarán el Documento al igual que los titulares de otras Areas que se vean 

afectadas. Su vigencia serA la que se indique en los Articulos Transitorios. Algunos 

Reglamentos hacen referencia a Instructivos y Nomw Oficiales. 



4. Instructivos y Normu Oficillles 

En la jerarquia del Orden 1uridico Laboral Mexicano, los Instructivos y las Nonnas Oficiales 

ocupan el cuarto escailo y son en esencia ambas Resoluciones Administrativas, esto es 

decisiones dictadas por una Autoridad de la Administración Pública para evitar conflictos que 

surgen en casos concretos. 

NOTA: Los Instructivos que acompañan al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, están en proyecto de ser Nonnas Oficiales Mexicanas. 

4.1 lmtructivos. 

Son Resoluciones Administrativas sobre casos bien definidos; derivan de los Reglamentos y 

desde luego que deberán ser congruentes con i!ste y no rebasarlo en ninsún momento. 

La emisión quede a cargo del Titular de la Secretarla correspondiente y su vigencia corre a 

partir del caso que se seftale en alguno do sus Articules Transitorio• 

4.2 Norm11 Olicillles (NOM). 

Son también Resoluciones Administrativas sobre casos cspecificos. La ClJ¡¡anización 

Internacional de Normalización las define como "El resultado de un estudio particular de 

normalización, aprobado por una autoridad reconocida•. 

La Nonna Oficial Mexicana es emitida luego de seguir un proceso de elaboración, por la 

Dirección General de Normas, dependéncia de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 

La NOM se clasifica en Opcionales y Obligatorias: 

Son Opdgnales las que sei\alen los requisitos establecidos por la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial para que los solicitantes tengan autorización para usar en sus productos el 

Sello Oficial de Garantía. 

Son Obligatorias las que se establecen para materias, productos, articules o mercancías de 



consumo en el Mercado Nacional que especificamente seilale la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial, cuando lo requieran la economia del pals y el interés público. 

Los pasos que se siguen en Ja elaboración de las NOM son los siguientes: 

l. Investigación Bibliográlica. 

2. Identificación de los Sectores afectados. 

3. Investigación Industrial. 

4. Elaboración del Anteproyecto NOM. 

S. Juntas de No:malil.ación. 

6. Emisión de NOM a través de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federnción. 

4.2.l Normas Tkoicas en materia de salud. 

Son disposiciones Técnicas emitidas por la Secretaria de Salud que complementan los 

Reglamentos de la Ley General de Salud. 

4.2.2 Normas Tknlcas Ecológicas (NTE). 

Lo más reciente en materia de normalil.ación son las Nonnas Técnicas Ecológicas emitidas 

por la Secretaria de Desarrolla Social para complementar las Reglamentos de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; en este caso particular la Secretaria de 

Desarrollo Social define como "Conjunto de reglas cienrificas o tecnológicas que establecen 

los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles 

que dcbenln observarse en el desarrollo de actividades o usos y destino de bienes, que causen o 

puedan causar desequilibrio ecológico a dailos al ambiente y además que uniformen 

principios, criterios, pollticas y estrategias en la materia'. 



11. MARCO LEGAL EN SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

t. Marco Legal 

La aprobación, en 1970, de la Ley de Seguridad y de Salud Ocupacional {Ley de OSH) 

constituyó un pilar en la lústoria de la seguridad y la salud en el trabajo en los Estados Unidos 

de Norteamérica. La causa principal que motivó la promulgación de la Ley fué el elevado 

número de muertes y lesiones con motivo del trabajo, cuyo número se estimaba, en 1970, en 14 

000 y 7 millones, respectivamente, as! como el incremento en el número de enfermedades 

ocupacionales. La batalla en el Congreso alrededor de OSHA (Administración de la Segurid>.d 

y de la Salud Ocupacional), puso de manifiesto la diferencia de opinión entre patrones y 

trabajadores sobre la eficacia de los progrnmas de seguridad y salud estatales y locales, y el 

alcance de las facultades del Secretario del Trabajo. Fmalmente, el Congreso decidió que el 

Secretario debla tener la autoridad tanto para emitir como para aplicar las normas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

La OSHA fué la Agencia a la que denlro del Departamento del Trabajo se le asignaron estas 

responsabilidades. Se ofreció a los estados la oportunidad de asumir la responsabilidad en la 

aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus respectivas 

jurisdicciones bajo la autoridad de un plan estatal aprobado por OSHA. Por otra parte, el 

Congreso asignó a la Comisión Revisora de Seguridad y Salud Ocupacionales el derecho de 

juzgar las diferencias en materia de requerimientos y sanciones; esta Comisión es una agencia 

independiente compuesta por tres miembros designados por el Presidente. 

La Ley de OSH exige a los patrones otorgar a sus trabajadores condiciones laborales seguras e 

higiénicas y asigna a OSHA la responsabilidad de desarrollar las normas de seguridad y salud 

que se aplican en las industrias en general, en la industria de la construcción y en la marítima; 

asimismo, está considerando actualmente la extensión de sus limites máximos permisibles para 



sustancias tóxicas a la agricultura (otra Agencia del Departamento del Trabajo, la 

Administración de la Salud y Seguridad en la Industria Minera, tiene la responsabilidad de 

vigilar estos aspectos en los mineros de los EUA). OSHA tiene también un grupo capacitado de 

técnicos en seguridad y salud que realizan inspecciones en los centros de trabajo para [!.8l'1Ultizar 

que operen de acuerdo con las nonnas de ésta. Las nonnas desarrolladas por OSHA son 

impuestas por inspectores federales o estatales en cada uno de los estados de la Unión. Además, 

los estados que cuentan con un plan estatal pueden emitir e imponer nonnas diferentes de las 

federales, mientras sean "por lo menos tan eficaces como la nonna federal". Los estados que no 

tienen dichos planes, conservan su derecho de aplicar nonnas en cualquier área en que 

OSHA las haya promulgado. 

2. Disposiciones Generales. 

La Ley de OSH tiene por propósito especifico el desarrollo de las nonnas de seguridad y 

salud en el trabajo; el establecimiento de comités consultivos; los procedimientos de 

inspección, investigación, registro y ejecución de nonnas; el papel de la Comisión Revisora 

de Seguridad y de Salud Ocupacionales; los procedimientos paro neutralizar riesgos 

inminentes; los procedimientos para salvaguardar la confidencialidad de lc;s secretos 

comerciales; los procedimientos para obtener variantes, excepciones y tolerancias; los métodos 

para valorar sanciones; las jurisdicciones y los planes estatales; los programas federales de 

seguridad y salud y las responsabilidades de la Agencia; la investigación y las actividades a 

ella relacionadas; la capacitación y la educación del trabajador; el establecimiento y el papel del 

Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacionales; las concesiones; las 

estadísticas, las auditorias y los contenidos del informe anual de la Agencia al Congreso. 

En otras palabras, la Ley de OSH identifica todos los componentes del programa global 

de seguridad y salud en el trabajo de OSHA y provee la gula general en la instrumentación de 

cada elemento. 

En México, el Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, que tiene su 
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fundamento en lo dispuesto por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes, asi 

como en numerosos Convenios Internacionales, establece los principales elementos del 

sistema sobre seguridad e higiene en el trabajo que rige en el pals. Este reglamento, a su vez, 

constituye la base de un gran número de nonnas e instructivos en esta materia. 

3. Cobertura de centros de trabajo y trabajadores. 

La extensión de la cobertura de los sirtemas de México y Estados Unidos difiere en cierto 

grado. En los Estados Unidos de Norteamérica, todos los empleadores privados, con muy 

pocas excepciones están cubiertos por la Ley de OSH. Esto significa que la Ley cubre casi 

todos los centros de trabajo privados en este pals. (Para evitar la duplicación de. los 

esfuerzos federales, la Ley de OSH establece que las nonnas de OSHA tienen preferencia en 

inspección donde otra Agencia Federal haya ejercido su autoridad en materia de seguridad 

y salud del trabajador. Esta disposición pennite ejercer la autoridad a otras agencias en 

algunas industrias, principalmente la del transporte, uso de pesticidas y algunas que se 

relacionan con la defensa). La cobertura de OSHA en el sector público, sobre los empicados de 

los gobiernos federal, estatal y local, es más compleja. Los trabajadores del gobierno federal 

están protegidos por las disposiciones del Decreto Ejecutivo 12196, mandato de nivel 

presidencial que exige a cada Agencia Federal proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

sanas y establecer un programa global de seguridad y salud. OSHA a nivel federal realiza 

auditorias periódicamente sobre estos programas para garantizar su efectividad; responder a las 

denuncias de los empleados sobre posibles condiciones de inseguridad; realizar inspecciones 

periódicas, y emitir citatorios en caso de violaciones (sin embargo, OSHA no puede imponer 

sanciones a otras Agencias Federales). 
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m. DESARROLLO DE NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

l. Organizaciones que Intervienen en la elaboración de normas en Jos dos palsH. 

ESTADQS UNIDOS 

Numerosas organizaciones participan habitualmente en el desarrollo de las normas en 

Estados Unidos; esto incluye Agencias Federales, Jos estados que cuentan con un programa 

estatal, los sindicatos, las sociedades profesionales, los organismos generadores de normas, 

las asociaciones comerciales y los grupos interesados. También pueden participar los individuo• 

que lo deseen. 

Una organización importante en el diseno de normas es el Instituto Nacional para la 

Seguridad y la Salud Ocupacional (NIOSH}, Agencia federal de investigación establecida por la 

Ley de OSH. NJOSH desarrolla una amplia variedad de estudios en materia de seguridad y 

salud ocupacionales, recomienda normas de seguridad y salud a OSHA y difunde información 

relacionada con esa materia. Por ejemplo, las publicaciones de NJOSH pueden revisar la 

literatura toxicológica mundial relacionada con una sustancia particular, recomendar limites de 

exposición, evaluar los riesgos para la salud o sugerir la tecnologia de control. OSHA se apoya 

frecuentemente en la experiencia de NJOSH en relación con la seguridad y la salud en el 

trabajo, y elabora conjuntamente con esta dependencia proyectos normativos y de otros tipos. 

Además, otras dependencias federales, como la de Protección Ambiental y la Oficina de M'IDBS, 

pueden analizar las normas que propone OSHA. 

Las organizaciones más conocidas para la implementación de normas del sector privado son 

la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), la Asociación 

Americana de Higiene Industrial (AIHA), el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), 

la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y la Sociedad Americana de 
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Pruebas y Materiales (ASTM). La ACGlli ha jugado un papel único en la historia de la 

seguridad e higiene en el trabajo. Fué la primera organización que adoptó el concepto de Valor 

Umbral Limite (TL V); es decir, la idea de establecer limites a las concentraciones de 

sustancias tóxicas, que miden los niveles a los cuales los trabajadores pueden estar expuestos 

durante su vida laboral sin experimentar efectos adversos para su salud. Los valores de la 

ACGIH fueron adoptados por OSHA en 1971, como Lúnites de Exposición Pennisibles (PEL), 

en un esfuerzo para contar con un grupo de normas aplicables mientras se desarrollaban 

las nonnas generales de salud. OSHA utilizó hasta hace poco los TLV como base para actualizar 

muchos de los PEL de la Agencia. Muchos paises usan los TL V de la ACGlli para sus limites 

de exposición; México está entre ellos. 

Las asociaciones comerciales, las sociedades profesionales y los sindicatos desempei\an un papel 

eseucial en el desarrollo de las normas de OSHA Estas organizaciones suministran 

infonnación, comentarios y testimonios en varios aspectos de las normas. Se solicita la 

participación pública en cada etapa del proceso; la Ley de Procedimientos Administrativos, 

que dicta los procedimientos de normalización de las Agencias reguladoras federales, exige 

tal participación y OSHA se apoya en los comentarios de las panes interesadas sobre sus 

proyectos de nonnas y sobre asuntos específicos en el proceso de normalización. 

Las siguientes dependencias y organizaciones, en su calidad de miembros de la Comisión 

Consuhiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, apoyan a la Secretaria del 

Trabajo y Previ~ón Social en el diseno de normas e instructivos relacionados con la 

seguridad e higiene en el trabajo: 

POR EL SECTOR PUBLICO: 

·Secretaria de Salud (SS); 
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- Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); 

• Secretarla de Energía Minas e Industria ParaestataJ (SEMIP); 

• Secretarla de la Defensa Nacional (SDN); 

·Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 

·Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

• Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 

• Conúsión Federal de Electricidad (CFE). 

POR EL SECTOR PRIVADO: 

·Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN); 

·Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y 

• Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (CONCANACO). 

POR EL SECTOR LABORAL: 

·Confederación de Trabajadores de Mé<ico (CTh!); 

• Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); 

·Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y 

·Confederación Obrera Revolucionarla (COR). 

La Conúsión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo está facultada para 

convocar a otros grupos o entidades, cuando asl lo estime necesario. 

En Mé<ico, corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social dar inicio al proceso de 

nonnalización. Con base en las propuestas de la Comisión Consultiva Nacional, la STPS 

elabora un programa anual de seguridad e higiene en el trabajo que identifica las áreas de 
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interés y establece prioridades para el desarrollo de normas. La Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo esta constituida por cinco subcomisiones: de 

Instructivos, Normas, Difusión, Reglamentación e Información y Estadística, cada una de las 

cuales tienen sus propios grupos de trabajo. La Subcomisión de Normas es responsable de 

diseñar las normas técnicas preliminares de seguridad e higiene industrial a través de sus cuatro 

subcomités permanentes: de Métodos de Evaluación de Agentes Qulmicos en el Ambiente 

Laboral, Equipo de Protección Personal, Material y Equipo contra Incendio y Sistemrui y 

Dispositivos de Protección a la Maquinaria. La propuesta desarrollada por una •ubcomisión 

queda sujeta a la aprobación de la subcomisión y de la Comisión Consulliva Nacional en pleno. 

Una vez aprobada, la norma es enviada a la Dirección General de Normas de la SECOFI para 

su difusión formal a través del Diario Oficial de la Federación. La figura 1 muestra un 

organigrama para la elaboración de normas de seguridad e higiene. 

2. Pro<no de Adopción de Normas 

ESTADOS UNIDOS 

El proceso de normalización de OSHA ha evolucionado, a lo largo de los 23 allos de existencia 

de la Agencia, en una compleja y lenta serie de pasos diseñados para garantizar una plena 

participación publica, el cumplimiento del requisito de la presencia de los poderes judicial, 

legislativo y ejecutivo y el control cuidadoso de las políticas de la Agencia. Asi, aunque la propia 

Ley plantea los objetivos que OSHA debe luchar por obtener, otras leyes, incluyendo la 

Ley de Procedimientos Administrativos (la cuál se aplica para todos los aspectos de 

administración de la ley) y un cuerpo de jurisprudencia en permanente expansión, han dado 

forma al proceso actual. OSHA sigue varios prooedimientos internos al desarrollar una norma. 

{,as fuer.as exrernas. El Presidente de los Estados Unidos emite regularmente Decretos 

Ejecutivos (EOS) para instrumentar diversos aspectos de la política de la administración y 

algunos repercuten directamente en la dirección de los programas de OSHA. Ocasionalmente, 

el Congreso también aprueba legislaciones que influyen sobre cómo las Agencias Federales 
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legislativas desarrollan nonnas. 

La revisión que la Corte hace de las normas de OSHA también ha tenido importantes impactos 

en las acciones de la Agencia a través de los años. La Corte sostuvo que OSHA debe de 

demostrar que una nonna, nueva o modificada, es "razonablemente necesaria o apropiada para 

proporcionar un empleo seguro y sano". 

En respuesta a esta decisión, OSHA desarrolla generalmente evaluaciones cuantitativas de los 

riesgos a la salud de los trabajadores que están expuestos al agente objeto de 

nonnalización particular. Estas valoraciones y análisis de los riesgos detenninan el número de 

trabajadores expuestos a diversas concentraciones de sustancia, y permiten estimar la 

cantidad de enfennedades o vidas que podrán salvarse si se adopta la nonna (sin embargo, 

OSHA no siempre evalúa cuantitativamente los riesgos; en la reciente fonnulación de 

nonna relativa a los contaminantes del aire, en muchos casos se empleó evidencia cualitativa para 

detenninar que la exposición a una sustancia implica un riesgo significativo para los 

trabajadores). 

OSHA en sus primeros 23 años ha desarrollado 34 nonnas de salud globales y cerca de 40 

nonnas de seguridad. El tiempo y la cantidad de esfuerzo que consume OSHA en la 

normalización de la seguridad y la salud en el trabajo en los E. U., se explica parcialmente por 

la cantidad de partes interesadas que intervienen en el proceso. Esto significa que hay que 

considerar muchos y diferentes puntos de vista en cada paso del proceso, desde la notificación 

previa del proyecto de norma hasta la promulgación de la norma definitiva. 

La complejidad de este proceso, que involucra más de 20 pasos distintos, se resume en la figura 

2, que muestra las principales etapas de la elaboración de una norma de OSHA. 
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PROCESO DE ELBORACION DE UNA NORMA OSHA 
FIG. 2 
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En México, el proceso para el desarrollo de una norma o instructivo es menos complejo; 

usualmente, el lapso requerido desde el inicio del proyecto hasta su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación es de 6 a 24 meses. 

El procedimiento mexicano tiene muchas similitudes con el de OSHA y muchas de las partes 

involucradas son similares a las de su contraparte y desempeilan papeles esenciales en el 

desarrollo de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en México. La naturaleza tripartita 

de las comisiones nacional y estatales asegura que las organizaciones patronales del pals 

participen plenamente en el proceso de diseílo y revisión. Estos grupos también están 

representados en las subcomisiones de la Comisión Consultiva Nacional que diseila las normas. 

La figura J muestra el proceso de elaboración de normas en México. 

Como base para la elaboración de normas de seguridad e higiene, México se apoya en 

diversas fuentes intemacionalmente reconocidas, como OIT, A.'<Sl, OSHA y la Comunidad 

Económica Europea. Además, Ja propia investigación realizada en México, combinada con las 

de las organizaciones privadas (principalmente el ACGlli), aporta información fundamental 

para el eslablecimienlo de nonnas. Las comisiones estatales frecuentemente sugieren a 

la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo las áreas de higiene 

y seguridad en las que se requiere un instructivo o una norma. Como en los Estados Unidos, en 

México otras dependencias federales también emiten normas referentes a áreas especificas de 

seguridad e higiene. Entre ellas la principal es la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. Las normas emitidas por la SECOFI contienen especificaciones sobre los métodos de 

muestreo y análisis, equipo de protección personal, materiales y equipo para la prevención y 

protección contra incendios, y sistemas y dispositivos de protección a la maquinaria. En ambos 

paises, la normatividad desarrollada por las dependencias responsables de las áreas como la 

protección ambiental y la seguridad radiológica frecuentemente influyen en los aspectos 

especifico• de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
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CAPITULO TRES 

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUCTIVOS 
(ACTUALMENTE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) 

L LA CONSECUENCIA SOCIAL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR. 

Para referirnos a la consecuencia social de la salud del trabajador tenemos que tener en 

cuenta que ésta equivale a la salud en el proceso productivo y del desarrollo del pals, por lo que 

son necesarios programas de salud que cubran satisfactoriamente las necesidades del 

trabajador; para esto es necesario dar una definición del concepto de salud. La O.M.S. 

(Organiz.ación Mundial de la Salud) definió en 1946 la salud como 'un estado de completo 

bienestar flsico, mental y social y no simplemente la ausencia de afecciones ó enferm'ldaci'. 

La O.M.S. adopta un enfoque prospectivo y dinámico pern que no es alcanzable en todas las 

sociedades. Esta definición presenta un objetivo a obtener y puede pues, integrarse en la 

planificación de la salud. Pero el objetivo formulado es dificilmente alcanzable en los 

paises menos desarrollados donde la mayoría de la población vive en condiciones ambientales 

infrasanitarias y donde, lógicamente, el bienestar debe ser más raro. 

El estado de salud implica ideas de balances y adaptación. Un individuo 'sano' es aquel que 

fisica y mentalmente funciona armónicamente y al mismo tiempo está bien adaptado al 

ambiente fisico, biológico y social en tal forma que pueda contribuir al bienestar de la sociedad de 

acuerdo con su capacidad. 

Por lo tanto, no parece hoy posible definir la salud en términos absolutos y solo objetivos; 

tampoco pensar que ella es la simple ausencia de enfermedad. La salud engloba aspectos 

subjetivos (bienestar mental y social, alegria de vivir), aspectos objetivos (capacidad para 

la función) y aspectos sociales (adaptación y trabajo socialmente productivo). 
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El estado de salud de un hombre tienen una gran influencia en su rendimiento de trabajo. Hoy día, 

por lo tanto, un programa de medicina del trabajo puede ser considerado no sólo como tendente 

a 'fa promoción y mantenimiento del más nito grado de bienestar fisico, mental y social de los 

trabajadores de toda clase"; sino también como un importante medio de alcanzar una alta 

productividad. No obstante, debemos establecer una distinción entre aquellos programas que se 

ocupan sólo de Jos problemas médicos relacionados con las condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo y aquellos otros que abarcan todos los problemas médicos de personas 

asallUiadas. Las personas a quienes incumbe la responsabilidad de la medicina del trabajo 

tienen que tomar una decisión básica a este respecto, es decir, si deben o no limitar sus 

actividades al Jugar del trabajo. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

Esfera de actividad En Jos paises más industrializados las necesidades sanitarias de los 

trabajadores son resueltas principalmente por las autoridades nacionales o por 

organizaciones no relacionadas con la empresa. Esto reduce considerablemente Ja carga sobre 

el servicio a proveer en el propio lugar de trabajo. Pero en los paises en desarrollo Jos 

servicios de medicina e higiene en el trabajo bien organizados pueden brillar por su ausencia, y 

casi todos los problemas médicos de Jos trabajadores pueden tener que ser resueltos a través 

del lugar de trabajo. La magnitud del problema es, pues, mucho mayor que en los paises 

industrializados. Y aún se hace mayor cuando se tiene en cuenta la elevada prevalencia de 

enfermedades endémicas, las malas condiciones sanitarias y la aglomeración de las zonas 

suburbiales. Así, los servicios de la medicina del trabajo tienen que enftentarse con una amplia 

gama de enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias y enfermedades epidémicas. 

Además, Ja combinación de Ja desnutrición y la enfermedad infecciosa puede producir 

escualidez, anenúa y un estado de fatiga crónica que traen por resultado fa reducción en fa 

capacidad de trabajo y la productividad. 
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Condiciones climáticas La mayoría de los países en desarrollo están situados en los trópicos; el 

clima seco y cálido de la masa terrestre continental y el clima seco y húmedo de las 

regiones costeras crean riesgos fisiológicos adicionales. El estrés por calor causado por la 

exposición a altas temperaturas (como en las industrias del acero y del vidrio) o a altos 

Indices de humedad (como en la industria textil) a menudo crean problemas médicos adicionales 

nada fáciles de resolver. El uso de aparatos y prendas personales protectoras y de aparatos de 

seguridad puede ocasionar problemas adicionales dadas las altas temperaturas. 

~Los trabajadores acuden desde todos los puntos a las zonas industriales, y los bruscos 

cambios sociales y culturales que estos trabajadores inmigrantes tienen que soportar como 

resultado pueden dar origen a considerables tensiones y nuevos problemas médicos. Estos 

cambios son particularmente marcados cuando los paises subdesarrollados acometen rápidos 

planes de industrialización, ya que grandes grupos de personas pasan de las zonas rurales a las 

urbanas; a los problemas médicos básicos vienen a sumarse los creados por el propio ambiente de 

trabajo: enfennedades y lesiones profesionales, fatiga, relaciones insatisfactorias hombre

máquina y fuertes tensiones fisiológicas en el individuo. Los trabajadores se encuentran en una 

atmósfera totalmente diferente a la que hasta entonces estaban acostumbrados, trabajando 

con un grupo totalmente desconocido, sujetos a una nueva disciplina de horarios, tumos de 

trabajo y cifras de producción, a diferencia de su previa vida al aire libre en el campo. Cambian 

su alimentación y horas de comida. Estas desorganizaciones sociales pueden tener 

efectos trascendentes en la salud de una comunidad y llevar a alteraciones de 

comportamiento tales como delincuencia, crimen, prostitución y alcoholismo, y contribuyen a un 

aumento en la incidencia de enfermedades mentales. 

Consideraciones económicas. Si los servicios de medicina del trabajo han de ocuparse de toda 

la gama de los problemas sanitarios de los trabajadores, como seria de desear, ello 

implicarla el establecimiento de adecuados servicios de sanidad pública y asistencia médica por 
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todo el país. Los limitados recursos de los países en desarrollo pueden impedirles cumplir esta 

necesidad, tanto si dicha obligación recae sobre el Gobierno o sobre la propia industria, por 

lo que será necesario la colaboración de todos y la utilización efectiva de todos los recursos 

existentes disponibles. A este respecto, algunas grandes empresas de la industria del acero, 

petróleo, textil y mine;. han establecido unos amplios servicios de asistencia médica y 

bieneSlar para atender las necesidades de los empleados y sus familias y vigilar la protección de 

los trabajadores en el lugar de trabajo. Muchas empresas han tomado esta medida no por ninguna 

obligación legislativa, sino por motivos hulThlnitarios, ó simplemente porque era necesario. 

11. LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROTECCION A LA SALUD 

DEL TRABAJADOR. 

Organiz.ación l!!!emaciona! del Trabajo (QlT)· 

Fundada en 1919, la orr está integrada por más de 154 Estados y su sede se encuentra en 

Ginebra Suiza. Es el únko Orgrutismo Especializado en la ONU que funciona en forma 

tripartita, es decir que a sus convenciones los paises miembros están obligados a enviar 

representantes del Gobierno, Sindicatos y Empresarios. México ha formado parte de la OIT 

desde el allo de 193 l. 

Como resultado de las convenciones de la OIT desde el allo de 1919 se han venido emitiendo 

Convenios que a la fecha forman lo que se conoce como "Código Internacional Laboral". Al 

emitir la OIT un Convenio Internacional, las autoridades legislativas de cada país miembro, 

están obligadas a anali1.arlo y discutir .u aplicación práctica. Si están de acuerdo en su 

adopción, envian a la OlT un documento llamado Ratificación o Adhesión y a partir de ese acto, 

el país queda obligado a incluir lo tratado en el Convenio en su legislación interna, en un tiempo 

razonable. En México los Convenios Internacionales son analizados por una Comisión de la 
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Cámara de Senadores y de exisÚr congruencia con lo asentado en nuestra legislación interna se 

pasan al poder ejecutivo quien lo aprueba con su firma y a través de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores éste envía el Documento de Ratificación a la OIT. Los Convenios 

Internacionales adquieren la calidad de Ley obligatoria en la República Mexicana a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo su vigencia la que se señale en el mismo 

documento. 

A Nivel Internacional a los Convenios le siguen en gradación las "Recomendaciones'; éste tipo de 

documentos no requiere de la Ratificación ó Adhesión por parte de los paisel; miembros, los 

que en ningún momento están obligados a acatarlas o incluirlas en su legislación. Las 

Recomendaciones OIT, generalmente complementan a los Convenios OIT y la mayoria trata 

asuntos de lndole administrativo. Hasta finales de 1988 la OIT habla emitido un total de 172 

Recomendaciones. 

Organización Mundial de la Salud IOMSl· 

La Organización Mundial de la Salud es otro de los Organismos Especializados de las Naciones 

Unidas que suscribe Convenios Internacionales con todos los paises del mundo incluido desde 

luego México. La OMS nació en el allo de 1948 y su sede es Ginebra, Suiza. Su objetivo es 

brindar un servicio mundial de salud. 

Es la más elitista de las Organizaciones y desde su fundación se ha distinguido por su carácter 

altamente profesional; en efecto sus delegados son casi siempre profesionistas de amplio y 

reconocido prestigio en todas las ramas de la medicina en sus respectivos paises o bien 

reconocidos profesionales en ramas afines, por lo que le ha pennitido alcanzar un sólido 

prestigio a Nivel Internacional de tal fomia que sus Convenios adquieren casi de inmediato 

carácter de Ley obligatoria en todos los países del mundo. En últimas fechas ha venido 

adoptando la tendencia de substituir sus numerosos Convenios existentes por un Código 

Sanitario Internacional. 
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Secretaria del Trabajo y Previsión Social CSTPSl· 

Es uno de los órganos más importantes en el control y prevención de accidentes, ya que es el que 

se encarga de vigilar que se cumplan las disposiciones del Articulo 123 Constitucional, en el 

que se establecen legalmente las bases mlnimas de seguridad para protección de los trabajadores, 

asi como las disposiciones que paulatinamente surjan de ésta u otra dependencia. Promueve la 

capacitación y ailiestramiento, e imparte asesoría sobre seguridad e lúgiene en el trabajo. 

Elabora y pública instructivos de seguridad e inteIVicne en la aceptación y adaptación de 

los convenios internacionales de seguridad de la OIT. 

~o y Fomento Industria! CSECOFil" 

Establece y vigila las nonnas de calidad, pesas y medidas necesarias p11m la actividad 

comercial, así como las nonnas y especificaciones industriales, incluyendo las nonnas de 

seguridad e lúgicne. 

Secretaria de Desarrollo Social CSEDESOLl· 

La SEDESOL anterionnente llamada SEDUE, tiene entre sus tareas la de formular y establecer 

criterios para preservar la calidad del medio ambiente, dentro y fuera de las áreas de trabajo. 

Actualmente, la importancia de este organismo está creciendo debido a los requerimientos 

mundiales de cuidar y limpiar el medio ambiente. 

Secretaria de Salud· 

En materia de seguridad, este organismo establece y vigila el cumplimiento de Nonnas y Leyes, 

además de poner en práctica medidas tendientes a mejorar la seguridad e lúgiene en el 

trabajo. 

lnsJilYlo Mexicano del Seguro Social !IMSSl· 

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado con el fin de cubrir necesidades de seguridad 
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social, sin embargo para nuestro estudio sólo hablaremos del aspecto de seguridad laboral. 

Una de sus funciones es la prevención de accidentes, se coordina con la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social con el objetivo de realizar campañas de prevención contra accidentes y 

enfennedades de trabajo. Lleva a cabo investigaciones sobre riesgos a los patrones las técnicas 

y prácticas convenientes a efecto de prevenir la realización de dichos riesgos. 

ID. CONVENIOS INTERNACIONALES DE PROTECCION A LA SALUD DEL 

TRABAJADOR. 

Hasta finales de 1988 la OIT habla emitido en materia de Seguridad e Higiene Laboral más 

de 162 Convenios, de los cuales México ha presentado documentos de Ratificación y Adhesión 

en 64 de ellos; 36 de los cuales tratan especlficamente sobre espectos de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

IV. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LOS ACUERDOS PARALELOS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

l. ANIECEDENIES ECONQMJCOS 

Según el folleto "Comparación de Programas de Seguridad e Higiene en el trabajo en México y 

EUA", publicado conjuntamente por la STPS y el Depto de Trabajo de EUA, la economla 

mexicana ocupa la posición número 15 entre las economlas nacionales del mundo y en 1991 

México fue el quinto productor de petróleo. En 1991 el producto interno bruto de los Estados 

Unidos (PIB) de$ 5.673 billones de dólares, fue 20 veces mayor que el de México que se situó en 

aproximadamente 280 mil millones de dólares. Aunque las estimaciones varían, la 

población mexicana llegó a aproximadamente 83 millones en 1991; la población en Estados 
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Unidos, que es de 249 millones, crece a un ritmo más lento que en México. 

México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos, después de Canadá y Japón. Los 

Estados Unidos son el mayor socio comercial de México, mientras que el comercio 

mexicano representa un seis por ciento de las importaciones totales de los Estados Unidos y un 

siete por ciento del total de sus exportaciones. El valor total del intercambio comercial 

México-Estados Unidos se ha duplicado en los últimos cinco años, alcanzando los 64.S mil 

millones de dólares en 1991. 

Los principales productos que Estados Unidos exporta a México incluyen partes 

automotrices. componentes electróniCos, maquinaria, equipos para comunicaciones y 

productos agricolas. Los principales productos que Estados Unidos importa de.México 

incluyen petróleo, vehlculos de motor, partes automotrices, equipos para procesamiento de 

datos, bienes manufacturados y productos agrlcolas. 

Una buena parte del intercambio de partes automotrices y productos electrónicos, entre 

México y Estados Unidos se realiza dentro del programa de maquiladoras, que permite que 

los productos se envíen a México libres de impuestos, para ser ensamblados y reexportados a 

Estados Unidos, donde el impuesto solo se aplica al valor agregado en México. 

En un esfuerzo por hacer a la economía mexicana menos vulnerable a los cambios drásticos en los 

precios del petróleo, el gobierno ha tomado medidas en la última década para reducir la 

dependencia económica de la exportación del petróleo, y promover el desarrollo industrial. 

También en ailos recientes se inició un esfuerzo de privatización de industrias y 

servicios anteriormente propiedad del estado, de liberalización de las pollticas en materia de 

inversión extranjera y de reducción de restricciones a la importación. En 1990, México acordó 

con los Estados Unidos negociar un Tratado de Libre Comercio para reducir mucho más estas 

restricciones. 
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Subsecuentemente Canadá requirió integrarse a las discusiones. Se desarrollaron negociaciones 

en apoyo al Tratado de Libre Comercio, para eliminar barreras comerciales en bienes, 

servicios e inversiones, que fueron iniciadas formalmente por México, EUA y Canadá en junio 

de 1991. 

NOTA: Debido a que no se cuenta con infonnación publicada suficiente para hacer una 

análisis comparativo en materia de seguridad e higiene en el trabajo, entre los paises miembros 

del TLC, el análisis se hará entre México y Estados Unidos, considerando que Canadá tiene 

una legislación muy similar a Ja de Jos Estados Unidos. 

2. Aspectos comparativos generales en las normas de México y Estados Unidos. 

2.1 Nonnu de Seguridad. 

Aunque cada país sigue un enfoque distinto en el proceso de normalización, las nonnas 

desarrolladas por cada pals cubren Ja mayoria de Jos mismos riesgos. Una de las diferencias entre 

las nonnas desarrolladas por Jos dos paises, es que México tiende a enfatimr diversos aspectos 

del mismo tema, por ejemplo, la protección contra incendios y el equipo de protección 

personal en varios instructivos y nonnas distintas, mientras que OSHA agrupa todo lo referente 

a una nonna en un apartado de la legislación. En el campo de seguridad en el trabajo se 

seilalan las nonnas referentes a las áreas especificas de riesgo. Las normas de cada pals se 

comparan más adelante de manera general, más que por disposiciones individuales. 

Los resultados de esta comparación demuestran que las normas mexicanas tienden a ser más 

breves, más amplias en su cobertura y más orientadas a la operación que las de EUA, las 

que frecuentemente contienen especificaciones extensas; un análisis comparativo de la eficacia de 

las nonnas de los EUA frente a las de México es muy dificil y se complica aún más porque las 

nonnas mexicanas están diseñadas para las condiciones especificas de Jos centros de trabajo de 



acuerdo con las comisiones consultivas de seguridad e higiene en el trabajo nacional, estatal y 

del Distrito Federal. 

2,2 Nonnas de Higiene. 

OSHA tiene dos tipos de normas de salud: 1) las nonnas generales que establecen un PEL y 

numerosas disposiciones de apoyo (como los requisitos para el monitoreo de la exposición, la 

vigilancia médica, el adiestramiento, las instalaciones higiénicas, la protección respiratoria, la 

vestimenta para la protección perscnal, etc.) y 2) las que establecen un PEL y se especifican 

solamente los métodos de vigilancia. En el primer grupo están las normas generales de OSHA 

Sec. 6(b) (que se muestran en la figura l); 34 de estRs normas fueron desarrolladas en los 20 

aftos de existencia de OSHA. 

En el segundo grupo están los 580 PEL para la industria en general. Estos PEL especifican 

los limites de exposición permisibles para las sustancias qufmicas industriales mAs 

comimmente utilizadas. OSHA adoptó la mayoria de estos limites en 1971 de los TL V de la 

ACGIH y de las normas ANSI. Estos limites permanecieron vigentes en la industria general 

hasta 1989 cuando OSHA desarrolló un enfoque genérico que pennitió actualizarios y expandir 

la lista de sustancias para incluir muchas otras producidas desde 1971. En el presente, OSHA 

está aplicando aún los PEL que adoptó del ACGIH y del ANSI en 1971 en la construcción y la 

industria maritima, aunque se está desarrollando actualmente una norma que extenderla los 

PEL, recientemente establecidos para la industria en general, a la de la construcción, la maritima 

y los centros de trabajo agrícolas. 

México utiliza los limites de la ACGIH y las normas internacionales de la Comunidad 

Económica Europea como base para muchos de sus limites de exposición a sustancias tóxicas. 

La mayoría de los limites contenidos en el Instructivo no. JO derivan de los valores umbrales 

limite de la ACGIH de 1983-1984 para 562 sustancias peligrosas. Muchos de los límites 
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mexicanos son idénticos a los de OSHA; sin embargo, en aquellas áreas en las que la ACGilf 

ha revisado o establecido nuevos limites desde 1983, ailo en que México adoptó sus TLV, 

OSHA cuenta con limites umbrales más recientes, por lo menos para la industria en general. 

Además, México ha desarrollado métodos analiticos y de muestreo para 52 de las sustanciR.• 

de su catálogo de contwninantes del aire. Sin embargo, en México están en libertad de utilizar 

métodos de muestreo y análisis internacionalmente reconocidos para detectar sustancias 

tóxicas en el medio ambiente de trabajo, siempre que el método elegido esté apoyado por 

estudios técnicos y epidemiológicos aprobados por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

México no cuenta con normas individuales especificas similares a las normas de salud generales de 

la Sec. 6(b) de OSHA (como la del óxido de etileno), aunque muchos de los temas objeto de las 

disposiciones auxiliares de las normas 6(b), como la que se refiere al equipo de protección 

personal, la capacitación, los métodos de vigilancia y la notificación de riesgo, estAn regulados 

por el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros instructivos y normas. 

Las disposiciones mexicanas sobre notificación de riesgos, estAn estructuradas de manera muy 

semejante a la norma general de comunicación de los riesgos de OSHA, quien amplió su 

aplicadón a los centros de trabajo de la industria de la construcción en 1987. 

En lo que a la salud se refiere, México cuenta con la norma técnica número 79, para el control 

epidemiológico de la salud en el trabajo. Esta norma establece criterios homogéneos para el 

control epidemiológico de los factores de riesgo, enfermedades y accidentes de trabajo, e 

identifica aquellos que en razón de su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, o debido a que 

están cubienos por Ja Ley Federal del Trabajo, son objeto de programas especificos. En los 

Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública y los Institutos Nacionales de Salud tienen 

responsabilidades paniculares en los estudios epidemiológicos. 
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Asbesto (lnclu e 

14 carcin6 enos• 
Cloruro de vinilo 

NORMAS DE SALUD DE OSHA 

FIGURA No.! 

Emisiones de hornos de co ue 
Buceo Comercial 
Benceno 
Bibromocloruro de ro ano 
Arsénico 
Polvo de al. od6n (revisada en 1985) 

Plomo (a re uerimiento de los sectores, 1991} 
Politicas de carcino énicos 0 

Acceso a re istros médicos de ex osición 
Enmienda a la norma de conservación de la 
audición 
Alquitranes volátiles de la brea del 
carbón••• 

Exposición ocupacional a quimi ces peligrosos 
en laboratorio 
Pat6 enos de la san re 

1974 
1976 
1976 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1980 
1980 
1981 

1983 

1983 
1984 
1987 
1989 
1990 

1991 

La norma para uno de los carcinógenos fué devuelta a 
OSllA y no está vigente. 
Estas disposiciones son genéricas más que 
regulaciones especificas. 
Es solamente la reinterpretación de una norma existente. 
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3. Lista comparativa de las normas de seguridad en México y Estados Unidos. 

Para cada peligro en materia de seguridad o área de riesgo, el análisis que se presenta a 

continuación relaciona las nonnas aplicables de OSHA, seguidas de los instructivos y 

normas mexicanas. OSHA también tiene normas que se refieren a muchos de estos riesgos 

en la construcción y en centros de trabajo marítimo. Los temas que se abarcarán en 

este análisis comparativo son: 

-Edificios y lugares de trabajo. 

·Prevención y protección contra incendios. 

-Herramientas. 

-Operación, modificación y mantenimiento de equipo. 

-Manejo, almacenamiento y transporte de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, 

corrosivas, irritantes y tóxicas. 

-Manejo, almacenamiento y transporte de otras sustancias. 

-Equipo de protección personal. 

-Medios ambiente laboral. 

-Comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. 

3.1 Edificios y lugares de trabajo. 

ESTADOS UNJDQS 

Los riesgos asociados con los edificios y lugares de trabajo son: 

-Hoyos y aberturas en pisos y paredes. 

-Escaleras industriales. 

-Escaleras de mano y andamios (torres). 

-Escaleras de mano o de tijera. 

-Andamios. 

-Otras superficies de trabajo. 

-Medios de salida. 
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-Planes de emergencia de los empleados y planes de prevención contra incendios. 

En Estados Unidos estos riesgos están cubiertos por el 29 CFR 19!0, Subparte D, de 

Salidas de Emergencia y Subparte E, de las Superlicies de Circulación y Trabajo. 

MfilOO! 

-Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-El Instructivo no. 1 relativo a las condiciones de seguridad e higiene en edificios y 

locales de los centros de trabajo. 

-El Convenio no. 120 de la OIT relacionado con la higiene en establecimientos comerciales. 

-El Convenio no. 167 de la OIT relativo a Seguridad y Salud en la Industria de la 

Construcción. 

J.2 Prev•ndón 1 protttd6n contra Incendios. 

ESTADOS UNIDOS 

Los siguientes puntos están dirigidos a la prevención y protección contra incendios: 

-Brigadas contra incendios. 

-Extinguidores. 

-Sistemas de mangueras. 

-Sistemas automáticos de regaderos. 

-Sistemas de extinción fijos. 

-Sistemas de detección de incendios. 

-Sistemas de alarmas. 

En Estados Unidos estos puntos están cubiertos por el 29 CFR 19!0 Subparte L, de 

Protección de Incendios. 

En México estos riesgos están cubiertos por: 

-El Rcgl<111ento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título 111. 

-lnstruclivo no. 2 relalivo a las condiciones de seguridad para la prevención y protección 
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contra incendios en los centros de trabajo. 

-Siete normas que se refieren a Jos extinguidores (NOMs S-5, S-7, S-8, S-12, S-31, S-32, 

S-38). 

3.3 Herramientas: manunle5, elktricas, neumAtlcas y portátile5. 

ESTADOS UNIDOS 

Los temas y tipos de herramientas que requieren reglamentación son: 

-Requisitos generales para todas las máquinas. 

-Maquinaria para trabajar la madera. 

-Maquinaria para metal. 

-Maquinaria de ruedas abrasivas. 

-Molinos y calendarios. 

-Prensas mecánicas. 

-Equipo y herramientas portátiles. 

-Cuidado de herramienlas portátiles de poder. 

-Otras herramientas portAtiles y equipo. 

En Estados Unidos estos riesgos están regulados por el 29 CFR 1910, Subparte O, 

Maquinaria y Máquinas de Seguridad y Subparte P, Equipo y Herramientas PortAtiles. 

MEXlCQ. 

En México estos riesgos están cubiertos por: 

·El Titulo V del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3.4 Operacl6n, modilicaci6n y mantenimiento de equipos industriales. 

ESTADOS UNIDOS 

Los peligros asociados con Jos equipos industriales en operación en los centros de tra~ajo y 

operaciones tales como: 
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·Molinos de pulpa, papel y cartón. 

-Fábricas te>rtiles. 

·Panaderías. 

-Maquinaria para tintorerías. 

-Aserraderos. 

-Tala de árboles para e>rtracción de pulpa. 

-Telecomunicaciones. 

·Instalaciones para manejo de granos. 

En los Estados Unidos estos peligros de operación y centros de trabajo est!n cubiertos por 

el 20 CFR 19 IO, Subparte O, Maquinaria y Máquinas de Seguridad y Subparte R, 

Industrias Especiales. 

MEX@ 

En México estos riesgos y operaciones están cubiertos por: 

-El Titulo IV del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

·El Instructivo no. 3 relativo a la obtención y refrendo de licencias para operadores de grúas y 

montacargas en los centros de trabajo. 

-El Instructivo no. 4 relativo a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo de los centros de trabajo. 

·Reglamento para la Inspección de Generadores de Vapor y Recipientes Sujetos a Presión. 

·Tres normas dirigidas al equipo (NOMs S-43, S-45, S-46). 

J.S Manejo, tron1porte y alma<enamiento de 1ub1t1ncias inRamables, com_ 

bustibles, eiplosivas, corrosivo, irritantes y thicas. 

ESTADOS UNIDOS 

Los materiales y operaciones peligrosas en relación con el almacenamiento, manejo y 

transporle son: 
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-Gases comprinúdos. 

-Acetileno. 

-Hidrógeno. 

-Oxígeno. 

-Líquidos inflamables y combustibles. 

-Rociadores para terminados. 

-Tanques sumergibles. 

-Agentes explosivos. 

-Oas de petróleo liquido. 

-Amoniaco. 

-Operaciones de deshecho peligrosas. 

-Gas oxigeno combustible, soldadura y corte. 

-Soldadura y corte de arcos. 

-Soldadura de resistencia. 

-Clasificaciones elél:tricas peligrosas. 

-Substancias tóxicas y peligrosas. 

En Estados Unidos, estos puntos están cubiertos por el 29 CFR 1910 Subparte H, 

Materiales Peligrosos; Subparte Q, Soldadura y Cortes de Bronce; Subparte S, 

Electricidad y Subparte Z, Substancias Tóxicas y Peligrosas. 

Mm@. 

En México estos riesgos están cubiertos por: 

-El Titulo VII del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-El Instructivo no. 8 relativo a las condiciones de seguridad e higiene para la 

producción, almacenamiento y manejo de explosivos en los centros de trabajo. 

-El Instructivo no. 9 relativo a las condiciones de seguridad e higiene para el 

almacenamiento, transporte y manejo de substancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los 

centros de trabajo. 



-Cuatro nonnas relativas a esos riesgos (NOMs S-14, S-15, S-34, S-44). 

3.6 Manejo, transporte y almacenamiento de otra• substancias. 

ESTADQS UNIDOS. 

Los riesgos asociados con el uso, almacenamiento y transporte de otras substancias peligrosas 

son: 

-Manejo de materiales. 

-Camiones industriales. 

-Grúas de caballetes. 

-Grúas de motor y camiones. 

-Castilletes: 

-Helicópteros. 

-Cabestrillos. 

En Estados Unidos, estos riesgos están cubiertos por d 29 CFR 191 O Subpartc N, Manejo y 

Almacenamiento de Materiales. 

En México estos riesgos estan cubiertos por: 

-El Titulo VI del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-El Instructivo no. 6 relativo a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y 

desestiba de los materiales en los centros de trabajo. 

-El Instructivo no. 7, relativo a las condiciones de seguridad e higiene para la instalación 

y operación de ferrocarriles en los centros de trabajo. 

-Tres normas dirigidas a estos peligros (NOMs S-14, S-IS, S-34). 

3.7 Equipo de prottcción penonal 

ESTADOS UNIOOS 

Los tipos de equipo de protección persona! estan dirigidos a: 
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-Protección facial y ocular. 

-Protección respiratoria. 

-Protección para la cabeza. 

-Protección para los pies. 

-Aparatos de protección eléctricos. 

Este equipo está cubierto en los Estados Unidos por el 29 CFR 1910 Subparte 1, Equipo de 

Protección Personal. 

En México estos riesgos están cubiertos por. 

-El Titulo IX del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-El Instructivo no. 17, relativo a los requerimientos y caracteristicas del equipo de 

protección personal para los trabajadores (Este se aplica cuando las substancias no pueden 

ser controladas usando medidas de ingenierfa). 

-Dieciocho normas (por ejemplo, NOMs S-3, S-4, S-6, S-9). 

3.8 Medio ambiente laboral. 

ESTADQS UNIDOS 

Los temas que cubren de forma general el medio ambiente laboral son: 

-Ventilación. 

-Exposición a ruidos ocupacionales . 

.. Radiaciones. 

-Sanidad. 

-Los campos de trabajo temporales. 

-Códigos de colores de seguridad para marcar los riesgos fisicos. 

-Signos y etiquetas para la prevención de accidentes. 

-Control de energia peligrosa. 

-Servicios médicos y primeros auxilios. 
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-Requerimentos eléctricos. 

-Limites de exposición permitida para contaminantes del aire. 

En Estados Urúdos, estos riesgos están cubiertos por el 29 CFR 1910 Subparte G, Control 

del Medio Ambiente y Sálud Ocupacional; Subparte J, Controles <renerales del Medio 

Ambiente; Subparte K, Medicina y Primeros Auxilios; Subparte S, Electricidad y 

Subparte Z, Substancias tóxicas y dañinas. 

MEX!.CQ. 

En México, estos riesgos están cubiertos por: 

-El Título VIII del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-El Instructivo no. IO, relativo a las condiciones de seguridad e lúgiene en los centros de 

trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen substancias qufmicas capaces de 

generar contaminación en el ambiente laboral. 

-El Instructivo no. J 1, relativo a las condiciones de seguridad e lúgiene en Jos centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

-El Instructivo no. 12, relativo a las condiciones de seguridad e lúgiene en los centros de 

trabajo donde se manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras de 

radiaciones iorúzantes, capaces de producir contaminación en el ambiente laboral. 

-El Instructivo no. 13, relativo a las condiciones de seguridad e lúgienc en los centros de 

trabajo, donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

·El Instructivo no. 14, relativo a las condiciones de seguridad e higiene para los 

trabajadores que laboren a presiones ambientales anonnales. 

-El Instructivo no. IS, relativo a las condiciones térmicas ambientales extremas elevadas y 

abatidas en los centros de trabajo. 

-El Instructivo no. 16, relativo a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, referente a ventilación. 

-Los Converúos de la OIT Nos. 13, l IS y ISS relativos a los riesgos en el medio ambiente. 

-Cincuenta y un normas relativas a los· diferentes riesgos del medio ambiente. 
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V. WS INSTRUCTIVOS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL. ACTUALMENTE NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

En 1978, el Gobierno Federal modificó la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de contribuir a 

la reducción de los riesgos laborales en todas las empresas del pals. De dicha modificación se 

derivó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el S de junio de 1978; dicho reglamento contempla en su titulo octavo 

por primera vez las condiciones del medio ambiente de trabajo, siendo su aplicación de 

carácter obligatorio. Para hacer operativo a dicho reglamento, la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social emitió 21 Instructivos (el 3 de julio de 1991, se publicó el Instructivo no. 22 en 

el Diario Oficial de la Federación). En éstos instructivos se establece la obligación de realizar 

actividades de reconocimiento, evaluación y control de agentes qulmicos y fisicos y se fijan 

los limites máximos permisibles de exposición. A continuación se enlistan los 22 lnstmctivos 

existentes. 

INSTRUCTIVO N". l, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E lllGIENE 

EN LOS EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 

Este instructivo marca requerimientos que se deben cumplir en cualquier centro de trabajo. Los 

requerimientos que marca el reglamento en lo específico son: 

Espacio libre.- Nos dice que el espacio núnimo para cada trabajador es de 10 m3 y algunas 

dimensiones. 

Techos.- Nos dice que es lo que debe contemplarse para construir un techo y algunos puntos que 

debe cumplir. 

Paredes.- Habla de sus caracteristicas y su uso. 

Pisos.- Habla de algunas caracteristicas que deben cumplir según su uso como deben marcarse, 

que deben marcarse, que deben contar con un sistema de rlrenaje y otras cuestiones. 



Patios.- Los letreros para indicar la existencia de los patios y cualquier irregularidad que se 

presente en éstos se debe indicar con letreros que se apegar a la NOM-S-15 y tomar 

precauciones, etc. 

Escaleras.- De los diferentes tipos de escaleras, menciona algunos parámetros medibles que 

deben de cumplirse. 

Rampas, Pasadizos y Platafonnas elevadas.- De las cuales hace mención de alguoas 

caracteristicas que deben poseer. 

INSTRUCTIVO N". 2, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE 

TRABNO. 

Este instructivo será motivo de análisis en el capitulo 4. 

INSTRUCTIVO N". 3, RELATIVO A LA OBTENCION Y REFRENDO DE LICENCIAS 

PAllA OPERADORES DE GRUAS Y MONTACARGAS EN LOS CENTROS DE TRABNO. 

El instructivo establece en esencia, que para operar los montacargas o las grúas, los 

trabajadores deben tener la licencia correspondiente. AdemAs marca los requisitos que se 

deben cumplir para solicitar y refrendar estas licencias. 

INSTRUCTIVO N". 4, RELATIVO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION Y 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LOS 

CENTROS DE TRABNO. 

Se divide en ocho fracciones, la primera fracción habla acerca de las Disposiciones Generales 

y establece que en cualquier centro de trabajo que se opere con maquinaria, el patrón 

tiene fa obligación de instalar los dispositivos necesarios para prevenir y proteger a los 

trabajadores de confonnidad con el instructivo. 
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Las siguientes fracciones hablan ya de los dispositivos de seguridad y/o protección en los 

diferentes casos que considera el instructivo. Estos son: 

11. De los dispositivos de seguridad y protección en las partes móviles de la maquinaria y 

equipo de transmisión mecánica. 

III. De los dispositivos de seguridad en los ascensores para carga. 

IV. Del equipo para iz.ar. 

V. De los dispositivos de seguridad en los ascensores para carga. 

VI. De los dispositivos de seguridad en los montacargas, tractores y carretillas 

autopropulsadas. 

VII. De los transportadores de carga. 

VIII. Del equipo conectado eléctricamente a tierra. 

INSTRUCTIVO N' 5, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO 

DE SUSTANCIAS OOLAMABLES Y COMBUSTIBLES. 

l. Se compone de 5 fracciones y en las disposiciones generales establece que los centros 

de trabajo donde se almacenen, transporten o manejen sustancias inflamables o 

combustibles los patrones deben disponer las medidas para prevenir y proteger a los 

trabajadores contra el riesgo de incendio considerando los siguientes puntos: 

a) Las caracteristicas fisicas y qulrnicas de las sustancias. 

b) Los procesos y procedimientos de trabajo. 

c) Las instalaciones maquinaria y equipo. 

d) El equipo de protección personal correspondiente, que se debe proporcionar a los 

trabajadores con las caracteristicas que seilalcn las Normas Oficiales Mexicanas. 

e) Las temperaturas del medio ambiente laboral. 

Las fracciones restantes son: 

11. Los locale'l de los centros de trabajo. 



111. Del almacenamiento. 

IV. Del transporte 

V. Del manejo 

Los cuales hablan de cada uno de los temas en especifico fijando parámetros o dando criterios a 

seguir. 

INSTRUCTIVO N'. 6, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

PARA LA ESTIBA Y DESESTIBA DE LOS MATERIALES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 

l. Se compone de tres fracciones y en las disposiciones generales básicamente establece que debe 

existir un lugar exclusivo para estiba y desestiba en los centros de trabajo y que el patrón o 

patrones deben seilalar la altura adecuada para manejar el material y evitar accidentes a los 

trabajadores tanto en la estiba como en la desestiba. 

11. Delimitación, ventilación e iluminación de los espacios destinados para la estiba y desestiba. 

111. Altura de las estibas en relación con su estabilidad. 

INSTRUCTIVO N'. 7, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E !IJGIENE 

PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE FERROCARRILES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 

l. Se divide en tres fracciones y un anexo. En !ns disposiciones generales establece que los 

patrones son los responsables de disponer las condiciones de seguridad e higiene conforme a 

este instructivo. Son los patrones los que deben disponer que todas las Instalaciones tengan 

los dispositivos de seguridad necesarios para proteger a los trabajadores en la instalación y 

operación de los ferrocarriles en los centros de trabajo, deben informar de las medidas de 

prevención, deben establecer los procedimientos de seguridad en la instalación y operación y 

deben proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal y especifico al riesgo 

que seilalen las NOM correspondientes. Los trabajadores deben por su parte cumplir con las 
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medidas de prevención y de control que establezcan los patrones en sus centros de trabajo. 

Las dos fracciones restantes fijan los parámetros o criterios a seguir en cada caso y son: 

Il. De la instalación 

m. De la operación 

El anexo hace referencia en forma genérica de los procedimientos de seguridad e lügiene como 

carga, descarga, mantenimiento y limpieza en carros tanque que transporten sustancias 

combustibles, inflamables, explosivas, corrosivas, irritantes o tóxicas. Se divide en tres fracciones. 

A) Introducción 

B) Carga y descarga 

C) Limpieza y mantenimiento 

INSTRUCTIVO N°. g, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E lllG!ENE 

PARA LA PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS EN 

LOS CENTROS DE TRABAJO. 

l. Se divide en cuatro apartados y establece en las disposiciones generales que en los centros de 

trabajo donde se produzcan, almacenen, o manejen explosivos, los patrones deben disponer 

las medidas para prevenir y proteger a los trabajadores contra el riesgo de explosión de 

acuerdo a lo que marca el instructiv~. 

Las medidas son tales como proveer del equipo de protección correspondiente que se debe de 

proporcionar a los trabajadores para los riesgos esptcificos de acuerdo a como lo señala el 

titulo noveno del Reglamento de Seguridad e Higiene. 

El patrón debe informar sobre el riesgo de explosión procedimiento seguro de trabajo y las 

medidas para prevenirlo, deben tener un código de alarma y una guia de procedimientos de 

acción y evacuación y una gula de pri>cedimientos de acción y evacuación para casos de 

emergencia y algunos otros criterios que se deben cumplir. 
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Los apartados restantes son: 

11. De la producción 

111. Del almacenamiento 

IV. Del Manejo 

INSTRUCTIVO N'. 9, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E l:IlGIENE 

PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO DE SUSTANCIAS 

CORROSIVAS, IRRITANTES Y TOXICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

l. Se divide en tres apartados y dos anexos. En el primer apartado establece que en los centros 

de trabajo donde se almacenen, transporten o manejen sustancias corrosivas, irritantes o 

tóxicas, los patron"" deben adoptar las medidas para prevenir y proteger a los trabajadores 

contra los riesgos de quemaduras, irritaciones e intoxicaciones, de conformidad con este 

instructivo, tomando en cuenta factor"" como las caracterlsticas estructural"" del centro de 

trabajo, los sistemas técnicos de control disponibles, el uso de protección personal y muchos 

otros criterios y obligaciones. 

Los apartados restantes son: 

11 Del almacenamiento 

111 Del transporta 

El Anexo 1 lleva como titulo "Guía de información para el almacenamiento y manejo de sustancias 

corrosivas, irritantes y tóxicas' y se divide en tres apartados que son: 

1.- Definiciones 

2.- Etiquetas y otras formas de advertencia 

3.- Hoja de datos de seguridad para sustancias corrosivas, irritan!"" y tóxicas. 

El Anexo 2 lleva como titulo 'Información para la autorización de procedimientos de trabajos 

peligrosos que involucren explosivos a sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de 

trabajo" y consta de una Introducción y tres apartados que son: 

A) Definiciones. 

43 



B) Información que debe considerar el procedimiento de autorización de trabajos peligrosos. 

e) Tabla de resumen de trabajos peligrosos. 

INSTRUCTNO N". 10, RELATNO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E lflGIENE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE PRODUZCAN, ALMACENEN O MANEJEN 

SUSTANCIAS QUIMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACION EN EL 

AMBIENTE LABORAL. 

l. Se compone de seis apartados, de la Tabla 1 y los Anexos 1 y 2. En las disposiciones 

generales, establece que este instructivo es de observancia obligatoria y tiene por objeto 

enablecer medidas psra mejorar !as condiciones de Seguridad e Higiene en el los centros de 

trabajo donde se produzcan, manejen o almacenen sustancias qulmicas, que por sus 

propiedades, niveles de concentración y tiempo de acción sean capaces de contaminar el 

ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores, así como establecer, los niveles 

máximos permisibles de concentración de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de exposición. 

Establece también que los patrones son los responsables de tomar las medidas preventivas. 

conrespondientes; de hacer reconocimientos, evaluaciones y el control necesario para 

prevenir alteraciones de la salud de los trabajadores, también deben informar a los 

trabajadores de las posibles alteraciones a su salud y deberá adiestrar y capacitar a los 

trabajadores en los procedimientos de seguridad y medidas preventivas para proteger su 

salud. 

Los apartados restantes: 

Il Del Reconocimiento 

m De la evacuación 

IV Del control 

V De los centros de trabajo de nueva creación 

VI De las sanciones 



La Tabla 1 lleva como titulo 'Niveles máximos pennisibles de concentración de los contaminantes 

(sólidos, llquidos o gaseosos) para exposición laboral'. Hay tabulados 562 sustancias, más dos 

Apéndices A y B. 

El Anexo 1 es un formato de informe de evaluación del ambiente laboral. 

El Anexo 2 contiene definiciones de los ténninos técnicos que se utilizan en el instructivo. 

INSTRUCTIVO N". 11, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E lilGIENE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO. 

l. Se compone de seis apartados, un glosario y 3 anexos. En las Disposiciones Generales 

establece que este instructivo tiene por objeto establecer medidas para mejora las condicionos 

do seguridad en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus caracteristieas, 

niveles y tiempo de acción son capaces de alterar la salud de los trabajadores, asl como 

establecer las correlaciones entre los niveles máximos pennisibles de exposición a ruido que 

se indican, que tienen la obligación de hacer el reconocimiento, la evaluación y cumplir con 

las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores 

expuestos; deberan conservar, mantener actualizadas y exlübir a las autoridades 

correspondientes, cuando les sea requerido el expediente de registro de niveles, además de 

que deberá informar a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la 

exposición al ruido. 

Los apartados restantes son: 

11 Del Reconocimiento 

111 De la evaluación 

IV Del Control 

V De los centros de trabajo de nueva creación 

VI De las sanciones 

El Glosario consta de ténninos y conceptos técnicos empleados en el instructivo. 
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El Anexo 1 trata acerca de los exámenes médicos que deben realizarse aquellos trabajadores 

expuestos a los Niveles Máximos Permisibles de Ruido. 

El Anexo 2 establece tres métodos para el cálculo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente, NSCE. 

El Anexo 3 presenta un método para determinar una variable llamada factor de reducción R 

INSTRUCTIVO N". 12, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE MANEJEN, ALMACENEN O 

TRANSPORTEN FUENTES GENERADORAS O EMISORAS DE RADIACIONES 

IONIZANTES CAPACES DE -PRODUCIR CONTAMINACION EN EL AMBIENTE 

LABORAL. 

l. Se compone de tres Apartados y tres Tablas. En las Disposiciones Generales establece que los 

patrones son los responsables de tomar medidas preventivas, de vigilar que los recipientes y 

dispositivos necesarios para su manejo estén construidos de acuerdo a lo que establecen las 

NOM, de hacer el reconocimiento, evaluación necesarios para prevenir los riesgos que 

implica la exposición a estas radiaciones, de informar a los trabajadores de los riesgos que 

implica la exposición a estas radiaciones, de informar a los trabajadores de los riesgos que 

implica para la salud del trabajador y cuidar quo en los locales de trabajo que haya emisión de 

radiaciones ionizantes, los patrones deberán vigilar que no se introduzoan alimentos, bebidas, 

t&baco, cigarros, cosméticos o sustancias para ser aplicadas en la piel. 

Los apartados restantes son: 

Il Del Reconocimiento 

III De la Evaluación 

La Tabla 1 lleva por titulo "Limites Anuales de Incorporación (LAI) y concentraciones derivadas 

en aire (COA) de radionúclidos para personal ocupacionalmentc expuesto.", la cual contiene una 

lista extensa de isótopos y los valores mencionados. 

La Tabla 11 lleva por titulo "Niveles aceptables de contaminación superficial para equipos e 

instalaciones en zonas no controladas" y por último la Tabla 11 que lleva como titulo "Factores de 
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Ponderación". 

INSTRUCTIVO N". 13, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO, DONDE SE GENEREN RADIACIONES 

ELECTROMAGNETICAS NO IONIZANTES. 

l. Se compone de cuatro apartados, cinco tablas y un anexo. Establece en las Disposiciones 

Generales que en los centros de trabajo donde se manejen fuentes generadoras o enüsoras de 

radiaciones no ionizantes, los patrones están obligados a disponer de las medidas preventivas, 

• efectuar en los locales acciones de reconocimiento, evaluación y control que se requieres,. 

infonnar a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud Ja exposición a dichas 

radiaciones. 

Los apartados restantes son: 

11 Del Reconocimiento 

111 De la Evaluación 

IV Del Control 

Las tablas contienen infonnación de longitud de onda, tiempo de exposiciones y nivel máximo y 

tienen los siguientes tltulos: 

Tabla 1 Radio y Microondas 

Tabla 11 Radiación User 

Tabla 111 Radiación infrarroja 

Tabla IV Radiación Visible 

Tabla V Radiación Ultravioleta 

El Anexo 1 contiene una definición de los términos técnicos empleados de este instructivo. 

INSTRUCTIVO N". 14, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE LABOREN A PRESIONES 



AMBIENTALES ANORMALES. 

l. Se compone de cuatro Apartados, dos tablas y dos anexos. En las Disposiciones Generales 

asienta que en los lugares o centros de trabajo donde existan presiones ambientales 

anormales, los patrones están obligados a cuidar que los trabajadores se sujeten a las 

disposiciones de este instructivo; en este instructivo se consideran como presiones 

ambientales anormales bajas cuya magrútud sea de 522 mmHg o menor, para presión anormal 

alta donde exista una presión de 860 mmHg o mayor. 

Los métodos y los instrumentos de determinación de la presión anormal deben ajustarse a lo 

que seiWen las NOM. 

Los apartados restantes son: 

11. Tiempo y rnagrútud de la e¡q>osición a presiones anlbientales anonnales. 

ID. Caracterfstiw de los gases y mezclas de estos utilizados para la respiración. 

IV. Disposiciones para la descompresión y periodos de descanso obligatorio. 

Los tltulos de las tablas son: 

Tabla! De tiempo y de rnagrútud de la exposición a presiones ambientales anormales altas. 

Tabla ll De descompresión (cuando se respire aire). 

El Anexo 1 contiene definiciones de los términos técnicos empleados en este instructivo. 

El Anexo 2 contiéne un procedimiento de uso de las Tablas 1 y 2, además de ejemplos para su 

utiliz.ación. 

INSTRUCTIVO N". IS, RELATIVO A LAS CONDICIONES TERMICAS 

AMBIENTALES, EXTREMAS, ELEVADAS Y ABATIDAS EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 

l. Consta de cuatro apartados, tres tablas y un anexo. En las Disposiciones Generales asienta que 

en los lugares de trabajo que existan trabajos productivos que generen condiciones térmicas 

elevadas o abatidas, los patrones deben disponer de las medidas preventivas para proteger a 

los trabajadores de dichas condiciones y mantener los limites de exposición de acuerdo con el 

48 



tipo de trabajo de acuerdo a este instructivo, además de varios parámetros y criterios a seguir. 

Los apartados son: 

11 Del Reccnocimiento 

III De la evaluación 

IV Del Control 

Los tltulos son: 

Tabla 1.- Limites de exposición a condiciones témúcas ambientales Elevadas y Periodos de 

Recuperación. 

Tabla 2.- Estimados de metabolismo de energla de varias clases de actividades. 

Tabla 3.- Limites de exposición témúca a condiciones ambientales abatidas. 

El Anexo 1 contiene un formato de la información necesaria para la determinación de la 

aceptabilidad de la exposición asl como un método de cálculo. 

INSffiUCTIVO N". 16, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REFERENTE A VENTILACION. 

J. Se compone tan solo de las Disposiciones Generales y un anexo. En las Disposiciones 

Generales asienta todos los puntos a seguir y de todos solo mencionaremos los siguientes: 

En los centros de trabajo los patrones los patrones deben mantener durante las labores la 

ventilación necesaria, por medio de sistemas naturales o artificiales, que contribuya a impedir 

el dono en la salud de los trabajadores por las cuales que se mencionan en el instructivo. En 

· los centros de trabajo la disponibilidad de oxígeno para la respiración debe ser en todo 

momento entre 18 y 21% en volumen, considerando una presión ambiente 522 y 860 mmHg. 

En los locales de trabajo que por naturaleza del proceso laboral se generen polvos, humos o 

gases, vapores o neblinas de sustancias qulmicas, se dispondré de un sistema para extraerlo, 

de ser posible en la fuente, a fin de mantener en tildo momento las concentraciones 

permisibles para la exposición de los trabajadores, establecidas en el Instructivo JO, etc. 

El Anexo lleva por titulo "Definiciones de los términos empleados en este instructivo". 

49 



INSTRUCTIVO N". 17, RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y 
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS 
TRABAJADORES. 

l. Se compone de seis apartados y en las Disposiciones Generales establece que el patrón debe 

proporcionar al trabajador, el equipo de protección que se requiera para el desempeilo de sus 

labores y debe ser el adecuado a la peligrosidad del trabajo que de;arrolla el trabajador, según 

las actividades y para uso individual, además el patrón debe cuidar que el equipo de 

protección se mantenga en buen estado de funcionanúento y de higiene y de sustituir total o 

parcialmente según el caso y debe proporcionar o los trabajadores las instrucciones especificas 

sobre el uso y manejo del equipo de protección personal, así como de hacer de su 

conocimiento la obligación que tienen del cuidado del equipo de protección y de conservarlo. 

Los apartados restantes SQn: 

11 De la protección de la cabe7JI 

111 De la protección de los oldos 

IV De la protección de la cara y los ojos. 

V De la protección respiratoria 

VI De la protección del cuerpo y de los miembros 

INSTRUCTIVO N". 18, RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y 

CARACTERISTICAS DE REGADERAS, VESTIDORES Y CASILLEROS EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO. 

l. Se compone de las Disposiciones Generales y asienta que las clases de trabajo que requieren la 

instalación de regaderas para uso de los trabajadores son aquellos que por naturaleza de su 

actividad permiten el depósito en la piel de polvos, aceites, grasas, tintas, pinturas, sustancias 

irritantes o tóxicas o cualquier materia de efecto similar. Estipula que estas deben contar con 

servicio de agua corriente fiia y caliente, con desagüe al albailal y deben instalarse en 

proporción de una por 1 S trabajadores o fracción que exceda de siete entre otras cosas. 
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INSTRUCTIVO N°. 19, RELATIVO A LA CONSTITUCION, REGISTRO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

LOS CENTROS DE TRABAJO. 

l. El instructivo se compone de las Disposiciones Generales y comprende 44 puntos englobados 

bajo diferentes tltulos. En los primeros puntos de las Disposiciones Generales se establece que 

este instructivo es de observancia obligatoria para los patrones y trabajadores, y tiene por 

objeto establecer los lineamientos sobre la constitución, registro y funcionamiento de la 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de los centros de trabajo. La Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene es el organismo que se establece por la ley en la materia, integrada 

conjuntamente por representantes patronales y de los trabajadores, para investigar las causas 

de los accidentes de trabajo, proponer medidas pam prevenirlos y vigilar que las mismas se 

cumplan atendiendo los lineamientos que se establecen en el instructivo. Las Disposiciones 

Generales abarcan cuatro puntos y lo antes mencionado .. lo mAs roevante. Los demás 

puntos se distribuyen como sigue: 

a) Constitución de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. 

13 puntos 

b) Funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

9puntos 

e) Investigación de los riesgos de trabajo. 

3 puntos y 4 Apartados, estos apartados son los siguientes: 

1) Principios 

11) Accidentes de trabajo 

111) Enfermedades de trabajo 

IV) Medidas Preventivas 

Se ane.an también dos formatos, los cuales son: 

1) Solicitud de Registro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene (Forma 1-19-1). 
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2) Baje de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o Cembios en el centro de trebejo. 

INSTRUCTIVO N°. 20, RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y 

CARACTERISTICAS DE LOS BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO. 

Se compone de dos apartados, los cuales se titulan: 

1) Los pruneros auxilios en los centros de trabajo. 

11) Botiquines de primeros auxilios en los centros de trabajo. 

En el apertcdo 1 establece que los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y temporales que 

deben impartirse a los trabajadores que sufran algún riesgo de trabajo en ejercicio o con motivo 

del mismo y que el objetivo de los P.A. es tratar de salvar la vida y evitar disminuir la aparición de 

secuelas o de incapacidades, que puedan resultar como consecuencia del accidente que sufra el 

trabajador. Twnbién estipula que los P.A. deben ser prestados por el personal del centro de 

trabajo que especialmente haya sido capacitado por personal médico en esas técnicas. 

En el apartado 11 aparece básicamente una lista del material mlnimo que debe contener el botiquln 

y algunos otros puntos. 

INSTRUCTIVO N°. 21, RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS Y 

CARACTERISTICAS DE LOS INFORMES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE 

OCURRAN, PARA INTEGRAR LAS ESTADISTICAS. 

Se compone de tres apartados y de dos fonnatos. El primer Apartado Ueva como titulo 'Avisos 

de los riesgos de trabajo ocurridos' y asienta que con objeto de que las autoridades del trabajo 

Ueven una estadlstica nacional de accidentes y enfennedades de trabajo, los patrones deben dar 

aviso de los riesgos a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social directamente o a las 

Delegaciones Federales del Trabajo o al Inspector del Trabajo o a la Junta de Conciliación 

Pennanente o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

su realización en caso de accidente, o de su detección en caso de enfermedad y enumerar los 
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puntos que debe tener el aviso antes mencionado. 

Los demás apartados son: 

- Informes y estadlsticas de los accidentes y enfermedades de trabajo. 

- Datos del informe de accidente o enfermedad de trabajo. 

Los formatos llevan por titulo: 

- Datos adicionales al repone de accidentes de trabajo (Forma CM-28). 

- Repone de accidentes de trabajo (Forma CM-2A) 

INSTRUCTIVO N'. 22, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO EN DONDE LA ELECTRICIDAD ESTAmCA 

REPRESENTE UN RIESGO. 

l. Se compone de cinco apartados y dos anexos. En las Disposiciones Generales establece que 

en los centros de trabajo donde se empleen materiales, sustancias y equipo capaz de 

almacenar cargas eléctricas estáticas, el patrón está obligado a instrumentar los dispositivos 

de seguridad necesarios para prevenir y proteger a los trabajadores contra los posibles riesgos 

de trabajo de acuerdo con este instructivo, los patrones son los responsables de tomar 

medidas preventivas tomando algunos factores en cuenta que aqul se mencionan y además 

deberán informar a los trabajadores de los riesgos que representa el contacto al la electricidad 

estática, asi como capacitarlos en las técnicas para evitarlos. 

Los apartados restantes son: 

11. Locales y edificios de los centros de lnlbajo. 

111. Maquinaria y equipo 

IV. Medición y control 

V. Protección y control 

El Anexo 1 lleva por titulo "Definiciones de los términos técnicos empicados en este instructivo" 

Y el Anexo 11 muestra algunos tipos de conexiones y métodos para disipar la electrostática. 
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VL EL FUTURO DE LOS INSTRUCTIVOS. 

A ralz del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; la legislación 

se ha estado modificando para tener las mismas bases comparativas y los Instructivos que 

acompailan al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo no han sido la 

excepción, dichos Instructivos pasaron o ser Proyecto de Normas Oilciales Mexicanas según lo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, dichos proyectos tienen un plazo de 90 días 

naturales para ser modificados y a partir del cumplimiento de ésta fecha, entrarán en vigor 

como Normas Oficiales Mexicanas que tienen caracter obligatorio. 

LaS fecha de publicación de éstos proyectos de Norma Oficial Me><icana en el Diario Oficial de 

la Federación fué eljuO';es 15 de julio de 1993. 
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----. . ....__ __ _ 

CAPITULO CUATRO 

EL INSTRUCTIVO No. 2, RELATIVO A LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA LA PREVENCION CONTRA INCENDIOS 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
(ACTUALMENTE NOM-002-STPS-1993) 

L ELABORACION DE LOS INSTRUCOVOS. 

La Subcomisión de Instructivos de la Comisión Consultiva Nacional, es la encaigada de 

cl!borar los Instructivos bajo el esquema que se muestra en la figura l. Después de que el 

Instructivo es aprobado por la Comisión en pleno, los proyectos de Instructivos se turnan a la 

Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo y a la de Asuntos Jurfdicos -ambas 

pl'tlenecientes a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social-, para su revisión, análisis y 

coordinación. Posteriormente, el documento se envla al Secretario del Trabajo para su 

aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El proceso de revisión al cuál se someten los Instructivos, se ilustra en la figura 2. 

11. MARCO LEGAL DEL INSTRUCTIVO No. 2. 

l. El Articulo 123 Con1titucionaL 

En México, la Seguridad Industrial se encuentra legislada en la Constitución Polltiea de los 

Estados Unidos Mexicanos desde 1917, que en su tftulo sexto Del Trabajo y de la Previsión 

Social, bajo el Articulo 123 el cual establece la obligación y consecuentemente la responsabilidad 

de los patrones para asumir los preceptos legales sobre seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, con el fin de prevenir accidentes asl como de garantizar la salud y la vida de los 

trabajadores. 
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2. La Ley Federal Del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, se ha mantenido apegada a su raiz histórica y a los principios del 

Articulo 123 Constitucional que la fo11lla11, sustenta su relevancia normativa como regulación 

juridica equilibradora entre los factores de la producción, pero de un equihbrio dinémico, 

enmarcado en un estado de derecho que se orienta hacia la justicia social. 

La Ley Federal del Trabajo en su Titulo Cuarto, nos habla de los Derechos y Obligaciones de los 

Trabajadores y de los Patrones, el cuál se divide en cinco capitulas: 

Capitulo 1, Obligaciones de los Patrones. 

Capitulo II, Obligaciones de los Trabajadores. 

Capitulo lJJ, Habitaciones para los Trabajadores. 

Capitulo III Bis, De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 

Capitulo IV, Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. 

Capitulo V, Invensiones de los Trabajadores. 

La Ley Federal del Trabajo es un instrumento que ampara los derechos de los trabajadores en 

materia de empleo, capacitación, adiestramiento, productividad y seguridad e higiene. 

3. El Reglamento Gtneral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

A partir de la Ley Federal del Trabajo, se desprenden diversos reglamentos; por ser el más 

relacionado con 1U1estro tema, mencionaremos solamente el RGSH, el cuál fué publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el S de junio de 1978. 

El Reglamento especifica en términos generales las normas de seguridad e higiene que deben de 

aplicarse en los centros de trabajo, para la prevención de accidentes y enfermedades de 

trabajo; asl como lo relativo a la aplicación de la ley y las sanciones. El Reglamento cuenta con 

trece títulos, siendo el Titulo Tercero el que se refiere a la Prevención y Protección contra 

incendios de: 

los edificios, aislamientos y salidas. 
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los equipos para combatir ini:endios. 

los simulacros y de las brigadas, cuerpo de bomberos y 

cuadrillas contra incendio. 

4. Instructivos que acomp1ftan al reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo. 

A partir del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo se desprenden 22 

Instructivos que regulan los problemas particulares y específicos de los centros de trabajo. 

El Instruelivo que será nuestro tema de análisis es el Instructivo no. 2, relativo a las 

condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio en los centros 

de trabajo. 

m. EL INSTRUCTIVO No. 2 

Proyecto de Norma Oficial Meiltana (NOM·002-STPS-1993). 

El Instructivo no. 2 ha sufrido algunas modificaclones desde su primera emisión, la cuál fué 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mano de 1983; la segunda modificación 

se publicó el 12 de diciembre de 1991 y la tercera modificación fué el cambiar dicho Instruelivo a 

ProyeC1o de Norma Oficial Mexicana, lo cuál se publicó el IS de julio de 1993. 

Esta illlima modificación no tiene cambios importantes en cuanto a su contenido, por lo que el 

análisis lo haremos en base al proyeC1o de Norma Oficial Mexicana que ya se ha mencionado. 

Lo que se publicó en el Diario Oficial fué lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 2 de julio de 1993, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en los términos 

de los artlculos 4S y 46 fracción 1, de la Ley Federál sobre Metroiogia y Normalización, 

presentó al Comité mencionado, el AnteproyeC1o de Norma Oficial Mexicana: NOM·STPS-No. 

002. Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio 
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en los centros de trabajo; Que en sesión de fecha 7 de julio de 1993, el Comité consideró 

correcto el Anteproyecto y acordó que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la 

Federación; Que en atención a las anteriores consideraciones y a efecto de que dentro de los 

siguientes 90 dlas naturales a la presente publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

los interesados presenten sus comentarios a este Comité Consultivo Nacional de Normalización, 

se publica el siguiente: 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana: NOM-002-STPS-1993. Relativa a las condiciones de 

seguridad para la prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo. 

Objetivo. 

Establecer las condiciones de r.e¡¡uridad para la prevención contra incendios en los centros de 

trabajo y protección de los trabajtulores. 

l. Campo de aplicacióu. 

La presente NOM-STPS· se aplica en los centros de trabajo donde las materias primas, 

productos o subproductos que se manejen en los procesos, operaciones y actividades que 

impliquen riesgo de incendio. 

2. Reíettnclas . 

..Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 123 Apartado "A• fracción 

XV. 

-Ley Federal del Trabajo, arliculos 512 y 527. 

·Reglamento General de Seguridtul e Higiene en el Trabajo, Titulo Tercero. 
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3. Requerimientos. 

3.1 El patrón debe: 

A) Conocer el grado de riesgo de cada una de las sustancias que se manejan en su centro de 

trabajo. 

'Se debe contar con las hojas de seguridad de cada sustancia, en las que da la infonnación pam 

su manejo, almacenamiento, propiedades fisicas, qulmicas, primeros auxilios, etc., así como 

los planes de emergencia para cualquier siniestro'. 

B) Disponer las medidas especificas de prevención y protección para evitar incendios. 

'Esto es establecer un programa de prevención, protección y combate de incendios, de cada 

uns de las áreas y/o procesos de la instalación'. 

C) Establecer por escrito un programa de prevención, protección y combate contra incendio. 

'Este programa debe ser claro y especifico en cuanto a 111 contenido, en el que se den los 

pasos a seguir para prevenir, proteger y combatir un incendio, tomando en cuenta las 

sustancias que se manejan y en base a la legislación actual'. 

D) Informar a los trabajadores y a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del riesgo e 

indicarles las medidas especificas para evitar incendios. 

'Esto · se debe hacer por medio del programa escrito de prevención y protección por 

medio de capacitación continua al per>0nal que labora dentro de las instalacion03'. 

E) Proporcionsr a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para la prevención, 

protección y combate de incendios. 

'Esto se hará mediante los programas establecidos a nivel empresa, incluyendo simulacros y 

prácticas de campo'. 

F) Hacer del conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, de los trabajadores y 



de la autoridad laboral, cuando ésta lo requiera, el programa de prevención, 

protección y combate contra incendios. 

"El patrón debe tener actualizados y preparados dichos programas para ser consultados 

tanto por Autoridades Oficiales en la materia como por el personal laboral de la empresa 

en el momento en que sean requeridos". 

G) Dotar el equipo de protección pernonal a la brigada, bomberos o cuadrillas contra incendio. 

"El equipo dependerá de fas sustancias y proceso que se maneje; el cuál debe estar en buen 

estado para su uso. Para esto se necesitará tener un programa de prevención y 

mantenimiento de dicho equipo'. 

H) Disponer de un sistema de alarma audible y/o visible para advertir al personal en caso de 

emergencia. 

'Este sistema de alarma debe funcionar cuando se tenga un estado de emergencia. El 

personal deberá tener conocimiento de su significado y saber que hacer si se acciona; lo cuál 

estará contemplado en los programas de prevención y combate de incendios de la empresa". 

1) Mantener identificadas las materias primas, productos o subproductos con sellales de 

seguridad de acuerdo a las Nonnas Oficiales Mexicanas. 

J) Establecer por escrito los procedimientos de operación y seguridad necesarios en lu áreas, 

locales o edificios en donde se manejen materias primas, productos o subproductos, para 

prevenir los riesgos de incendio y proporcionarlos a los trabajadores. 

'Deben ser especificas y de ficil comprensión para el uso y aplicación de cualquier trabajador 

en las áreas mencionadas". 
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3.2 Los trabajadora deben: 

A) Cumplir con las medidas de prevención, protección y combate contra incendios establecidas 

por el patrón. 

'Esto se debe hacer en base a los programas establecidos y a la capacitación que se les de, 

referente al uso de equipo de protección personal, procedimientos de manejo de sustancias y 

desempeüo de su función en el plan de combate contra incendio". 

B) Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento de prevención, 

protección y combate de incendios. 

'Esto es cumplir con las actividades que se tengan programadas y calendarizadas según los 

programas existenles. Haciéndole énfasis al trabajador de los beneficios y consecuencias 

que se tendrán, si participa ó no". 

C) Premr sus servicios de auxilio en cualquier tiemp!l que sea necesario. 

'Dependiendo de la organización de la empresa, se tendra establecí.do quienes se harán 

cargo de la situación de emergencia y cumplir incondicionalmente con las funciones que 

tiene asignadas". 

4. Requbiloi. 

4, 1 El Programa de Preveocl6o, Protección y Combate de Incendios debe contener como 

mloimo: 

A) Los métodos y procedimientos de seguridad para realizar aquellas operaciones y 

actividades que implican riesgo de incendio. 

B) La selección y ubicación del equipo de extinción de acuerdo a las sustancias que se manejen en 

los centros de trabajo. 
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C) La seilalización de las zonas de riesgo, del equipo contra incendio y de las salidas de 

emergencia. 

D) El adiestramiento para el uso del equipo contra incendio y las prácticas de salida de 

emergencia. 

E) La capacitación y adiestramiento especifico según el grado de riesgo para las brigadas, cuerpo 

de bomberos o cuadrillas contra incendio. 

F) El código de sei!alización visual y audible para la ejecución del programa. 

G) Para el caso que implique alto riesgo de incendio el manejo y utilización de h<1Tillllientas, sea 

el adecuado al. trabajo y el equipo de protección personal que evite Ja generación de 

clúspas. 

H) Someter el equipo de extinción a mantenimiento y control que aseguren su funcionamiento, 

llevando un registro con al menos Ja siguiente información: fecha de adquisición, inspección, 

revisión de cargas; recargas y pruebas hidrostáticas. 

'Como ya se ha mencionado, éste programa debe ser de uso y conocimiento de todo el 

personal que labora en la empresa. El contenido del programa debe estar bajo las Normas 

Oficiales Mexicanas existentes en cuanto a selección, ubicación, señalización, control y 

mantenimiento del equipo de extinción. Asl mismo se deben conocer Jos procedimientos 

a seguir antes, durante y después del siniestro'. 

4.2 Para determinar el grado de riesgo en ti centro de trabajo: 

Los centros de trabajo se clasifican en tres grados de riesgo: 

A) Bajo 

B)Medio 

C) Alto 
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Se corisidera de riesgo bajo donde existan materiales con punto de inflamación mayor de 93°C. 

De riesgo mdio donde se fabriquen, manejen materias primas, productos o subproductos 

menor a 93ºC y que no estén comprendidos como de alto. riesgo. 

De riesgo alto donde se fabriquen, almacenen o manejen cualquier materia prima, productos o 

subproductos comprendidos en la clasificación siguiente: 

A) Llquidos y gases con punto de inflamación igual o menor a 37.S'C. 

B) Sólidos altamente combustibles. 

C) Pirofóricos 

D) Explosivos 

E) Que aceleren la velocidad de reacción ·qulmica que genere calor, o aqucllM otras que al 

combinarse impliquen riesgo de incendio o explosión, se comideran también de alto riesgo. 

NOTA: Para determinar el punto de inflamación se debe efectum• con el müodo de copa 

cerrada. 

'La clMificación que se da para los riesgos bajo, medio y alto se basa principalmente en el 

punto de inflamación de la sustancia que se maneja. El punto de inflamación es la mlnima 

temperatura a la que una substancia puede emitir suficiente cantidad de vapor para producir una 

mezcla susceptible de inflamarse en presencia de un foco de ignición. El punto de inflamación 

se determina mediante el método de copa cerrada." 

4.3 De tu condlcionto de ai.!lamlento de tu ireu, localea o edlliclo1 con alto riesgo de 

Incendio. 

4.3,f El aislarrjento de las áreas, locales o edificios, debe hacerse separando éstos por 

distancias o por pisos, muros o techos resistentes al fuego y/o equipo de prevención de 

combate de incendios, uno u otro tipo de separación, debe seleccionarse y determinar sus 

dimensiones, tomando en cuenta los procesos o actividades y las materiM primas, los 

productos o subproductos que se fabriquen, almacenen o manejen. 
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4.3.2 Las áreas, locales o edificios, destinados a la filbricarión, almacenruniento o manejo 

de materias primas, productos o subproductos, que implique alto riesgo de incendio, 

deben cumplir con lo siguiente: 

A) Ser de materiales resistentes al fuego. 

"Un material resistente al fuego es el que no transmite, rú genera humos o vapores tóxicos, rú 

falla mecánicamente por un periodo de dos o cuatro horas, según los esfuerzos a los que es 

sometido". 

B) Con la ventilación que técnicamente se requiera para evitar el riesgo de explosión. 

"Si en éstas áreas se encuentra personal, la ventilación debe ser tal que lo disponibilidad de 

oxigeno para la respiración sea en todo momento 18 y 21 % en volumen, tratándose de áreas, 

tratándose de áreas cerradas (NOM-16-STPS-1993). En cuanto al almacenamiento, la 

ventilación dependerá de la sustancia que se maneje, porque si se trata de una sustancia 

pirofórica no se debe tener ventilación" 

C) Aislados de cualquier fuente de calor, que técrúcamente evite el riesgo de incendio o explosión. 

"El aislamiento para evitar el riesgo de incendio o explosión será según las propiedades flsicas, . 

qulmicas y el manejo que se le deba dar a la sustancia, por medio de aislantes térmicos.• 

D) Con instalación y equipos eléctricos de conformidad son lo que establecen las normas técrúcas 

para instalaciones eléctricas. 

"De acuerdo al Código Eléctrico aprobado por SECOFI, se establece que la instalación 

eléctrica deberá estar protegida con tuberia conduit metálica. 

E) Los equipos capaces de generar electricidad estática deben estar técrúcarnente conectados a 

tierra. 

'Se entiende por electricidad estática, la acumulación de carga eléctrica en un cuerpo. El 

sistema de tierra es el conjunto de conductores, electrodos, accesorios, etc, que 
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interconectados eficazmente entre si, tienen por objeto conectar a tierra las cubiertas y otras 

partes metálicas de los equipos eléctricos, asi como aquellos elementos de la maquinaria y de 

los circuitos que lo requieran. De acuerdo a lo legislado (NOM-022-STPS-1993) se tienen 

dossistemas de conexilin a tierra, que san el de puenteo y cepillos metálicos'. 

F) Se debe restringir el acceso a toda persona no autoriz.ada. 

'Esto es con el fin de evitar que cualquier persona ajena a la empresa ocasione algún siniestro 

o se accidente por desconocimiento". 

G) En la entrada e interior de los locales se deben colocar en lugares visibles, seilales que 

indiquen prohibición, acción de mando, precaución, infonnación según el peligro especifico. 

Esta seftalización debe ser de confonnidad con la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente en vigor. 

'Esta es la NOM-S-lS-1971, Norma Oficial de Slmbolos y Dimensiones para sellales de 

seguridad; en la que se establecen las formas geométricas, dimensiones, slmbolos, 

colocación, empleo de colores y tipo de números y letras, con el propósito de atraer la 

atención en forma sencilla y rápida, para advertir de un peligro; tomando en cerradas 

(NOM-16-STPS-1993). En cuanto al almncenarniento, la ventilación dependerá de la 

sustancia que se maneje, porque si se trata de una sustancia pirofórico no se debe tener 

ventilación". 

H) Contar con los dispositivos de seguridad necesarios de acuerdo a su riesgo. 

'Por el grado de riesgo esta clasificado por su punto de inllamación, el cuál se menciona en 

el punto 4.4.4 de ésta Norma, especificando el número de extintores por superficie de 

acuerdo a la clasificación del riesgo (alto, medio y bajo)'. 

1) Limitarse las cantidades de dichos materiales a las estrictamente requeridas para dichos 

procesos. 
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'Esto con el fin de reducir el riesgo de incendio y en caso de que se presentará ayude a que sea 

controlable. Además hay sustancias cuya cantidad de almacenamiento es controlada 

oficialmente por razones de seguridad'. 

J) Disponer de recipientes de seguridad con tapa, que ajuste de tal forma que no permita que 

escape ningún fluido, para depositar en ellos los desperdicios de alto riesgo de incendio 

y estos deben eliminarse o almacenarse en cantidades que no representen riesgo para los 

trabajadores, en lugares especificos para tal fin. 

"Se debe de contar con sitios especialmente destinados para este fln, oon se!Wizaci6n, tipo de 

construcción y condiciones ambientales para evitar poS1ble incendios. El confinamiento 

puede ser externo, para lo cuál se cuenta con basureros industriales ó compallias autorizadas 

para su compra y posterior reu:ilización'. 

4.3.3 Los materiales pirofóricos deben almacenarse en recipientes que contengan sustancias 

inluoidoras en cada caso, en cantidad suficiente para que los cubra totalmente, aislándolos 

de todo contacto con el aire u otras sustancias con las cueles puedan reaccionar. 

"Según la NOM-S-44-1987, se entiende por materiales pirofóricos, todos aquellos 

materiales sólidos, liquidas o gaseosos que al contacto con el aire o la humedad del 

mismo, reaccionan violentamente con desprendimiento de grandes cantidades de luz y 

calor, por ejemplo: sodio metálico y fósforo blanco". 

4.3.4 Los materiales explosivos en su almacenamiento y manejo, deben ser aislados de 

conformidad con lo que establece el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en su articulo 126. 

"Se entiende por explosivo, las materias que por reacción qulmica, por ignición o 

calentamiento, producen una explosión. El articulo 126 del RGSH menciona que las 

substancias explosivas se regularán por la Ley Federal de armas de fuego y explosivos y su 
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rCgtamento, contemplando entre otras cosas que ninguna persona deberá fumar, llevar 

objetos incandescentes, luces descubiertas, fósforos o cualquier otro objeto o 

sustancia que pueda generar ignición o clúspa en áreas donde se manejen estas 

sustancias y solamente el personal autorizado por la empresa, podrá tener acceso a 

estos lugares". 

4.3.5 El almacenamiento de las materias primas, productos o subproductos que impliquen alto 

riesgo de incendio, debe hacerse aislando unos de otros por distancia o por pisos, muros 

o techos, resistentes al fuego. 

"Cuando se tienen varias sustancias con alto riesgo de incendio deberán estar 

almacenadas por separado, cumpliendo con todas las medidas de prevención y 

protección contra incendio". 

4.3.6 Para el tipo de aislamiento seleccionado, se deben determinar sus dimensiones tomando 

en cuenta las caracteristicas de riesgo de las materias primas, productos o subproductos de 

que se trate. 

'El aislamiento será de acuerdo a las propiedades fisicas, qulnúcas y manejo de la sustancia 

de que se trate. Lo cuál se establece en las hojas de seguridad o programas de 

prevención y protección con que se cuente". 

4..1. 7 En las Arcas, locales o edificios donde se manejen o almacenen sólidos altamente 

combustibles, que generen polvos o fibras en suspensión en el aire, deben instalarse en sus 

fuentes de origen, sistemas que técnicamente se requiera para d control de riesgo de 

dichos materiales. 

"Se refiere a aquellas sustancias que arden al combins:se con un comburente y en contacto 

con una fuente interna o externa de calor. Para evitar incendios en estos lugares se deben 

instalar sistemas de extracción para aislar las substanciss combustibles". 

67 



4.3.8 Los recipientes fijos que almacenen las sustancia.• comprendidas en este instructivo, 

excepto sólidos altamente combustibles deben: 

A) Contar con dispositivos de relevo de presión, que deben descargar hacia otros lugares 

donde no provoquen incendio o explosión. 

B) Estar en lugares que tengan contenedores y drenajes que impidan el derrame accidental 

fuera de estos lugares; los contenedores y drenajes deben estar de acuerdo al volumen y 

naturaleza de las sustancias almacenadas para su neutralización. 

'En esta pune los dispositivos de seguridad que contempla son los de relevo de presión, drenaje 

industrial y diques de contención. A pesar de que existen otros, esta legislación solo 

contempla estos". 

4.3.9 De las salidas normales y de emergencia, pasadizos, corredores, rampas, puertas y 

escaleras de emergencia. En los centros de trabajo todas las áreas, locales y edificios 

que deben tener: 

A) Salidas normales y de emergencia para permitir desalojar a los trabajadores en un tiempo 

máximo de tres minutos, as! como estar libres de obstáculos. 

B) En las áreas locales y edificios deben tener salidas de emergencia en el caso de que el 

tiempo para desalojar a los trabajadores por las salidas normales sea superior a tres 

minutos o cuando sólo exista una salida normal, con las características siguientes: 

b.I) Dar acceso a espacios libres de riesgos de incendio. 

b.2) Identificar mediante avisos y sellales visibles que indiquen la dirección y ubicación de 

las mismas en forma permanente aun en caso de fallas de energla eléctrica. 

"En el programa de prevención y protección contra incendio se deben contemplar las rutas de 

evacuación que cumplan con el desalojo del personal en un período máximo de tres minutos". 

4.3.10 Los elevadores. 

Los elevadores no deben ser considerados salidas de emergencia y en ellos se debe 



e-0locar un aviso que indique: 

"NO SE USE EN CASO DE INCENDIO" 

'Cuando se presenta un incendio puede haber falla en el suministro de energía eléctrica y el 

personal puede quedar átrapado". 

4.3.11 Las puertas de las salidas de emergencia deben: 

A) Abrirse en el sentido de la salida, y contar con barra de pánico. 

B) Poder abrirse ficilmente por cualquier trabajador. para lo cuál deben estar libres de 

candado11, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante sus !abones. 

C) Comunicar a un descanso, en el caso de dar acceso 3 una escalera. 

"Se debe vigilar que estas e-0ndiciones se cumplan para podeer llevar a cabo el desalojo del 

personal en el tiempo que se establece en esta nonna". 

4.3.12 Los pasadizos, corredores, rampas y escaleras de emergencia deben: 

A) Considerarse parte o elemento de las salidas de emergencia. 

B) Ser resistentes al fuego. 

C) Estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores. 

D) Dar acceso a espacios libres de riesgo de incendio o explosió1t 

E) Identificarse con avisos y seilalees visibles que indiquen la dirección y ubicación de los 

mismos. 

F) Tener la ilunúnación, natural o artificial permanente. 

G) Tener las dimensiones que permitan desalojar a los trabajadores en un tiempo máximo 

de tres minutos. 

'Para su cumplimiento se deben hacer revisiones periódicas programadas por medio de las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene ó por personal designado por la empresa, llevando 

un e-0ntrol para que estas e-0ndiciones se cumplan'. 
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4.4 Del equipo·para la extinción de incendio. 

4.4.1 Los centros de trabajo deben estar provistos de equipo para la extinción de incendio en 

relación al grado de riesgo y la clase de fuego que entrañen, las materias primas, 

productos o subproductos que se almacenen, manejen o transporten en ellos. 

"El equipo con:ra incendio necesario según el grado de riesgo, se establece en el punto 

4.2 de esta Norma". 

4.4.2 Los equipos de extinción de incendios en los centros de trabajo se clasifican en: 

A) Por su tipo: 

A.1 Portátiles 

A.2Móviles 

A.3 Fijos, que puedan ser manuales, semiautomáticos, automáticos y 

A.4 Carrotanque 

B) Por el agente extinguidor que contienen. 

4.4.l Los agentes extinguidores deben estar en relación a: 

A) Grado de riesgo. 

B) Clase de fuego. 

C) Cantidad de las sustancias manejadas en el centro de trabajo. 

4.4.4 En las áreas, locales y edificios con grado de riesgo: 

A) Alto, por cada 200 m2 de superficie o fracción se debe instalar, como mlnimo un 

extintor portátil de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos especlficos. En todos 

los centros de trabajo clasificados en alto riesgo independientemente de la superficie 

construida o de su altura se debe instalar además un sistema fijo. 

B) Mcdlo, por cada 300 m2 de superficie o fracción se debe instalar, como mlnimo un 
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extintor portátil de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos especlficos. Cuando 

el centro de trabajo ocupe una superficie construida igual o mayor a 2000 m2 o que 

tenga construcciones de altura igual o mayor a 1 O m, se debe instalar además un sistema 

fijo. 

CJ Bajo, por cada 600 m2 de superficie o fracción se debe instalar, como núnimo un 

extintor portátil de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos específicos. Cuando 

el centro de trabajo ocupe una superficie construida en igual o mayor a 4000 m2 que 

tenga construcciones de altura igual o mayor a 25 m, se debe instalar además un sistema 

fijo. 

"Esto se considera como requisitos núnimos con los que debe contar el área de trabajo; 

para saber la cantidad necesaria se tendrá que hacer el cálculo correspondiente de acuerdo 

a las condiciones en que se encuentre dicha área y el tipo de agente extintor se detenninárá 

en base a la clase de fuego'. 

4.4.S En la instalación de los equipos se debe cumplir con lo siguiente: 

'1Aíl. Portátiles manuales: 

A) Colocarse a una distancia no mayor de 25 m de separación entlll uno y otro. 

B) Colocarse a una altura m!xima de 1.50 m medidos del piso a la parte más alta del extintor. 

CJ Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50ºC y no sea menor de OºC. 

D) Senalarse en donde se coloque de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana correspondiente en 

vigor. 

E) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes en vigor. 

M.U_Móviles: 

A) Estar protegidos de la intemperie. 
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B) Colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. 

C) Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de SOOC y no sea menor de o0c. 
D) Seilalarse en donde se coloque de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana correspondiente en 

vigor. 

E) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes en vigor. 

M,i1Fijos: 

A) Estar protegido de la intemperie. 

B) Colocar los dispositivos que deban operarse manualmente, en sitios de flcil acceso y libres de 

obstáculos. 

C) El sitio donde se coloquen los dispositivos de operación debe estar sel\alado de acuerdo a 

la Norma Oficial Mexicana correspondiente en vigor. 

D) Tener una fuente autónoma para el suministro de energia. 

E) En el caso de los sistemas automáticos deberán contar con un control manual para iniciar su 

funcionamiento del sistema, en caso de fallas. 

5. Definlcionct de los términos tknkos empleados en este Instructivo. 

AGENTE EXTINTOR: 

Agente en estado sólido, Hquido o gaseoso, que en contacto con el fuego en la cantidad 

adecuada, apaga a ésle. 

CONSTRUCCION RESISTENTE AL FUEGO: 

Tipo de construcción en la cuál las partes estructurales, muros de carga, columnas, trabes, losas, 

incluyendo muros, divisiones y canceles, son de materiales no combustibles con grado de 

resistencia al fuego de 3 a 4 horas para elementos estructurales en edificios de más de un piso y de 
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2 a 3 horas para elementos estructurales en edificios de un piso. 

COMBUSTIBLES: 

Son los materiales sólidos, Hquidos o gaseosos que arden al combinarse con un comburente y 

en contacto con una fuente de calor y con un punto de inHamación mayor a 37.8°C. 

DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESION: 

Mecanismo diseftado para permitir la liberación de sobre-presiones en un contenedor. 

EQUIPO CONTRA INCENDIO: 

Conjunto de aparatos y dispositivos que se utilizan para la prevención, control y combate de 

incendios. 

EQUIPO ELECTRICO A PRUEBA DE EXPLOSION: 

Equipo requerido para empicarse en las áreas peligrosas clasificadas en las Normas 

Técnicas para Instalaciones Eléctricas. 

EXPLOSION: 

Expansión violenta de gases que se producen por una reacción quinúca, por ignición o por 

calentamiento de algunos materiales que dan lugar a fenómenos aciisticos, térmicos y 

mecinicos; cuando esto ocurre dentro de un recipiente o recinto existe la posibilidad de rup!ura 

por el aumento de presión. 

EXPLOSIVOS· 

Las materias que por reacción química, por ignición o calentamiento, producen una 

explosión 
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EXTINTOR PORTATIL O MOVIL: 

Es el aparato para combatir incendios pequeños y que contiene un agente extinguidor que es 

expulsado por la acción de una presión interna y que por sus caracteristicas es reeargable. 

INCENDIO: 

Fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y el espacio. 

INFLAMABLE: 

Se asigna a un material liquido o gasooso que tenga un punto de inflamación menor de 37.S'C. 

MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO: 

Se asigna a un material no combustible que sujeto a la acción del fuego, no lo transmite ni 

¡¡enera humos o vapores tóxicos, ni falla mecánicamente por un periodo de dos a cuatro horas, 

según los esfuerzos a los que es sometido. 

PIROFORICOS: 

Son todos aquellos que en contacto con el aire reaccionan violentamente con 

desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor. 

SALIDA DE EMERGENCIA: 

Salida independiente de la.• de uso normal que se emplea para evacuar al personal en caso de 

peligro. 

SOLIDOS ALTAMENTE COMBUSTIBLES: 

Son aquellos que por su forma o composición pueden arder sin un calentamiento apreciable. 
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TRANSITORIOS 

1. La presente publicación surte efecto al dla siguiente en que quede hecha en el Diario Oficial 

de la Federación. 

2. El plazo de 90 días para que los interesados presenten sus comentarios a este Comité 

Consultivo Nacional de Nonnalización y durante el cuál estará n su disposición los análisis 

a que se refiere el articulo 45 de la Ley Federal sobre Metmlogia y Nonnalización, se 

computará a partir del dia en que surta efectos la presente publicación. 

3. El domicmo en el que podrán presentar los comentarios y consultar los análisis 

mencionados en el anterior punto es el sitio en avenida Azcapotzalco La Vtlla no. 

209,Barrio de Santo Tomás, Delegación Azcapolzalco, C.P. 02020, México, DF. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
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La última modificación fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 

1994, dicha modificación no fue incluida en el análisis hecho en este capitulo, pero se presenta de 

manera informativa: 

El Comité Consultivo Nacional citado en los considerandos, resolvió: de acuerdo con los 

comentarios del promovente se modificarán los puntos siguientes: 

1.1 Campo de aplicación 

La présente NOM-STPS· se aplica en los centros de trabajo en donde las ~ materias 

primas, productos o subproductos que se OUlllejen en los procesos, operaciones y actividades que 

impliquen riesgo de incendio. 

3.1 

H) Disponer de un sistema de alarma audible y/o visible para advertir al personal en caso de 

emergencia. 

1) Mantener identificadas las ~ materias primas o productos o subproductos con seftales 

de seguridad de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. 

J) Estblecer por escrito los procedimientos de operación y seguridad en las áreas, locales o 

edificios en donde se manejen =íM, materias primas o productos o subproductos, para 

prevenir los riesgos de incendio y proporcionarlos a los trabajadores. 

4.2 Para determinar el grado de riesgo en el centro de trabajo, ver anexo. 

4.3.1, El aislamiento de las áreas, locales o edificios, debe hacerse separando éstos por distancias 

o por pisos, muros o techos resistentes al fuego y/o equipo de prevención de combate de 

incendios, uno u otro tipo de separación, debe seleccionarse y detemUnar sus dimensiones, 

tomando en cuenta los procesos o actividades y las ~. materias primas, los 

productos o subproductos que se fabriquen, almacenen o manejen. 

4.3.2 Las áreas locales o edificios, destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de 
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~. materias primas, productos o subproductos, que impliquen alto riesgo de 

incendio, deben cumplir con lo siguiente: 

E) Los equipos capaces de generar electricidad estática deben estar técnicamente 

conectados a tierra. De acuerdo a la NOM.022·STPS. 

4.3.5 El almacenamiento de ~ materias primas, productos o subproductos que 

impliquen riesgo de incendie, debe hacerse en base a un análisis especifico del riesgo para 

determinar las medidas como son: aislamiento, separación, instalaciones, equipos, 

procedimientos, y prácticas para prevenir y combatir incendios. 

4.l.6 Para el tipo de aislamiento seleccionado, se deben determinar sus dimensiones tomando en 

cuenta las características de riesgo de las mercanclas, materias primas, productos o 

subproductos de que se trate. 

4.3.8 Los recipientes fijos que almacenen las sustancias comprendidas en este instructivo, 

excepto sólidos altamente combustibles. 

4.4 Del equipo para la extinción de incendio. 

4.4.1 Los centros de trabajo deben estar provistos de equipo para la extinción de mndio en 

relación al grado de riesgo y la clase de fuego que entrallen, las ~ materias 

primas, productos o subproductos que se almacenen, manejen o transporten en ellos. 

4.4.5.1 

A) Colocarse a una distancia no mayor de ISm de separación entre uno y otro. 

ANEXO 

Para determinar el grado de riesgo en el centro de trabajo, se hace en base a la temperatura del 

punto de inflamación y el punto de ebullición de los llquidos y materiales combustibles, asl como 

de la capacidad de propagación del fuego de éstos. 

El propósito de esta clasificación de liquidos inflamables y combustibles. Este sistema de 

clasificación no se aplica para espumas, nieblas y llquidos atomizados, como tampoco para 
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líquidos que tengan bajo punto de inflamación, pero que pueden arder bajo ciertas condiciones, 

por ejemplo: algunos hidrocarburos halogenados y mezclas que contengan liquidas inflamables o 

combustibles. 

Oasilicadóo de los liquldos: 

a)CLASEI 

Son todos los lfquidos con punto. de inflamación menor a 37.&'C y pueden subdividirse de la 

manera siguiente: 

CLASE IA •• Incluye todos los líquidos con punto de inflamación abajo de 22.8 "C y punto de 

ebullición abajo de 37.8 ºC. 

CLASE IB.· Incluye todos los liquidos con punto de inflamación abajo de 73 ºC y un punto de 

ebullición arriba de 37.8 ºC. 

CLASE !C.- Incluye todos los líquidos con punto de inflamación de 22.8 ºC o más, pero abajo de 

37.8 ºC. 

b)CLASEll 

Incluye todos los liquidas con punto de inflamación de 37.8 'C o más, pero abajo de 60 ºC. 

c)CLASElll 

Incluye a todos los liquidas con punto de inflamación de 60 ºC o más y pueden subdividirse como 

sigue: 

CLASE llIA.· Liquidas con punto de inflamación de 60 ºC o más, pero abajo de 93.4 ºC 

CLASE IIIB.· Liquidas con punto de inflamación igual o mayor de 93.4 ºC. 
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El grado de riesgo en un centro de trabajo: 

Se clasifican en tres grados de riesgo: 

A) Bajo (minimo) 

Son centros de trabajo con riesgo bajo, aquéllos donde existen materiales combustibles que 

producen fuego clase A y cuya cantidad incluyendo mobiliario, decoración, etc, sea baja y su 

punto de inflamación sea mayor de 93 'C. Se incluyen algunos edificios, casas, departamentos, 

condominios, áreas, etc, ocupadas como oficinas, salones de clases, iglesias, salas de 

reuniones, etc. 

Esta clasificación supone que la mayoría del conterJdo de estos centros de trabajo son 

.Mteriales y objetos no combustibles y se encuentran distribuidos de manera tal que el fuego 

no se propague rápidamente. Pequeilas cantidades de materiales inflamables que producen 

fuego clase B usados en máquinas duplicadoras, imprentas y departamentos de arte etc, están 

considerados en esta clasificación pero deben ser almacenados en recipientes cerrados y 

guardados en fonna segura. 

8) Mtdio (ordinario) 

Son centros de trabajo con riesgo medio u ordinario, aquellas localidades donde se fabriquen 

y/o manejen mercancías, materias primas, productos o subproductos, etc., cuyo punto de 

inílamación sea menor de 93 'C, y las cantidades totales de combustibles prodUt.can fuego 

clase A e inflamables fuego clase B presentes, sea mayor que la especificada en la clasificación 

de localidades de bajo riesgo. Estos centros de trabajo pueden ser: oficinas, salones de clases, 

tiendas o almacenes mercantiles y de productos relacionados o conexos, manufactura ligera, 

operaciones de investigación. agencias y lotes de automóviles, estacionamientos, talleres o 

áreas de servicio de sopone para centros de trabajo con bajo riesgo y almacenes conteniendo 

materias primas, materiales, mercancías productos o subproductos tales como: alimentos, 
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bebidas, productos de vidrio, productos metálicos, polvos y páneles inertes y algunos no 

combustibles y que puedan o no estar sobre tarimas o plataformas combustibles. Estos 

materiales pueden estar embalados o empacados en cajas de cartón corrugado normai, 

huacales, contenedores combustibles con o sin tarimas o pllltaformas. Como ejemplo de estos 

últimos se pueden citar: lámparas incasdescentes o fluorescentes, alambre para bobinas de 

radio en sus respectivos empaques de cartón. 

C) Alto (utra) 

Son centros de trabajo con riesgo alto o extra, aquellas localidades dondo se fabriquen, 

almacenen o manejen cualquier mercancla, materia prima, producto o subproducto como: 

A.-Llquidos y gases con punto de inflamación igual o menor de 37.8 ºC. 

B.- Polvos o fibras combustibles en suspensión. 

C.- Materiales pirofóricos. 

D.- Materiales que aceleren la velocidad de reacción qulmica que genere calor o aquellas 

otras que al combinarse impliquen riesgo de incendio o explosión. 

También son centros de trabajo con riesgo alto, donde las cantidades totales de combustible 

producen fuego clase A e inflamables clase B presentes en el almacenamiento, uso para 

producción y/o producto terminado o subproducto, sea mayor que la especificada en la 

clasificación de localidades de riesgo medio. Estos centros de trabajo pueden ser: madererias, 

carpinterías y conexos, talleres de reparación y servicio de velúculos, aviones, barcos, lanchas, 

salones de exposición o muestras de uno o varios productos, salones o centros de 

convenciones y muestras, almacenamiento y procesos de manufactura tales como pintura, 

inmersión, recubrimiento y manejo de líquidos inflamables. También incluye el almacenaje y/o 

depósitodentro de un proceso de otros materiales diferentes a los clasificados en el grado de 

riesgo Medio (ordinario), como mercanclas, productos, subproductos, etc., cumbustibles tales 

como: papel, cartón, artículos de piel, telas y textiles (naturales o de viscosa), productos de 

madera, liquidos no inflamables en contenedores de plástico y algunos plásticos como los 
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fluoroplásticos, melaminas, fenólicos, poliviníllcos, urea-formaldehído, etc. También entran 

dentro de esta clasificación los productos mencionados en los grados de riesgo Bajo (mínimo) 

y Medio (ordinario) que contienen una cantidad apreciable de plásticos o empaques de estos 

plásticos (ABS, acrilicosacetilicos, hule butílico, EPDM, FRP, ABR, PET, polica!bonato, 

PVC, SAN, SBR, etc.), como ejemplos de este último tipo de mercancias podemos mencionar 

peque~os electrodomésticos, cintas y cartuchos, colchones con relleno de espumas 

expandidas, tableros automotrices, etc. Plásticos en presentaciones de hojuelas o pequeilas 

masas comprimidas o extruidas, tales como: (ECTFE, ETFE, FEP, hule natural o expandido, 

nilo o nylon silicones, etc.), entran en esta calificación. 

5. Definiciones de los términos técnicos empleados en este instructivo. 

BARRA DE PANICO: 

Es un dispositivo en forma de barra que al aplicar una fuerza libera el picaporte y pennite la 

apertura de la puerta en el sentido de la salida. 

EXTINTOR PORTATIL O MOVIL: 

Es el equipo portable para combatir conatos de incendio, que contiene un agente extinguidor que 

es expulsado por la acción de una presión interna y que por sus caracterfsticas es recargable, con 

o sin ruedas dependiendo de su peso bruto. 

FUEGO CLASE A: 

Son fuegos en materiales combustibles ordinarios como son: madera, papel, derivdos de celulosa, 

telas, fibras, hule y muchos plásticos. 
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FUEGO CLASE B: 

Son los fuegos en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos y en llquidos y gases 

inflamables como: aceites, grasas, ceras, pinturas base aceite (base disolvente). lacas, alquitrán, 

butano, propano, hidrógeno, etc. 

FUEGO CLASE C: 

Son los fuegos donde se incluyen aquellas situaciones con las cuales se involucran equipos 

energizados eléctricamente. 

FUEGO CLASE D: 

Son lo• fuegos en metales combustibles tales como: magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y 

potasio. 

LIQUIDO: 

Cualquier material que tiene una fluidez mayor a 300 penetraciones de asfalto. 

LIQUIDO INFLAMABLE: 

Es un liquido que tiene un punto de inflamación abajo de 37.8 ºC y una presión de vapor no 

mayor de de 2068.6 mmHg a 37.8 ºC. 

MERCANCIA: 

Combinación de productos, materiales de empaque, embalaje y contenedores. 

PUNTO DE INFLAMACION: 

Es la temperatura minima de un liquido, a la cual se genera suficiente vapor para producir una 

mezcla comburente con el aire, cerca de la superficie del liquido o dentro del recipiente usado 

para realizar esta determinación, según la prueba, procedirniento y aparato usado en el método de 
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copa cerrada. 

PUNTO DE EBULLIC!ON: 

El punto de ebullición de un líquido es el punto en donde el llqu,ido empieza a hervir según el 

procedimiento establecido en la Norma Oficial correspondiente. 

Las propuestas de los promoventes coincidieron en la mayoría de los puntos excepto aquellas 

que'. 

l. Referenciaban a promover un producto especifico. 

2. Que se hiciera mención a los niveles permisibles de las substancias qulmicas. 

Por lo que no proceden el primero por no ser objetivo de la Nonna especificar productos y/o 

calidad de éstos, ya que la Norma establece las características de seguridad de las instalaciones y 

equipos que deben tener los centros de trabajo. 

El segundo no procede porque los niveles máximos permisibles están establecidos en el proyecto 

de NOM-010-STPS, y esta Norma refiere al punto de inflamación de las substancias. 

Sufragio Efectivo. No Reelecdón. 

La Subsecretaria 'B' del Trabajo y Previsión Social, Nonna Sarnaniego de Vrllarreal.- Rúbrica. 
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CAPITULO CINCO 

IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

L INTRODUCCION. 

La seguridad en el diseílo de las plantas qulmica depende principalmente del modo de 

empleo de los diversos códigos de práctica ó códigos de diseílo, que se basan en la vasta 

experiencia y conocimiento de expertos profesionales y de especialistas en la industria. 

Todo nuevo proyecto incluye algún elemento de cambio, pero en la industria qulmica el grado 

de cambio de una planta a la siguiente es a menudo considerable. Es import1111te rewm>cer que 

la parte principal de la «periencia estabfecida que se manifiesta en los códigos, está limitada 

por el grado de los conocimientos existentes y sólo puede ser relevante en la medida en que sea 

posible aplicársela a nuevos productos, nuevas plantas y nuevos métodos de operación 

involucrados en el nuevo diseílo. Se ha vuelto cada vez más claro, en aftos recientes, que 

aunque los códigos de práctica son extremadamente valiosos, es particularmente importllllte 

complementarlos con una anticipación imaginativa de los riesgos, sobre todo cuando los 

nuevos proyectos involucran una nueva tecnologla. 

Hace mucho tiempo que se ha reconocido la necesidad de comprobar los diseílos, para ver si 

tienen errores y omisiones, pero ésto se ha hecho tradicionalmente en base a la 

verificación individual. Por lo regular, los expertos han aplicado sus habilidades o 

experiencias especiales a la comprobación de determinados aspectos de un dise!lo. Por 

ejemplo, el Ingeniero de Instrumentos comprobaría los sistemas de control y una vez 

satisfecho de que los sistemas son adecuados, pondria su marca o seilal de aprobación en el diseílo 

para pasárselo al siguiente "experto". Esta clase de comprobación individual mejora 

evidentemente el diseílo, siempre y cuando que la verificación se lleve a cabo a conciencia, pero 
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tiene sin duda poca posibilidad de detectar los riesgos relacionados con la interacción de un 

cierto número de funciones o especialidades. Es probable que esios riesgos resulten de la 

interacción inesperada de componentes aparentemente seguros o de métodos de operación bajo 

condiciones excepcionales. Se requieren las habilidades combinadas de un grupo de 

expertos, si se desea estudiar esas interacciones en los nuevos disenos. La totalidad de sus 

conocimientos y sus imaginaciones, adecuadamente informadas, se pueden usar para anticipar si 

la planta operará como se pensaba bajo todas las prosibles circunstancias. 

Invariablemente después de un accidente y a veces, cuando se encuentran dificttltades 

operacionales importantes, existe una cierta forma de investigación Jl3f8 establecer la cal•sa o 

causas. A menudo, una vez que éstas se han encontrado, la falla en el diseno o en los métodos 

de operación parece obvia. Esto sucede a pesar del cuidado que se tenga, tanto en el diseno 

de las plantas como en la comprobeción de los mismos. En parte aprendemos gracias a la 

experiencia y mientras ésio es valioso, puede ser costoso en ténninos de sufrimiento humano y 

de las pérdidas financieras. Por tal motivo enfocaremos ésta problematica bajo el Análisis 

de Riesgos. 

11. DEFINICION DE RIESGO. 

a) Es la incertidumbre en cuanto a que ocurra o no un suceso. 

b) La posible variación de los resultados esperados. 

c) Para la Administración de Riesgos, el Riesgo es la incertidumbre de que ocurra un hecho que 

ocasione pérdidas. 

lll. TIPOS DE RIESGOS. 

Desde el punto de vista de la Administración de Riesgos, éstos se pueden clasificar de la 
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siguiente manera: 

a) RIESGOS PUROS O RIESGOS ALEATORIOS: 

Son aquellos que sólo producen pérdidas si ocurre el peligro. (incendio, occidentes, 

inundaciones, etc.) 

b) RIESGOS ESPECULATIVOS: 

Soo los que presentan incertidumbre de que ocurra un suceso que pueda producir pérdida o 

ganancia. (juegos de azar, bolsa de valores, etc.). 

c) RIESGOS DINAMICOS: 

Son los riesgos producidos por los constantes cambios de la sociedad. Por ejemplo, nuevas 

responsabilidades civiles, riesgos por la nueva tecnología, fluctuación en el mercado, 

contaminación, etc.). 

d) RIESGOS ESTATICOS: 

Son los riesgos puros que no dependen de los cambios de la sociedad. Por ejemplo, 

fenómenos naturales. 

IV. CATEGORIAS DE LOS RIESGOS. 

Existen riesgos leves, graves y catastróficos, de acuerdo a su importancia: 

-Leves: Son aquellos cuyas pérdidas no afectan la economla de la empresa, y 

por tanto pueden ser asumidos. 

·Graves: 

-Catastróficos: 

Son aquellos cuyas pérdidas afectan parcialmente la economla de 

la empresa y requiere de inyección de capital o endeudamiento. 

Este tipo de riesgos generalmente pueden producir la quiebra de la 
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empresa. Deben transferirse. 

Para un adecuado análisis de riesgos, se recomienda crear subdivisiones (bajo, medio y alto) 

de cada una de las categorias mencionadass anteriormente, Normalmente se les asignan valores 

monetarios que cada administrador de riesgos y empresa en panicular deberán fijar. 

V. CLASE DE RIESGOS EN LAS EMPRESAS. 

A) RIESGOS DE LAS PROPIEDADES: 

-Incendios 

-Explosión 

-Vandalismo 

-Robo 

-Actos de la naturaleza: rayo, viento, lluvias. inundación, terremoto. 

-Rotura de Maquinaria y sus pérdidas de beneficios consecuenciales. 

B) RIESGOS PERSONALES: 

-Accidente laboral 

-Enfermedad 

-Muerte 

-Incapacidades permanentes 

-Secuestro 

C) RIESGOS DE RECLAMACION JUDICIAL: 

-De explotación 

-De productos 

-De contaminación ambiental 

-De responsabilidad del constructor 
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D) RIESGOS DE VENTAS: 

-Cambios en los gustos o en las modas 

-Condiciones atmósfericas adversas 

-Publicidad contraprOducente 

-Acontecimientos internacionales 

-Transporte: dailo en tránsito (robo, destrucción, confiscación, deterioros, acciones 

de gobiernos extranjeros). 

-Almacenamiento: incendio, explosión, etc., Gastos exceaivos de almacenamiento, 

contaminación, mojaduras, etc 

-Información defectuosa 

-Estandarización defectuosa 

B) RIESGOS FINANCIEROS: 

-Inversiones deficientes 

-~os o deudas 

-Insolvencias de clientes 

-Autoseguro 

F) RIESGOS DE PRODUCCION Y DEL PERSONAL: 

-Personal amante del riesgo o con aversión al riesgo 

-Sisteinas de ventas a comisión o por vendedores en nómina 

-Capacidad alta o baja de una nueva planta 

-Inventarios de almacenamiento altos o bajos 

-Fallos en el disello o distribución inicial dela planta 

G) RIESGOS DEL MEDIO AMBIENTE: 

-Ubicación de la planta en áreas peligrosas (crimen, incendios, problemas sociales, etc.) 
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-Estabilidad polltica 

-Inflación 

-Cambio de moneda 

-Actitud hacia inversores extranjeros 

·Tasa de crecimiento económico 

-Relaciones de trabajo 

-Impacto ambiental en la área. 

VL ANALISIS DE RIESGOS. 

El riesgo de sufrir pérdidas debe considerarse como algo continuo y de creciente 

auin.:nto; por este motivo resulta indispensable minimizar la exposición y estudiar 

adecuadamente el tmtamien!o del riesgo, integrando la seguridad en los procesos 

Necesitamos alguna fonna de 'experiencia sintética' que llega casi tan ficil descubrir los 

problemas en· perspectiva como en retrospectiva. Los Análisis de Riesgos son el método que 

nos proporciona la fonna de esa experiencia sintética. Funcionan utilizando la imaginación y los 

conocimientos de fos integrantes del grupo que hace el análisis, visualizando las manerss en que 

una planta pueda funcionar mal ó que pueda ser mal operada. Los ingenieros aparte de sus 

conocimientos utilizan mucha imaginsción al diseñar una planta, por lo tanto, la imaginación 

de los integrantes del grupo que hace el an!lisis, debe igualarse y estimularse de una manera 

sistemática pero creativa para poder identificar todas las partes de la planta y todos los casos de 

mal funcionamiento durante su operación. Esto se logra en lo que se llama el •Análisis'. 

VIL ETAPAS DELANALISIS DE RIESGOS. 

El AnAli~s de Riesgo se compone de tres etapas: 
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J. la Identificación. 

2. la Evaluación 

3. el Control 

l. La ldentificacl6n. 

La identificación de riesgos a los que está sujeta una empresa, depende en cada caso partleular de 

las caracteristicas propias de cada una de ellas. Por ejemplo: el tamailo, la ubicación, su 

actividad y sus necesidades de funcionamiento.El estudio de los riesgos siempre se hace sobre 

un objeto preciso. Para facilitar su identificación se recomienda clasificarlos. 

1.1 Inventario de Rle1gos. 

El inventario de riesgos es una herramienta que ayuda a visualizar el problema y proponer 

soluciones. Consta de cuatro etapas: 

-identificación del elemento a estudiar 

-tipo de manifestaciones del riesgo latente 

-sus causas 

-y las consecuencias que genera. 

2. La Evaluación. 

La evaluación de riesgos consiste en estimar la probabilidad y la intensidad de la(s) 

consecuencia(s) que pueden traer en caso de realizarse. Para tener una evaluación mAs precisa y 

completa se requiere de la combinación de ambas. EKisten métodos de la evaluación 

probabillstica, los cuáles evaluan la probabibilidad de ocurrencia del riesgo; métodos de la 

evaluación de la intensidad, los cuáles son empleados para conocer el impacto económico de 

las pérdidas directas y consecuenciales y a largo plazo, de la ocurrencia de un siniestro y 

los métoodos de evaluación probabilidad-intensidad, los cuáles nos proporcionan una visión 

global más clarn de la problemática que puede surgir ante la ocurrencia de un riesgo, ya que 

interrelaciona la probabilidad de ocurrencia con la intensidad o gravedad de los efectos.Por 
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ser tema de nuestro estudio la protección contra incendio, mencionaremos algunos métodos de 

evaluación del Riesgo de Incendio. 

2.1 Indice Mond de Fuego, E1plo1lon y To1kldad, 

Para la aplicación de éste método es necesario hacer una división de la planta (en estudio) en 

secciones, escoger una de éstas y hacer un listado de los materiales que se manejan y por último 

aplicar el método. 

2.1.1 División de una planta en secciones. 

Una "sección" se define como parte de una planta que se puede identificar lógica y tlcibnente 

como una entidad separada. Puede consistir en una porción de la Planta que estA (o puede estar) 

separada del resto, ya sea por una dimncia o por barreras contra fuego, dique, etc. La parte 

de la planta seleccionada como una sección es normalmente el Ares donde exista un proceso 

particular y/o un riesgo material, diferente de aquellos presentes en otras secciones cercanas. 

Los tipos más comunes de secciones son: 

a) Almacenamiento de materias primas. 

b) Sección do alimentación 

e) Sección de reacción 

d) Destilación de un producto 

e) Sección de absorción o agotamiento 

f) Almacenamiento intermedio 

g) 'Almacenamiento de productos 

h) Sección de carga y descarga 

i) Sección de manejo de catalizadores 

j) Tratamiento de subproducto 

k) Tratamiento de efluentes 

1) Una porción del rack de tuberías que entre al área de la planta. 
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Estos tipos de unidades no son las únicas, hay otras tales como filtración, secado, procesamiento 

de sólidos. compresión de gas, etc., que deben usarse para dividir a la planta en secciones 

adecuadas. 

Solamente dividiendo a la planta en un número de secciones de diferentes tipos, pueden 

establecerse las caracterlsticas de riesgo de las diferentes unidades de la planta; de otra manera, 

toda la planta o una gran pP.rte de ella ue caracterizarla por la sección más peligrosa. También 

pennite considerar limites para que los incidentes no se extiendan a otras unidades de alta 

inversión de capital desde la sección más peligrosa de una planta. 

Evaluando las áreas de almacenamiento, una unidad comprenden\ generalmente un dique y 

todos los tanques y equipos contenidos.Otras áreas cercadas se consideran como secciones 

diferentes para identificar correctamente los peligros relativos de gases licuados, liquidas 

altamente inflrunables, liquidas combustibles y materiales que tengan riesgoJ especiales, como 

riesgos de polimerii.ación espontánes, formación potencial de peróxido, propiedades de 

explosión, etc. Los racks de tuberias más grandes que están dentro del área de la planta se 

estudi3n como secciones separadas de los procesos de la planta y de las unidades de 

almacenamiento. 

Los tubos que corren R nivel del piso se consideran como una sección. Se sugiere una 

longitud de 25 m como definición adecuada de una sección para estudio, a menos que 

las condiciones locales indiquen otra alternativa de longitud.En el caso de edificios de muchos 

pisos donde se efectúan operaciones de procesos separ&dos en diferentes pisos y en 

diferentes partes del edificio, se puede dividir en secciones apropiadas tanto en dirección 

vertical como horiwntal, teniendo cuidado de que ninguna operación (como columnas de 

destilación) pase a través de los limites entre las diferentes secciones verticales u horizontales. 

Una vez que los limites de las secciones se definan, se analiza cada una en forma separada. 
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2.1.2. Listado de materiales para una sección de la planta. · 

Los materiales, catalizadores, intermedios, sub-productos y solventes se identifican y listan 

para la sección junto con las reacciones u operaciones normalmente efectuadas dentro de ella. A 

continuación se selecciona uno de estos materiales (o mezclas de los mismos) que represente el 

mayor riesgo en la unidad. Esto se basa generalmente en el grado de inllamabilidad combinado 

con la cantidad de material entre los listados individualmente en la sección, pero en algunos casos 

la combinación de cantidad y energía potencial explosiva puede considerarse como de mayor 

riesgo. 

Para que un material se seleccione como material clave, debe estar presente en tal magnitud 

que sea peligroso. Si un material que tiene riesgo excepcional (como el Acetileno) está solamente 

presente en pequellas cantidades en relación con una mayor cantidad de un material como 

el propano, este último se seleccionará como el material clave. Sin embargo, si un material tal 

como el acetileno está presente en pequenas cantidades relativas a un material inerte como el 

nitrógeno, el acetileno se seleccionará como el material clave.Si una sección de la planta tiene 

más de .un material apropiado, se deben hacer apreciaciones separadas basadas en cada material 

clave y establecerse como final el más severo, seleccionándolo como el representativo del riesgo 

de la sección. También se puede usar una mezda como el material clave si la mezcla 

pennanece con.itante y representa la reacción o el potencial dominante de fuego, reactividad, 

explosión. o toxicidad en la sección. 

2.1.J Secuencia de Cálculo del Indice Mond. 

A. CALCULO DE INDICES SIN CONSIDERAR FACTORES DE SEGURIDAD. 

l. Selección del material clave (más riesgoso y en mayor cantidad). 

a) Li~o de materiales, reacciones, características termodinámicas. 

b) Selección del material clave. 
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2. Cálculo del Factor Material (B). 

El factor de material se define como una medida del fuego, explosión o energía potencial 

liberada por el material clave a una temperatura de 2SºC y a presión atmosférica (gas, liquido o 

sólido). 

a) Material Inflamable B = f 

f(Calor de Combustión)= AHC / 1,000 (BTU/lb) 

b) Material no Inflamable o no combustible en transporte B = f 

F (Calor de formación)= (AHr x 1.8) /Peso Molecular 

= (kcal/gmol) 

c) Material no combustible B = 0.1 

d) Sólidos o Polvos Combustibles B = 0.1 a menos que se encuentren en la forma granular. 

B = f (calor de combustión). 

e) Material de composición no conocida. 

B = (PT) I (288 x 6.2) 

donde P = presión de explosión mAxima en psig 

T = temperatura inicial ºK. 

3. Determinación de riesgos especiales de material (M). Mes la suma de filctores. 

Los aspectos a revisar para determinar los Riesgos Especiales del Material tienen por objeto 

toniar en cuenta las propiedades especlficas del material clave o cuando se mez.cle con otros 

materiales tales como catalizadores, los factores de riesgo se asignan en función de las 

circunstancias de uso del material clave en la sección que se estudia y no se definen por las 

propiedades del material clave aislado. 

a) Material oxidante 

b) Reacción con agua que produzca gases o vapores combustibles. 

c) Caracterlsticas de mezclado y dispersión (m). 
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d) Sujeto a calentamiento espontáneo. 

e) Sujeto a rápida polimerización espontánea. 

f) Senstbilidad a la Ignición. 

g) Sujeto a descomposición"explosiva. 

h) Sujeto a detonación en rase sas. 

i) Propiedades explosivas de la 1i1se oondensada. 

j) Otros riesgos. 

4. Detenninaciór. de Riesgos Generales del Proceso (P). P es la suma de Íl!Clores. 

a) Manejo y cambio fisico solarnenle. 

b) Reacción única. 

e) Reacción única por etapas. 

d) Reacciones múltiples en un mismo equipo. 

e) Transferencia de Materiales. 

f) Recipientes Transportables. 

S. Determinación de riesgos Especiales del Proceso (S). S es la suma de factores. 

Los factores se asignan con respecto a las camcteristicas de. operación del proceso, 

almacenamiento, transporte, etc., que intensifiquen el. riesgo total S-Obre la clasificación 

determinada por las características del material clave y del proceso u operación bflsi.;,. de que 

se trate, siendo de la mayor importancia hacer una estimación correcta de las medidas de control 

y de protección con que se cuente. 

a) Baja presión. 

b) Alta presión. 

c) Baja temperatura. 

d) Alta Temperatura. 

e) Riesgos de Corrosión y erosión. 
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f) Riesgos de Fugas en juntas y empaques. 

g) Riesgos de Vibración y fátiga por carga clclica y fallas de cimentación y soporterla. 

h) Procesos o reacciones dificiles de controlar. 

i) Operación en o cerca del rango inflamable. 

j) Proceso con riesgo de explosión mayor que el valor promedio de riesgo. 

k) Riesgo de explosión por polvos o mezclas riesgosas. 

1) Riesgos en procesos que usan oxidantes gaseosos muy fuertes. 

m) Sensibilidad a la ignición. 

n) Riesgos electrostáticos. 

6. Determinación de Riesgos por cantidad de material total (Q). 

cantidad en toneladas = k 

En toda la unidad a estudiar, incluye tuberlas, tanques y recipientes de proceso. 

7. Determinación de Riesgos por distribución o arreglo del equipo (L). Les la suma de los 

factores. 

a) Disefto de estructuras. 

b) Efecto dominó. 

c) Arcas subterráneas. 

d) Drenaje Superficial. 

e) Otros aspectos. 

8. Determinación de riesgos por toxicidad (T). T es la suma de los factores. 

a) Valores TL V. 

b) Forma del material. 

c) Riesgo de exposición corta. 

d) Absorción por la piel. 
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e) Factores Físicos. 

9. Cálculo de índices. 

a) INDICE GENERAL DE·RIESGOS. 

donde: 

D = B (l+M/100) (l+P/100) [I + ((S+Q+L)/100) + (T/400)) 

B = Factor Material 

M =Factor por Riesgos Especiales del Material 

P =Factor por Riesgos Generales del Proceso 

S =Factor por Riesgos Especiales del Proceso 

Q =Factor por Riesgos por Cantidad 

L = Factor por Riesgos por Lay Out 

T = Factor por Riesgos de Toxicidad 

20-40 Ligero 
40-60 Moderado 
60-75 Moderadamente alto 
15-90 A.lto 
90-115 Extremo 

115-150 Huv extremo 
150-200 Potencialmente catastr6fico 

MA:s de 200 HtiY catastrófico 
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b) CALCULO DE CARGA DE FUEGO (F). 

F = (B*K/N)20500 BTU/ft2 

donde: 

B = Factor del Material 

K =Cantidad de Material 

N = Area normal de trabajo 

200, 000-400, 000 Alto 

l 000, 000-2 000 000 Intenso 
2 000 000-5 500 000 Extremo 
s ººº 000-10 ººº 000 Mu extremo 

e) CALCULO DE POTENCIAL DE EXPLOSION. 

2 - 4 

10 - 20 
20 - so 

Se calcula éste Indice como una medida del riesgo de explosión interna en la planta. Las 

categorías asignadas a los valores de este Indice se dan más adelante. 

E= I +((m+p+s)/ 100) 

A= B (1 + (m/100)) X (QHE) X (t/300) X ((1 + p)/1000) 

donde: 

m = Factor por mezclado y dispersión. 

H = Altura de la unidad 
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t =Temperatura del proceso 

p =Factor por alta presión. 

Se calcula un indice E de 1'Xplosión interna de la planta, como una medida del riesg<! de 

explosión in.terna en la planta. Las categorias asignadas a los valores del.Indice E son: 

"""'lndlCit'c(tEllploe16'1 
:!i·~;·.;R'.'.?,5·~1•~1f;; 

o - 1.0 
1.0 - 2.S 
2.5 - 4.0 
4.0 - 6.0 

Arriba de 6 

Esto no representa el único potencial de explosión de la sección. De un estudio de un 

gran número de escapes de sustancias inflamables que han dado lugar ya ses a explosiones 

externas o a nubes que han causado únicamente fuego por ignición ha sido posible derivar el 

indice A de Explosión Externo. 

Lu categorfas asignadas a varios valores A son: 

d) CALCULO DE RIESGOS DE TOXICIDAD. 

U= (T / IOO)x ( 1 + ((M + P+ S)/100)) 

Un_ Indice Unitario de Toxicidad U se calcula de manera que represente la influencia de la 

toxicidad y consideraciones afines sobre el control y· supervisión de la sección de la planta. 
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Las categorías asignadas a los valores del Indice Unitario de Toxicidad U son: 

léé Unitario deT .. : :;:i~i' 
ii'olitctdaéf u ' .. ·· · ... " A· 

o - 1 
1 - 3 
3 - 6 

6 - 10 

Usando una combinación del lndicee Unitario de Toxicidad U y el Factor de Cantidad Q, se 

obtiene el Indice del Máximo Incidente Tóxico C. 

C=QU 

Las categorías asignadass a valores del Indice C del Máximo Incidente Tóxico son: 

e) INDICE TOTAL MONO (R). 

R = D ( 1 + (FUEA)Al/2¡1000) 

· Si uno de los factores tiene un valor de cero, se debe considerar un valor mlnimo de 1 en 

esta fórmula. 

Las categorlas para R se aplican como sigue: 
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100 - 500 Kod!lrado 
500 - 1 100 Alto 

1 100 - 2 500 Alto 
2 500 - 12 500 l'fUV alto 
12,500 - 6~ 000 Extremo 
Kavor a 65, 000 Muv extremo 

B. DISMINUCION EN EL VALOR DE LOS INDICES POR LA ADOPCION DE 

MEDIDAS ADECUADAS DE SEGURIDAD DURANTE EL DISEÑO. 

Los diversos factores de seguridad y medidas preventivas que se pueden incorporar a una unidad, 

se dividen en dos clases, que se definen como: 

1) Reducción de Riesgo por Disnünución de la Frecuencia. 

II) Reducción de Riesgo por Disnünución de la gravedad potencial 

La primera clase comprende los factores de seguridad y medidas preventivas tendientes a 

evitar los accidentes y/o que disminuyen la frecuencia de los mismos.La segunda clase está 

constituida por las acciones que se deben tomar cuando suceda un accidente para 

nünirnizar sus consecuencias, además de aquellas como protección contra incendios, 

sistemas fijos para combatir fuego, etc, que también sirven para reducir el dafto producido por 

fuegos y explosiones. 

1) MEDIDAS DE DISMINUCION DE LA FRECUENCIA. 

1) Sistema de Contención (K 1 ). K ¡ es el producto de los factores. 

a) Recipientes a presión. 

b) Tanques de Almacenamiento Atmosféricos Verticales. 

c) Tuberias de Transferencia. 

d) Contención Adicional, chaqueta para recipientes y diques. 
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e) Sistema de Detecdón de Fugas y Respuesta 

1) Manejo del material derramado, venteado o de desecho. 

2. Control de Procesos (K2). K2 es el producto de los factores. 

a) Sistemas de alarma. 

b) Suministro Eléctrico de Emergencia. 

e) Sistema de Enfriamiento de Proceso. 

d) Sistemas de Gas Inerte. 

e) Estudios de Riesgo. 

1) Sistemas de Paro de Seguridad. 

g) Control por Computadora. 

h) Protección contra Explosiones y Rear.ciones Incorrectas. 

i) Instrucciones de Operación. 

j) Supervisión de la Planta. 

3. Polltica de Seguridad (K3). KJ es el producto de los factores. 

a) Involucramiento de la Gerencia. 

b) Entrenamiento en Seguridad. 

e) Programas de Mantenimiento y Procedimientos de Seguridad. 

11) MEDIDAS DE DISMINUCION DE LA GRAVEDAD POTENCIAL. 

4. Protección contra Incendios (~). ~ es el producto de los factores. 

a) Protección de Estructuras contra fuego. 

b) Paredes, barrreras y elementos equivalentes contra fuego. 

e) Proteceión de Equipo contra el fuego. 

S. Aislamiento de corte de material (K5). Ks es el producto de los factores. 
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a) Sistemas de válvulas .. 

b) Sistema de Ventilación. 

6. Combate de Incendios (Ki¡). Ki¡ es el producto de los factores. 

a) Alarma de emergencia. 

b) E><tinguidores portátiles. 

c) Suministro de Agua contra incendio. 

d) Instalaciones de Rociadores de Agua o Espreas y Monitores. 

e) Instalaciones Fijas de Espuma y de Inertes. 

f) Brigadas contra Incendio. 

g) Apoyo Externo y/o Interno para Combate de Incendios. 

h) Extractores para humo. 

7. Cálculo de Indices Finales. 

a) CARGA DE FUEGO (F1). Corregido por prevención enalmacenamiento, protección 

conha incendios, aislamiento material. 

F1=FK1K4K5 

b) INDICE DE EXPLOSION (El). Corregido por control de procesos y actitud en seguridad. 

E1=EK2K3 

c) INDICE DE EXPLOSION EXTERNO (A1). Corregido por prevención en almacenamiento, 

aislamiento de material y combate de incendios. 

At =AKt K5K6 

d) INDICE GLOBAL MONO (RI). 

Rt =RK¡ K2K3~K5K6 
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2.1.4 Tabla de Resultados. 

DE LA SUSTANCIA MJ 

a. SUSTANCIA OXIOANTB 
b. R!ACCION CON AGUA PRO 

DUCE GAS COMBUSTIBLE -
e, CMJ\CTERISTICAS DE 

DISPERSION MEZCLA. 
d. SUJETA A CALENTAMIRNTO 

ESPONTANEO 
e. SUJETA A POLIMERIZA 

CION ESPONTANEA -
f, SENSIBILIDAD A LA 

IGNICION 
CJ• SUJETA A DESCOMPOSI 

CION EXPLOSIVA -
h. SUJETA A DETONACION 

FASE GASEOSA 
i. RIESGO DE EXPOSICION 

EN FASE CONDENSADA 
j. OTROS RIESGOS 

FAci·oR 
SUGERIDO 

o • o 
O A JO 

-60 a 100 

30 a 250 

25 a 75 

-75 a 150 

75 a 125 

O a 150 

200 a 1500 

O a 150 

UNIDAD: 

OBSERVACIONES: 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

SUMA DE FACTORES fa- 1 POR RIESGOS ESPECI!'ICOS DE LA SUSTANCIA M• 
4. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO (P) 

PARAMETROS FACTOR FACTOR ACCIONES 
SUGERIDO USADO REQUERIDAS 

a. MANEJO y CAMBIO FISICO 10 a 50 
b. CARACTERISTICAS DE LA 25 a 50 

REACCION UNICA. 
c. PROCESO DISCONTINUO 10 a 60 

POR LOTES O BATCH 
d. REACCIONES HULTIPLES 25 a 75 

EN UN MISMO EQUIPO 
e. TRANSFERENCIA DE o a 150 

AATERIALES 
t. RECIPIENTES TRANSPOR 

TABLES O MOVI LES -

SUMA DE FACTORES (d-f) POR RIESGOS 
GENERALES DEL PROCESO P• 
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5. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO 
PARAM~TROS FACTOR 

SUGERIDO 
1. BAJA PRESIOtl SO ll !SO 
b. Al.TA PRESJON O a 160 
e:. BAJA TtHH.RATURA 

l. ACO[? al carb6n 1ci a -2s0c O a 30 
2. A.';11r., 11 catb6n < -2s0c 30 a 100 
3. Ot.t~s raterlalee O a 100 

d. Al.TA TtHPERATURA 
l. Suatam:lJa lnClamables O a 35 
2. Ra,latenda d111 los rlllltarlalea. O a 25 

e. CORROSIOO Y EROSIOtl O a 400 
(. ruGAS roR JUNTAS y EMPAQUES o a 60 
q. vrnivv.:1011, CARGAS ClCLtCAS, FATI_ o • 100 

GAS, ETC, 
h, PROC&SOS O REACCIONES OIFlCILES 20 a 300 
l. OPEAACI«I EN/CERCA DEL RANGO OE 25 a 450 

lllFLAHIBILtOAD 
1· HI&SOO CiE EXPLOSIOtl SUPtRlOR AL 40 a 100 

PR~DIO 

k. RIESGOS DE EXPLOSIOO DE POI.vos o JO a 10 
llEBt.JtlAS 

J. USO OE SUSTAHCIA!J f\IERTEHEHT& O 11. 400 
OXIOAltTES 

111. SEUSIBILIOll.O A 1"' IGHIClOH O a 100 
n. 11.JESOOS EU:.CTROSTATJCOS 10 a 200 

FACTOR 
USADO 

SU!IA DE FACTORES la-n) POR RIESGOS Sm 
RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO 
6. RIESGOS DEL INVENTARIO FACTOR FACTOR 

SUGERIDO USADO 
FACTOR RIESGO POR IHV!m'ARIO IQ) 1 1 a 1000 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

1, RIESGOS POR DISTRIBUCION O ARREGLO DEL 
EQUIPO (L) 

ALTURA (H) • 

Pl\RAMETROS FACTOR 
SUGERIDO 

'l. DISENO ESTRUCTURl\LES O a 200 
b. ErECTO •oc:t-ilJlo• o a 250 
~. HISTALAClONES SUBTERRNIE:AS O a 150 
d, CiRENAJE !;UPERFICIAL O a 100 
o. <ITRO!I SO a 250 

SU!IA DE FACTORES la-e) POR RIESGOS L• 
CONSTRUCTIVOS 
8, RIESGOS POR TOl<ICIDAD (T) 

FACTOR 
USADO 

PARA!IETROS FACTOR FACTOR 

a, Vl\LORE:S DE: TLV 
t.. FOIU'.A Ot:L HATERIAL 
-. R<ESiO DE t:XPOSIC!OH CORTA 
J, /\11SJkr.'l«I POR LA P!EL 
"• IA:"TOkl'.3 FISlCOS 

SUGERIDO USADO 

SU!IA DE LOS FACTORES (a-e) POR RIESGOS T• 
DE TOl<ICIDAD 
9 • CALCULO DE INDICES 
•• rno1:r. '.iEHE:KAL GE RIESGOS 
t., lHDICE DE '..'.AAGA DE:L f1JEGO 
e:, lHDI':E DE EXPLOJION tHTERHA 

c:.1 lHDICE OE EXPLOSIOH tXTER!lA 
d. l!IOICE DEL RIESGO CE TOXICIMO 
r. lllDICE TOT1.L HotlD 
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l. SISTEMAS DE CONTENCION (Kl) 

a. RECIPIEtlTES A PRESIOO 
b. TANQUES VERTIC11.LES DE NAACENP.MIEllTO 

ATH09f1:RlCO 
e. TUBERIAS DE TP>J'lSrtRENCIA 
d, COOTENCIOtl AOICIOHAL '( DIQUES DE 

COUTENCIOtl 
e. OETECCION DE ruGAS y 1'.CCIOUES DE RES 

PUESTA -
f, SISTEMAS DE vt./ITEO, ALIVIO Y DERRAME 

FACTOR 
US}\00 

PROOOCTO TOTAL DE íACTORES DE SISTE:MAS DE CONTENCIOll Kl• 

2. CONTROL DE PROCESOS (K2) 

a. SISTE!iAS DE fl.IMHA DEL PROCESO 
b, SUHISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA 
e:, SISTEMA. DE ENF'RIAAIENTO DEL PROCESO 
d, SISTD1A.S DE GAS INERTE 
e. ESTUDIOS DE .'\NALISIS DE RIESGOS 
f. SISTEHJ\ DE PMO DE SEGURIDAD 
9, COOTROL AIJTQl.ATICO POP COOPUTADORA 
h, SIST&HAS DE PROTtcCIOO CONTRA EKPLO 

SlotiES\REACClotlES INCORRECTAS -
1, UISTRUCCIOHES DE OPEMCIOO 
'· SUPERVISIOH O& LA Pl>.NTA 

FACTOR 
US}\00 

FACTOR 
REDUCIDO 

FACTOR 
REDUCIDO 

PROOOCTO TOTAL POR íN:'I'ORES DE SISTEKAS DE CONTROI, DEL PROCESO K2 00 

J. POLITICA DE SEGURIDl\D (tO) 

a, INVOLUCRM-IIENTO GEREllCIAL [JI MATERIA DE 
SEGURIDAD 

b, tNTRENNUENTO EN SEGURIDAD 
c. PROOAAHAS DE IWITENIHIENTO Y PROCEDI 

Hlr.NTOS -

FACTOR 
US}\00 

PROOOCTO TOTAL POR pOLITICA DE SEGURIMD ESTABLECIDA KJ .. 

4, PROTECCION COHTPA INCENDIOS (K4l FAC'I'OR 

a, PROTECCION DE ESTRUCTURAS CONTRA El. rutGO 
b, PAREDES, ilAARERAS Y EQUIVALENTES C0RTA.

"1tGO 
c. PROTECCIOO DEL· EQUIPO CONTRA EL rur.oo 

"'""° 

FACTOR 
REDUCIDO 

FACTOR 
REDUCIDO 

PRODUCTO TOTAL DE LOS íACTOR~S PARA PROTECCION Cot4TRA INCENDIOS K4• 

5, SISTEMAS DE AISLAMIENTO (KS) FACTOR FACTOR 
USADO REDUCIDO 

a, SISTEMAS DE \l,llJ.VUIJl,S OE tHERGWCIA 
b. SISTEMAS DE VENTitACiotl DE EMERGENCIA 
PROOOCTO TOTAL DE FACTORES POR SISTEMAS CE A.ISLAHIEHTO KS• 

6, SISTltMAS D! PROTECCION CON'tPA FACTOR l"ACTOR 
INCENDIOS (K6) USADO REDUCIDO 

a, AlJW-tA. DE &HERGENCIA 
b. EXTINGUIOORES ['ORTATILES 
C. SUMINISTRO DE A.GUA CONTRA INCENDIO 
d, ROCIADORES AUTa-IATICOS, SISTtMAS DE 

DIWVIO, HOOlTORES DE JI.GUA 
e. SISTEMAS DE ESPVHA. Y DE INERTES 
f, BRIGAMS COHTAA INCENOI0.<1 
9. l\POYO EXTERNO/ INTERNO PARA EL CalnA.TE 
h, EXTRACTORES DE HUHO 
PROOOCTO TOTAL DE fACTORES POlt SISTEMAS ot: Ca-ta.ATE CotlrAA INCENDIOS !<6• 

1. CALCULO DE INDICES 

a. CARGA DE E\JEGO 
b, INDICE DE EXPLOSION 
c. INDICE DE EXPLOSIOtl EXTERNO 
d, INDICE DE GLOBAL HOOD 

Fl• 
El• 
Al• 
Rl• 
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CATEGORIA• 
CATEGORiA• 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

ACCIONBS 
REQUERIDAS 

ACCIONES 
R!QUERIDAS 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

ACCIONES 
REQUERIDAS 



2.2 MEtodo Greteoer. 

2.2.1 Secuencia de Cálculo. 

El cálculo se desarrolla paso a paso definiendo y evaluando los factores de influencia del 

peligro y de las medidas · de pr~tección existentes en cada una de las áreas o secciones que 

se estan evaluando. 

Las diversas variantes sirven para el estudio de diversas soluciones asf como al cálculo del 

peligro de incendio en las secciones escogidas. La hoja de cálculo cuenta con lo siguiente: 

1. Compartimiento. Se refiere al área escogida que representa un riesgo y que se está evaluando. 

~. Tipo de Edificio. Se distinguen tres tipos de edificación en lo concerniente al peligro de 

propagoción del fuego. 

~ Construcción celular: dificulta y limita la propa¡¡ación horizontal y vertical del 

fuego. El compartimento engloba una planta. Cada planta está fiaccionada en peque!los 

locales resistentes al fuego de 200m2 como máximo. 

IiR!úl. Coostrucción en gran superficie: permite y 18cilita la propagación horizontal pero no 

vertical del fuego. El compartimento se extiende a una planta entera a sectores de gran 

superficie de la misma. 

IU!!LY. Construcción en gran volumen: favorece y acelera la ·propagru:ión horizontal y 

vertical del fuego. El compartimento se extiende al conjunto de la edificación o una parte de 

la misma separada del conjunto de manera que resista al fuego. 

Se trata de construcciones o partes cuya separación entre plantas es insuficiente o 

Íllel<iSlente. 

J. Datos. 

1 a lolJ8Ítud del compartimento 

b = ancho del compartimento 
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AB =Superficie de un compartimento. 

4. Detenninación del Peligro Potencial (P). 

Es el resullado de los peligros inherentes al contenido (q,c,r,k) y los peligros inherentes o la 

construcción (i,e,g), donde: 

q, es la carga de incendio mobiliaria y es el poder calorllico de todas las materias combustJ'bles 

dividida por la superficie del compartimento AB. Se expresa en MJ/m2 de superficie del 

compartimento. 

e, es el factor de combustibilidad. Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas son catalogadas 

en se!s clases según su grado de peligro de 1 a 6, tomando en cuenta lo que tenga el valor 

de •e• mayor que represente al menos el 10"/o del conjunto de la carga de incendio q 

contenida en el compartimento considerado. 

r, es el factor de peligro de humo. La materia que tenga el valor más grande será la 

determinante. 

k, es el factor de corrosión/toxicidad. La materia que tenga el mayor valor de 'k' será la 

detenninante siempre que represente al menos el 100/o del conjunto de la carga ténnica q 

contenida en el compartimento considerado. 

~ es el fiictor de carga de incendio inmobiliario. Este factor depende de la combustibilidad de la 

estructura, asl como de las placas de aislamiento combustibles. 

e, es el filctor del Nivel de planta/altura util del local. En el caso de inmuebles en varias plantas de 

altura normal, el número de planras determina el factor 'e' mientras que para las plantas de 

una altura superior a 3m se toma la altura del piso de la planta analizada. 
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g, es el factor de amplitud de la superficie. Los valores de "g' estan en función de la superficie del 

compartimento AB, asl como del cociente llugolancho del compartimento. 

S. Detenninación de las Medidas Nonnales (N). 

Se determina por el producto de las medidas generales de protección que son los factores n 1 

an5. 

n1, son los extinguidores portAtiles. Se consideran los que estan bajo nonna y reconocidos por 

la autoridad competente o compaftia aseguradora de incendio. 

n2. son los hidrantes internos. Deben estar equi!J3dos adecuadamente para wia primera 

intervención de un personal instruido. 

DJ. es la fiabilidad de lu fuentes de abastecimiento de egua para extinción. Se exigen unas 

condiciones mlnimas de caudal y de reserva de agua para responder a los grados 

progresivos de peligro, as! como de fiabilidad de Ja alimentación y presión. 

114, son los conductos de alimentación del agua. La longitud de manguera considerada es la que 

parte desde la toma del hidrante exterior hasta el acceso al edificio. 

•s. es la instrucción del personal en extinción de incendios. Este personal debe estar 

habituado a la manipulación de extinguidores portAtiles y a los hidrantes de la empresa, 

asl como conocer las posibilidades de alarma y evacuación. 

6. Determinación de las Medidas Especiales (S). 

Son el producto de los factores s1 a 56. los cuáles nos permiten evaluar todas las medida! 

complcmentariss de protección en vista de la detección y la lucha contra el füego. 

•t· es la detección del fuego. Puede ser por medio de tres vias: 1) servicio de vigilancia de la 

empresa o de un servicio exterior; 2) instalación automática de detección de incendios y 3) 
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la instalación de rociadores automáticos. 

sz, es la transmisión de la alarma. Puede ser por medio de 1) un puesto de control ocupado 

permanentemente; 2) por medio de un teletransmisor y 3) por linea telefónica 

13, son los bomberos (cuerpos oficiales y bomberos de la empresa). Los bomberis de la 

empresa estan catalogados en base a cuatro niveles; el nivel 1 es un grupo de extinción 

compuesto de al menos 1 O hombres en horas de trabajo formados en extinción de inceridios. El 

rúvel 2 está formado de BI menos 20 hombres formados pam la extinción de incendios que 

disponen de un mando propio y preparados para la interver.ción durante la jornada de trabajo. 

El nivel 3, formado por al menos 20 hombres con mando propio preparados para la 

intervención durante y fuera de las horas de trabajo y el nivel 4 cumple con las condiciones 

del nivel 3 y además, en días no laborables fonna un servicio de guardia de al menos 4 

personas di~puestas para la intervención. 

As! mismo los bomberos públicos estan clasificados en siete categorlas. 

14, son los tiempos de intervención de los cuerpos oficiales de bomberos. El tiempo de 

intervención se contabiliza desde la sena! de a1anna hasta la llegada al lugar del siniestro de 

primer grupo suficientemente eficaz. 

15, son las instalaciones fijas de extinción. Se refiere exclusivamente a la función de 

rociadores automáticos como acción de extinción. 

'6· son las instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos. Estas instalaciones 

permiten reducir el peligro debido a una acumulación de calor bajo el techo de naves de 

gran superficie. De esta manera, mientras que la carga térmica no sea demasiado importante, es 

posible luchar contra el peligro de una propagación de humos y calor. 

7. Determinación de la Resistencia al fuego (F). Medidas de protección inherentes a la 

construcción. 

La medida de protección contra incendios más eficaz consiste en una concepción bien estudiada 

del inmueble, desde el punto de vista de la técrúca de protección contra incendios. 
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Las medidas constructivas más importantes son evaluadas por medio de los factores f1 a f4. 

f1, es la resist.encia al fuego de la estructura portante del edificio. 

Cz, es la resistencia al fuego de las fachadas. 

f:J, es la resistencia al fuego de forjados. Separación entre plantas teniendo en cuenta la 

resistencia al fuego del techo, el tipo de comunicaciones verticales y aberturas y el número de 

plantas del edilicio. 

f4, son las dimensiones de las células cortafuego. Se consideran como células cortafuegos las 

subdivisiones de plantas cuya superficie en planta no pasa de 200m2. 

8. Determinación del Peligro Global (B). 

El cociente entre el peligro potencial (P) y las medidas de protección (N, S, F) da como 

resultado el peligro global D. 

B=P/NSF 

9. Delerminación del Peligro de Activación (A). 

Este factor representa UM aproximación del peligro de activación o probabilidad de 

ocurrencia de un incendio. 

10. DetenniMción del Riesgo de Incendio Efectivo (R). 

Es el producto de los factores de peligro global (B) y el peligro de activación (A). 

RmBA 

11. DetenniMción del Factor de Corrección l'ff.E 
El factor de corrección PH,E se da en función de la categoría del peligro para personas (P), del 

nivel de la planta (E) y del número de personas (H) del compartimento considerado. 

12. Determinación del Riesgo Aceptado (Ru). 

Se calcula multiplicando el riesgo normal de incendio por el factor de peligro de las personas. 

Ru = 1.3 ' PH,E 
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13. Determinación de la Prueba de una suficiente seguridad contra incendios í.q). 

El cociente de la seguridad contra incendios resulta de la comparación del riesgo aceptado 

con el riesgo nonual. 

y=Ru/R 

La seguridad contra incendio es suficiente si las medidas de seguridad elegidas desempeilan las 

condiciones de Jos objetivos de protección y simultaneamente y>= 1. 

La seguridad contra incendio es insuficiente si y< 1 en cuyo caso para Ja elaboración de un 

nuevo concepto de protección contra incendio, convendrá proceder según la lista siguiente de 

prioridades: 

1) Respetar todas las medidas normales (N). 

2) Mejorar Ja construcción con objeto de: 

• que resulte un tipo de construcción más favorable 

• qúe el valor de F aumente 

3) Proveer las medidas especiales (S) adecuadas. 
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2.2.2 Tabla de Resultados. 

>,;{:.~:· ~ .• ·:· •.• ·.·.''> .;.'~:,UETQDO .GRETENER··~-;~;~t){;.ij!~tH{/f'f',Yf;'.JL~FJ~W\~;~; 
EMPRESA: 
EDIFICIO: 
PARTE DEL EDIFICIO: 
l. COMPMTIMIENTO: 3. DATOS 

l• b• 
AB• 

2. TIPO DE EDIFICIO: 
4. PELIGRO POTENCIAL (PI P• 
Carga T~.nnica Mobiliario q• 
Combustibilidad e• 
Peligro de HumoB ,,. 
Peligro de coi:roa16n/Toxic1dad k• 
Carga T6rm1ca Inmobiliaria i• 
Nivel de la plo.nta .. 
suoerticie del comnortami.ento a• 
ó. MEDIDAS NORMALES !NI N• 
&xtinguidore.s portátilea ni• 
Hidrantes internos n2• 
ruen tea de agua (Fiabilidad) n3• 
Conductos transportadores de agua n4• 
Personal instruido en extinción n•• 
6. MEDIDAS ESPECIALES (SI S• 
Detecci6n del fuego •1• 
Tunamisi6n de la alarma •2• 
Disponibilidad de bomberoa •3• 
Tiernpo para la intervención •4• 
Instalación fija de extinción •s• 
Instalación automática de evacuación de calor v humo •.. 
1. MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION (FI F• 
Reaistencia al fuego1 

- Estructuras portantes f1• 
- Fachadas f2• 
- Forjados f3• 

Dimensiones cUulas cortafueoo f•• 
a. Determinación del Peliaro alobal B• 
9. Determinación del Pelforo de activación A• 
10. Determinación del Riesgo de incendio R• 

efectivo 
!l. Determinación del Factor de corrección Pu~· 

12. Determinación del Riesqo .aceptado R""' 
13. Determinación de la seguridad contra 

incendio 
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2.3 Método Simplificado. 

2.3.l INTRODUCCION. 

Existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación de incendio, que 

partiendo de Ja información suficiente consiga una "calificación del riesgo". 

Los métodos más utilizados, en general presentan algunas complicaciones y en algunos casos 

son de aplicación lenta.Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información 

en poco espacio,habiendo sido preciso seleccionar unicamente los aspectos más importantes y no 

considerar otros de menor relevancia. 

Este método contempla dos bloques de factores: 

l. FACTORES PROPIOS DE LAS INSTALACIONES Y LOS 

2. FACTORES DE PROTECCION. 

2.3.2. CUESTIONARIO PARA EL CALCULO DEL METODO SIMPLIFICADO DE 

EV ALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO (MESERI): 

l. FACTORES PROPIOS DE LAS INSTALACIONES: 

1 .1 Construcción 

·Altura del edificio. 

-Superficie mayor sector de incendio. 

-Resistencia al fuego. 

-Falsos Techos. 

1.2 Factores de Situación 

-Distancia de los bomberos. 

-Accesibilidad del edificio. 
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1.3 Procesos 

-Peligro de aetivación. 

-Carga Ténnica. 

-Combustibilidad. 

-Orden y Limpieza. 

-AlmacCnamiento en altura. 

1.4 Concentración 

-Factor de concentración (costolm2). 

1.5 Propagabilidad 

-En venical. 

-En horizontal. 

1.6 Destructibilidad 

-Por calor. 

-Por humo. 

-Por corrosión. 

-Por agua. 

SUBTOTALX. 

2. FACTORES DE PROTECCION: 

Un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la amplia gama de 

medidas de protección de incendios al rnlnimo imprescindible, por lo que únicamente se 

consideran las más usuales. 

Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existentes 

en las instalaciones y atendiendo a la existencia o no de vigilancia permanente. Se entiende 

como vigilanci~ la operativa permanente de una persona durante Jos siete dias de la semana a lo 

largo de todo el ano. 

Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de extinción y 
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disponer de un plan de alanna. 

Los coeficientes de evaluación a aplicar en cada caso serán los siguientes: 

2.1 Extintores. 

2.2 Mangueras de incendio equipadas. 

2.3 Columna hidrant.e, exterior. 

2.4 Detectores automáticos de incendios. 

2.5 Rociadores automáticos. 

2.6 Instalaciones fijas especiales. 

SUBTOTALY. 

A cada uno de los factores anteriores se le aplica un coeficiente dependiendo de que 

propicien o no el riesgo de incendio, desde cero en el caso más desfavorable, hasta 1 O en el 

caso mAs favorable. 

2.3.3 METODO DE CALCULO. 

Una vez contestado el correspondiente cuestionario de Evaluación del Riesgo de Incendio se 

efectuará el cálculo númerico, siguiendo las siguientes pautas: 

SUBTOTAL X. Suma de todos los coeficientes correspondientes a los 18 primeros factores en 

los que aún no se han· considerado los medios de protección. 

SUBTOTAL Y. Suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección 

existentes. 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 
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P = Sx/129 + Sy/22 + ( 1, BCI) 

En caso de existir Brigada Contra Incendio (BCI), se le sumará un punto al resultado obtenido 

anteriormente. 

El riesgo se considera aceptable cuando P >S. 
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2.3.4 Tabla de Resultados. 

EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO 
(METODO SIMPLIFICADO) 

EMPRESA: 

1·l'.<~¡¡s;.'.S:\~~)t~rtr~t\' /:~:::.;._ ~~·¡;:~ ~ b ;:1 ... c ll'i~~:~:1i~t<Jí:-~:1t:~Xt:~ Si:~~~i:~' a1.P.UNTOS-'ff: 

CONS'rRUCCION 

FACTORES 

DE. 
SI'l'llACION 

Pl\DCESOS 

FACi'OR 
DE 

CONCEN'l'Rl\CION 

f DE PISOS ALTURA 
1 02 
l,405 
6,1,809 
10 tl~U 

Kenor que 6111 
tntre 6 y 151111 
tiitn U y2l111 
KU do lDnl 

SUPERFICIE MAYOR SECTOR DE INCENDIOS 

d• º• 500111 

~= 1, ;~~ : ~: ;~~ !J 
de2,50lal,500111' 
doJ,50104, 500r:i.' 
et.U dt 4, 50a 1111 

RESISTENCIA AL fUEGO 
Ri111lt1ntelltu1t9olho[lll90D) 
Nococr.b\11tihlo 
Cai:bustltb 

FALSOS TECHOS 
Sin hh!lththOI 
Con taho techo inc(l(lbu1tihl• 
Con hho techocOllbu1tiblo 
DISTANCIA DE LOS BOMBEROS 
Menor d11511'.:11 5111111 
tntro 5 y 10 ,_ 5 y ltl aln 
tntro 10 y 15 Ktll 10 y 15 a1n 
tntr• u y 25 IO:il u y 25 aun 
m.1Jdt25r.& 2511.ln 

ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS 

PELIGRO DE ACTIVACION 

"'º Hedlo 
'.uto 
CARGA. TER.MICA 
1!,r,j1 !O< 100 Heal ri t 
H11dio 1100<0<200~11•'1 
Alta CO:. zoo Kca1111'1 
COMBUSTIBILIDAD 
B,r,ja ',HO y H1) 
Hfllla !H2 y HJJ 
Alta IHI V H5) 
ORDEN Y LIMPIEZA 
Bajo 
Hodio 
Alto 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA 
Htllor d• 2 11 
Entr• 2 y 4 11 

KUde6• 

FACTOR DE CONCE.NTRACION 
Menor d• 10, ooo pu1/11 
Entr• IOy 50, ooo ptula' 
KU u• 50, 000 pt11/11' 

" ' o 

JO 

' • 2 
o 

JO 

' o 

" ' o 

o 
5 

JO 

l ., 



EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO 
(METODO SIMPLIFICADO) 

ifJl,.1:Mé1::r.;,";;¡;~;t- {~. :f\ . f,.'.:J;;:,: "Y: :f,..J,:,~~•u. ·,",<'.\·h' ·:r: :c·l,; •. /C9SF~~:~.f!;+t~UN~to~t:~ 
VERTICAL 
Baja 

1 1 Media 
Alto 

PROPAGABILIDAD HORIZONTAL 
Baja 

1 1 
Hedh 
Alt• 
POR CALOR 
Baja 

.1 
10 

1 Media ' Alto o 
DESTRUCTIBILIDAD POR HUMO 

Baja 

1 
10 

1 
Hedia ' Alto o 
POR AGUA 
ea ja 

1 
10 

1 Hedh ' Alto o 
SUBTOTAL -X- . 

"' CHE 
OET 

lrt 
SUBTOTAL -Y-

CONCLUSION (Indicar en e.l informe de 1nspecci6n) 
P • SX/129 + 5Y/22 + (1 BCl) 
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3. El Control. 

Esta es la última etapa del análisis de riesgos, en ésta· se determinan las acciones que deberan 

tomarse para aminorar sus efectos nocivos. 

Existen diversas alternativas o herramientas útiles para •I tratamicnto de los riesgos, en 

términos generales podemos citar los siguientes: 

1 )Aceptación del Riesgo. 

2)Transferencia del Riesgo. 

J)Reducción del Riesgo. 

Es recomendable hacer una combinación entre estas alternativas para obtener el punto óptimo 

entre los costos y la protección adecuada a las necesidades de In empresa. 

3.1 ACEPTACION DEL RIESGO. 

La retención de riesgos es un• técnica que contempla un conjunto de medidas de tipo 

financiero, empleadas para compensar internamente, las pérdidas ocasionadas por los 

accidentes que puedan ocunir. La aceptación del riesgo puede ser por convicción, u 

obllgada por disposiciones legales o por no existir cobenura en el mercado asegurador. Se 

presenta en dos fonnas: No-aseguramiento y Auto-seguro. 

3.t.l li2:mgu~ 

El no-aseguramiento es una forma de retención no planificada que consiste en afrontar 

económicamente, con medios propios, los dailos causados por un accidente. La aceptación del 

riesgo en este sentido puede ser conciente o inconcientemente. Se dice que el no-aseguramiento 

es conciente cuando se conoce y está evaluado el riesgo, pero no se considera necesario disponer 

algún modo de asegurnntiento, debido a que son riesgos de bajo costo económico. 

El no-aseguramiento inconciente es aquél en que se desconoce el riesgo en cuestión y puede 

acarrear serias consecuencias a la empresa cuando se trate de riesgos graves. 
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3.1.2 El auto-seguro· 

El auto-seguro es una forma de retención planificada que se fundamenta en un programa 

definido de la empresa para compensar pérdidas cuya recuperación se hace a través de: 

-Reservas contables, 

-Fondos financieros constituidos de manera interna, 

-Fondos financieros ajenos, 

-Aseguradora cautiva. 

3.2 Transferencia dd ru .. go. 

La transferencia de riesgos es la traslación de responsabilidades de una empresa a 

oirá, puede hacerse a empresas aseguradoras y no aseguradoras. 

La lransferencia a empresas no aseguradoras es del tipo de servicios como el transporte, venta 

de mercancias, vigilancia, limpieza y cualquier otro servicio que no esté sujeto 

propiamente, a pólizas de seguros. 

La transferencia de riesgos a empresas aseguradoras resulta ser el medio más importante y se 

destina a cubrir riesgos puros. 

3.2.1~ 

El Seguro es el método ideal para transferir · un riesgo, Ja transferencia se canaliza a una 

empresa aseguradora. 

3.2.2 !&Asegy.m. 

El coaseguro es una fórmula de aseguramiento que combina la transferencia y retención del 

ri .. go, puesto que Ja empresa en cuestión, decide transferir el riesgo a una empresa aseguradora, 

Y a su vez asume parte de la cobertura, recibiendo un descuento en prima, igual al porcentaje del 

riesgo asumido. En algunos paises el coaseguro es impuesto obligatoriamente por las 

compallias aseguradoras, para ciertas coberturas. El infraseguro se comporta de manera similar al 
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coaseguro, con Ja diferencia de que no se constituye el fondo financiero correspondiente y 

no se cuenta con los medios necesarios, para hacer frente a las pérdidas en caso de presentarse el 

sinie~ro. 

3.3 Reduccl6n de Riesgos. 

El adnúnistrador de riesgos debe imaginar e iniciar todas las medidas de seguridad destinadas a 

elinúnar, reducir y atenuar el riesgo. Normnlmente resulta imposible eliminar totalmente un 

riesgo, pero si es posible reducir la probabilidad y frecuencia de ocurrencia, y en caso de 

renlizacióa, también es posible atenuar sus consecuencias. 

Las gestiones del administrador de riesgos son de dos tipos: 

a) De carácter global, cuyo objetivo es implantar un programa integral de seguridad (a todus los 

niveles), y 

b) De carácter automático que implica todas las acciones que no se incluyen en el programa 

integral. 

3.3,l Acciones slobales· 

Las acciones globales se fundamentan en la implantación de estructuras y procedimientos para 

integrar Ja seguridad en la estrategia empresarial. Para llevar a cabo esta actividad, las acciones 

globales se dividen en cuatro grupos: 

3 .3 .1.1 La seguridad 

3.3.1.2 Los nuevos productos 

3.3.1.3 La atenuación de Jos paros de actividad 

3.3.1.4 Las transferencias contractuales de los riesgos 

3.3.l.1 La seguridad: 

Es un plano que implica gran responsabilidad por pane del administrador de riesgos, ya que 

está en juego no solo la propia existencia de la empresa, sino Ja responsabilidad penal y civil del 
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jefe de la empresa. La organiución operativa de la seguridad contempla cuatro aspectos 

principalmente: 

·Programas de inspección y auditorias. 

-Planes de mantenimiento preventivo y prc<lictivo. 

-Fonnación de hombres. 

·Definición de los mc<lios. 

3.3,1.2 Los nuevos productos: 

Es Importante que la Administración de Riesgos tenga participación en la elaboración de 

un proyecto para evitar planteamientos futuros en los que no haya nada que cambiar. 

3.3.1.3 La atenuación de los paros de actividad: 

Las pérdidas indirectas generadas por Ja realización de un dallo material, normalmente se 

agravan por Ja tardanza de la reposición de los equipos o materiales dallados. Estas pérdidas 

pueden atenuane si se cuenta con materiales y equipos estándares a nivel mundial para una 

ripida reposición. La tarea del administrador de riesgos es vender esta idea a Ja dirección para 

ampliar las fuentes de aprovisionamiento. 

3.3,1.4 Las transferencias contractuales de riesgos: 

Uno de Jos medios para reducir Jos riesgos de la empresa es transfiriéndolos a otros; pueden 

ser clientes, proveedores o empresas destina.das a la protección de riesgos (Aseguradoras}. 

Sin embargo, Ja responsabilidad del administrador de riesgos no termina en el momento de Ja 

transfeerencia, ya que compete a éste el establecimiento de cláusulas que aclaren los limites de 

responsabilidad de la empresa cedente, para con las que han aceptado el o los riesgos. En 

CASO contrario eiciste Ja posibilidsd de transferir un riesgo que no pueda ser soportado por Ja 

entidad que lo capte. 
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3.3.2 Acciones con carácter automático: 

La administración de riesgos tiene la facultad de intervenir en cualquier investigación y estudio 

que competa a un riesgo. Asl es que además de las acciones globales expuestas anterionnente, 

puede intervenir de manera espontánea, o a petición de la dirección de la empresa. 

Las acciones espontáneas pueden presentarse después de un ccontecimiento exterior o 

interior a la empresa. Por ejemplo, cuando se ha dado a conocer una nueva reglamentación 

de seguridad; cuando se ha dado aviso de alguna decisión por parte de la compa!\la aseguradora; 

después de la ocurrencia de un siniestro; la implantación de nuevos procesos productivos o el 

manejo de nuevos materiales que requieran un estudio de administración de riesgos; o 

cuando la Administración de Riesgos detecta la necesidad de hacer cambios al programa 

general establecido (previa autorización de la Dirección General). 
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CAPITULO SEIS 
IMPORTANCIA ECONOMICA 

L LA MANIFESTACION·DEL RIESGO O SINIESTRO. 

Cuando un riesgo se manifiesta o se materializa, hay un siniestro. 

El análisis de la manifestación de los riesgos pennite definir los medios de prote<:eión 

indispensables para reducir las consecuencias perjudiciales. 

El siniestro puede afectar a la empresa, bien sea directamente o bien sea per persona interpuesta. 

La empresa se ve afectada directamente cuando el siniestro alcanza a su personal (el 

accidente de tralmjo) ó sus instalaciones (la destrucción de una !MJriea). 

L& empresa se ve afectada per terceros, !li un siniestro se declara en las instalaciones de uno 

de sus proveedores ó en las de un subcontratista y le priva de un servicio ó do un 

suministro. 

Finalmente, la empresa puede verse afectada per los siniestros que se producen a los clientes ó 

usuarios de sus productos ó aún más, p:ir los siniestros de los que son victimas los terceros en 

general. 

Los siniestros se materializan de tres formas: 

-El perjuicio a las personas 

-El perjuicio a los bienes 

-La privación del disfrute en un bien ó servicio. 

-El perjuicio a las personas no implica únicamente el deilo fisico que provoca la muerte, la 

Incapacidad tempera!, la invalidez. También comprende el rapto y el chantaje. 

·El perjuicio a los bienes se manifiesta per destrucciones de toda naturaleza: incendios, 

hundimientos, roturu, etc., ó aún más per robos, desfalcos y derrames. 

-La privación del disfrute de un bien ó de una persona. Se trata de la manifestación secundaria 

de un siniestro que se ha producido ya sea en la empresa, sea en un ciclo posterior a las 



actividades de ella. Se traduce por la indisponibilidad temporal ó definitiva de una persona, de 

una instalación ó por la falta de un servicio. 

U. LAS CONSECUENCIAS DE WS SINIESTROS SOBRE LA MARCHA DE LA 

EMPRESA. 

El conocirniento de las consecuencias previsibles de los siniestros sobre la marcha de la 

empresa es condición previa a la polltica de financiación de riesgos y a la puesta en marcha de 

planes de supervivencia. 

Las consecuencias de un siniestro son en primer lugar consecuencias directas pero 

también existen consecuencias indirectas. 

Por consecuencias directas, hay que entender las pérdidas materiales y la paralización de 

actividad que se deriven de ellas. Las consecuencias indirectas se derivan del impacto del. 

siniestro sobre el comportanúento de las personas ·en relación con la ~presa. Son las pérdidas 

de parte de mercados por el hecho de que los clientes se apartan de la empresa ó también de 

miembros del personal que se van a trabajar con la competencia. Un siniestro, aunque sea de 

poca importancia, pt'rtllrba el funcionamiento de la empresa. 

En el plano puramente material: 

trastorna el programa de fabricación y el de entrega. 

En el plano humano: 

repercusión sobre el comportamiento del personal, reacción de la clientela. 

ID. COSTOS DE SEGUROS. 

Los costos de los seguros se basan principalmente en la Información Estadistica que se tiene 
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de los siniemros, a nivel Nacional y/o Internacional que se han presentado con el paso del 

tiempo, tomando en cuenta la siniestralidad, el giro (tipo de bien asegurado), el número de 

unidades expuestas, el monto del bien a asegurar, la experiencia de la propia compañía 

aseguradora, etc. 

La cuota de tarifa se obtiene tomando en cuenta la suma de algunos porcentajes que se le 

aplican al monto total asegurado. Estos porcentajes pueden variar según las condiciones en que 

se encuentre el bien a asegurar y dependiendo de la compañía aseguradora, pero en términos 

generales éstos porcentajes son: los gmos adnúnimrativos, utilidades, gmos de adquisición y 

bonos que van de un 5 a 30% aproximadamente. 

Adem!s de éstas Cuotas Básicas, eximen "recargos y descuentos' que también son porcentajes 

que se aplican al monto total del bien asegurado. Emes porcentajes dependen del tipo, 

características y condiciones en las que esté el bien a asegurar. 

La AMIS (Asociación Mexicana de Jnmituciones de Seguros) ha publicado un Manual del 

Ramo de Incendio; en el que se establecen las bases especiflcas para el Riesgo de Incendio 

y/o Rayo, haciendo una división de acuerdo al tipo de bien a asegurar y el valor de éme, en: 

·Edificios 

·Riesgos Ordinarios 

-Riesgos ComercialCll e Industriales 

-Orandes Riesgos 

Por tal motivo se plantearán los aspectos que se involucran en cada una de éstas divisiones, 

erúocados por nuestro tema de estudio, al riesgo de Incendio. 

3.1, Edlliclo1. 

Se entenderá por Edificio, el conjunto de construcciones materiales principales y accesorias, 

con sus inmalaciones fijas (agua, gas, electricidad, calefacción, refiigeración y otras propias del 

edificio) excluyéndose los cimientos y aditamentos que se encuentren bajo el nivel del piso más 

bajo. 
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Los bienes asegurables serán tanto el Edificio como los Contenidos, cuando sean ocupados 

totalmente por Habitaciones, Oficinas, Escuelas, no correccionales, Hospitales, Sanatorios, 

Consultorios Médicos y Dentales, Edificios desocupados y/o deshabitados, Edificios en 

construcción y Edificios con ocupación diferente que no exceda del 1 O'/o del área total 

desplegada del edificio, y que no estén considerados como riesgos peligrosos. 

No quedan comprendidos en esta tariJh los edificios ocupados por negocios de elevado riesgo, 

tales como: coheterias, gasolinerias, almacenes y expendios de productos qulmicos 

inflamables, talleres de artículos de madera, almacenes de pastos secos, almacenes de papel y 

desperdicios u otros negocios peligrosos, cualesquiera que sea la superficie que ocupen. 

Las cuotas son para edificios y sus contenidos de Construcción Maciza de hasta 5 niveles, si son 

de más de S niveles se les deberá aplicar el recargo correspondiente. 

Las cuotas básicas están en función de las características del Edificio, de su uso, contenido, si 

estan desocupados, si estan en construcción, etc; y éstas van desde un 0.70'/o a un 2.00'/o. 

Los recargos se aplicarán a las cuotas resultantes según la tarifa básica aplicada de Incendio 

y/o Rayo; éstos recargos son: 

- Número de pisos, si se tienen más de S niveles, el recargo va de 1.25% a 2. 75%. 

- Tipo de Construcción, que se divide en dos grupos: para habitaciones particulares y las que 

no lo son, para el primer caso, los recargos van del 20 al 300'/o y 

para el segundo caso, van del 20 al 500%. 

- Protección Municipal, con que cuentan las Ciudades (se da una lista), con recargos de S a 

20'/o. Las poblaciones que no aparecen en este listado se les aplica 

un recargo de 20'/o. 

Los descuentos que se aplican a Edificios son: 

- Núcleos Habitacionales. 
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- Extinguidores y Vigilancia. 

- Hidrantes, E><tinguidores y Vigilancia. 

- Rociadores Automáticos. 

- Construcción Superior. 

-Cuota Especifica para Edificios. 

- Dispersión de Riesgos. 

NOTA: lA aplicación de cada uno de éstos Descuentos se da en el punto /Y. Reglamento para 

la aplicación de Descuentos. 

3.l Riesgos Onlinarios. 

Se entenderá por Riesgos Ordinarios aquellos riesgos que al momento de la contratación 

tengan una SUlllA asegurada por ubicación inferior a $3,845 millones de pesos (NS 

3,84S,000). incluyéndose en dicho valor el edificio, maquinaria y existencias. 

Dentro de éstos riesgos no se consideran las casas habitación, escuelas, colegios, hospi!Jlles y 

oficinas, aunque len¡¡an éste valor; ni tampoco los edificios y contenidos de riesgos 

algodoneros y petroleros. 

Los Riesgos Ordinarios serio lanto de procesos de transformación como comerciales. 

Las cuotas básicas son p11111 riesgos que no manejen o empleen subslancias inflamables (salvo 

en los casos que se especifiquen). Si en ésta tarifa no aparece algún producto o proceso y se desea 

obtener la cuota básica que le corresponde; se deben definir las materias priinas o materiales 

básicos que integran el producto, aplicando la cuota mayor resultante. 

La tarifa eslA dividida en Fruiciones (ésto es el producto o proceso) y en Subfracciones 

(ubicación y condiciones del producto o proceso). A cada subfracción le corresponde un Grupo 

(son 10 Grupos) y a cada Grupo le corresponde una Cuota Básica. 

Los ~os se aplican a las cuotas resultantes según la tarifa básica de Incendio y/o Rayo y éstos 
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son: 

- Número de Pisos, si son más de S niveles, se aplica un recargo que va del 1.25% al 2.75%. 

- Tipo de Construcción, con un recargo del 20 el 500'/o. 

-Protecci6n Municipal, con·que cuenlan las Ciudades con un recargo del S al 20%. 

- Subslancias Explosivas, tales como pólvora, dinamita y otros sinúlares, según Ja cantidad 

almacenada (kg), de SO a 100'/o. 

- Subslancias Inflamables, con recargo del 1 O al 50%. 

- Comunicación, ésto es cuando dos o más riesgos estén directamente comunicados, se 

cotizará con Ja cuota definitiva más alta. 

Los descuentos que se aplican a Riesgos Ordinarios .On: 

- Extinguidores y Vigilancia. 

- Hidrantes, Extinguidores y Vigilancia. 

- Rociadores Automáticos. 

- Construcción Superior. 

- Dispersión de Riesgos. 

NOTA: la erp//caclón de ceda uno de éstos Descuell/os se da en el punto IV. Reglamento para 

la ap//cac/6n de Descuentos. 

3.3 Riesgos ComercWes e lndustrisln. 

Se entenderá por Riesgos Comerciales e Industriales, todos los riesgos que al momento de Ja 

contratación, incluyendo edificios, instalaciones, maquinaria y existencias tengan una suma 

asegurada por ubicación superior a $3,845 millones de pesos (N$ 3,845,000) o aquellos que 

por sus caractcristicas estén expresamente excluidos de Jos Riesgos Ordinarios y Edificios. 

Dentro de éstos, no quedan comprendidos los edificios y sus contenidos de Riesgos 

algodoneros, ni petroleros. 
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Las cuotas básicas son aplicables a riesgos de Construcción Maciza. Si se tienen riesgos de 

distintas cuotas, se aplicará Ja más alta sobre la cuota básica. La tarifa está dividida en 

fracciones (producto o proceso) y en subfracciones (ubicación) y a cada subfracción le 

corresponde un valor que es la Cuota Básica. 

Los recargos se aplicarán a las Cuotas resultantes según la tarifa básica de Incendio y/o Rayo; 

éstos recargos son: 

- Número de pisos, si son más de 5 niveles le corresponde un recargo del 1.25 al 2.75%. 

- Tipo de Construcción, con un recargo del 30 al 500%. 

- Protección Municipal, según la Ciudad de 5 a 20%. 

- Substancias Explosivas, según su cantidad (kg) de O a 100%. 

-Substancias Inflamables, que van de O a 50%. 

Los descuentos que se aplican a Riesgos Comerciales e Industriales son: 

- Extinguidores y Vigilancia. 

- Hidrantes, Extinguidores y Vigilancia. 

- Rociadores Autoll'.áricos. 

- Construcción Superior. 

• Cuota Especifica. 

• Dispersión de Riesgos. 

NOTA: la erpllcac/ó11 de cada uno de éstos Descuentos se da en el punto IV. Reglame11to para 

la aplicación de Descuentos. 

3.4. Grandes Riesgos. 

Se entenderá por Grandes Riesgos, aquellas negociaciones que al momento de contratación 

cuenten en un sólo predio con una suma asegurada básica mayor o igual a $256,332 millones 

de pesos (NS 256,332,000). Los riesgos a que se refieren podran ser Industriales y 
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Comerciales. 

Estos riesgos serán cotizados por Ja compañía de seguros tomando en cuenta las condiciones del 

Mercado Internacional. 

Se podrán considerar como parte del riesgo en el mismo predio, diferentes tipos de procesos, 

siempre que formen parte del riesgo principal, y sean propiedad de la misma razón social, o 

entidad jurídica. 

Es condición indispensable que el reaseguro sea iil'lariablernente contratado con compañías de 

seguros o reaseguros mexicanas o con compalllas de r""5eguro que tengan vigente su registro 

en el Registro General de Reascguradoras Extranjeras. 

Las condiciones de Mercado Internacional deberán ser respaldadas por un Reasegurador Llder 

que deberá cumplir coo los siguient<S requisitos: 

• Estar concesionado para operar el Reaseguro o bien estar registrado en la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público para ejercer sus operaciones de Reaseguro. 

• Participar con un mlnimo del J 0% del riesgo asegurado. 

·Contar con oficina de representación en el País, en el caso de ser Reaseguradora E>rtranjera. 

• Presentar por escrito el respaldo correspondiente a la Institución Aseguradora. 

Por las caracteristicns propias de tste tipo de riesgo, no existen las Secciones de Tarifas, 

Rocargos y Descuentos. 

IV. REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DESCUENTOS (SEGUN EL 

MANUAL DEL RAMO DE INCENDIO DE µAMIS. 

4.1 Nudeos Habltaclooales. 

Este reglamento es aplicable a Núcleos de Edificios ya sean en proceso de construcción o 
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terminados y qu.e correspondan a una misma unidad habitacional. 

Se concederá un descuento del 15% sobre las cuotas básicas a edificios destinados a 

habitaciones particulares y de aquellos de habitaciones con ocupación parcial comercial, sin 

uso de substancias inflamables o explosivas y que reunan los siguientes requisitos: 

a) que se aseguren núcleos no menores de 40 casas solas o su equivalente en apartamientos en 

edificios en condominio, pertenecientes a una misma unidad habitacional y/o un mismo 

edificio. 

b) que el valor asegurable por cada caso o apartamiento, no sea superior al equivalente que 

corresponda a 15 veces el salario mioimo anual vigente en el. D.F., al momento de la 

contratación. 

En la prima de esta póliza ha sido co115iderado un descuento del 15% sobre la Cuota de tarifa que 

corresponda a les diferentes coberturas, exceptuando terremoto y/o erupción volcánica. 

4.2 E1tlnguldora y vigilancia. 

La duración del descuento será de dos Dilos. 

Se dará un descuento del 5% para el Edificio y sus contenidos si se cumplen con todos los 

Requisitos Mlnimos. 

Se dará un descuento del 3.75%, en aquellos riesgos en que la vigilancia solo se efectúe por el 

exterior de los edificios, cumpliendo con el resto de los Requisitos Mínimos. 

Los Requisitos Mínimos son: 

a) La Instalación Eléctrica deberá estar totalmente canalizada a través del tubo de conduit 

metálico (según Código Eléctrico, autorizado por SECOFI) y que las cajas de conexión de 

fusibles o tableros estén dotados con tapa metálica de protección permanente acoplada. 
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b) Las unidades móviles de extinción (Extinguidores) tendrán: 

-una cuota de incendio aplicable de hasta 1.50%, si la distancia entre extinguidores no es 

mayor de 30 m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 300 m2 de superficie. -una 

cuota de incendio aplicable de hasta 6%, si la distancia entre extinguidores no es mayor de 

1 S m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 200 m2 de superficie. 

-una cuota de incendio aplicable superior a 6% sin exceder de 25%, si la distancia entre 

extinguidores es de 1 S m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 1 SO m2 de 

superficie. 

·una cuota de incendio aplicable superior a 25%, si la distancia entre extinguidores es de 

12.S m y si existe por lo menos un extinguidor porcada 150 m2 de superficie. 

-el soporte del extinauido estará colocado a una altura máxima del nivel del piso de 1.50 m. 

-se puede sustituir hasta la mitad de los extinguidores por extinguidores sobre ruedas si 

cuentan con: 

+manguera de longitud mlnima de 7.5 m, si su capacidad es igual o menor a 17 gal. 

+manguera de longitud mínima de IS m, si su capacidad es mayor a 17 gal. 

e) contar con un sistema de vigilancia controlado por medio de estaciones que estén distribuidas 

de tal forma que el vigilante pase por todos los departamentos que forman la negociación, 

haciendo sus rondas en lapsos no mayores de 60 min durante los periodos de inactividad de la 

empresa. 

d) se debe realizar cuando menos una práctica anual y se debe contar con personal adiestrado 

en el uso y manejo del equipo. 

CLAUSULA. 

El asegurado se obliga a: 

-eonser;ar en perfecto estado de funcionamiento, las instalaciones y equipo que ha 

ameritado el descuento. 

-dar aviso a la Aseguradora si se hace alguna modificación en el riesgo. 
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-tener marcado en color contrastante la ubicación del extinguidor. 

-practicar simulacros por lo menos una vez al ailo y llenar un fonnulario (proporcionado por 

la Aseguradora) firmado por el dirigente del simulacro, el cuál enviará a la Aseguradora. 

4.3 Hidrantes, e1tinguldores y vigilAncia. 

La duración del descuento sen\ de un ailo. 

Aquellos riesgos que cumplan con todos los Requisitos Múúmos y Técnicos, se les aplicará un 

descuento de: 

2" 32.5% 22.5% 
2 112" 35% 25% 

Los Requisitos Mlnimos son: 

a) que toda la instalación eléctrica este a través de tubo de conduit metálico (según Código 

Eléctrico, autorizado por SECOFI) y que las cajas de conexión, do fustbles o tableros estén 

dotados con tapa metálica de protección pennanente acoplada. 

b) las unidades r .. íviles de extinción (extinguidores) tendrán: 

-una cuota de incendio aplicable hasta de 1.5%, si la distancia entre extinguidores es de 

30 m y si existe por lo menos un extinguidor por cada. 500 m2 de superficie. 

-una cuota de incendio aplicable basta de 6%, si la distancia entre extinguidores no es más de 

l 5 m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 300 m2 de superficie. 

-una cuota de incendio aplicable superior a 6% sin exceder de 25%, si la distancia entre 

extinguidores no es más de 15· m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 200 m2 

de superficie. 



. -una cuota de incendio aplicable sup1:rior a 25"/o, si la distancia entre extinguidores no 

es más de 12.S m y si existe por lo menos un extinguidor por cada 1 SO m2 de superficie. 

-se puede sustihiir hasta la mitad de los extinguidores por extinguidores sobre ruedas si 

cuentan con: 

+ mangu~ de longitud mltúma de 7.5 m, si su capacidad es igual o menor a 17 gal. 

+ manguera de longitud mltúma de 1 S m, si su capacidad es mayor a 17 gal. 

e) contar con vigilantes de dia y noche cuando el riesgo no esté en operación. Las estaciones de 

control estarAn distn'buldas estrategicamente paro que el vigilante tenga acceso a todos los 

departamentos que forman la negociación, haciendo sus rondas cada 60 mio con lámpsras 

d~cas y/o linternas protegidas. 

d) adiestrar al personal en uso y manejo del equipo contra incendio con simulacros anuales. 

e) hidrantes exteriores e interiores en número suficiente, ubicados de !Jll manera que protejan 

cualquier punto del área de =erdo a los Requisitos Técnicos. 

1) Toma Siamesa. En las poblaciones quo cuenten con Servicio Municipal de Bomberos, el 

predio deberá tener en sus linderos por lo menos una toma de agua de bocas siamesas del 

diimetro y con cuerda usada por los carros de bomberos. 

g) Las man¡¡ueras tendrán sus boquereles de acuerdo a los Requisitos Técnicos. 

h) Provisión de agua suficiente y proveniente de una fuente directa, con presión de descarga 

y volúmen de agua según los Requisitos Técnicos. 

i) Contar con un cuerpo de bomberos adiestrado y dotado con: 

-<:OS<O, pico, hacha, impermeable, botas y máscara de protección respiratoria. 

·hidrantes de 1 112" 4 hombres 

• hidrantes de 2' 6 hombres 

• hidrantes de 2 112' 8 hombres 

j) ae debe contar con un sistema do alarma sonora looa! para casos de incendio. 
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Los Requisitos Técnicos son: 

a) los extinguidores deben estar colocados en lugares visibles, accesibles y seilalados con 

colores contrastantes. 

b) se debe tener conocimiento do la clasificación de los incendios por la materia combustible 

que los produce. Clase A, B, C y D. 

c) los hidrantes para protección contra incendio aprobados por éste Jleglamento son de tres 

tamaños; chicos, medianos y grandes. Sus caracteristicas son: 

-válvulas, colocadas a altura no mayor de 1.60 m, sobre el nivel del piso. 

-boquereles, los do chorro son los adecuados para lugares cuyos contenidos no se 

esparcen ni se dallan por la fuerza del agua y los de regadera para usarse en sustancias a 

granel o taciles de disgregarse o dañarse por la fuerza del agua. 

-mangueras, de lino o de algodón con forro interno de hule. 

-presión do agua, se da por pulgada cuadrada dependiendo la clase de fuego. 

-volúmen de agua, suficiente para que dos hidrantes puedan descargar agua a la presión, en 

volúmen por el tiempo que exige este Reglarnento, es decir, por minuto y por hidrante. 

d) distribución de los hidrantes, los hidrantes exteriores dentro del predio del riesgo protegido 

estarán colocados s una distancia de S m de las paredes de los edilicios mAs próicimos. 

Los chicos y medianos, si se trata de incendio Clase A, el chiflón de su manguera llegará 

hasta 6 m; si se trata de incendio Clase B o C, el chiflón llegará hasta 3 m. 

Los grandes, su chiflón llegará hasta 10 m si es Clase A y 3 m si es Clase B o C. 

e) las mangueras deberán estar acopladas a los hidrantes, salvo que esten en la via pública, si es 

éste el caso estarán en casetas a prueba de intemperie en sitios próicimos al hidrante. 

f) la presión de agua de la red de hidrante deberá probarse en el chiflón de los dos hidrantes mAs 

altos al mismo tiempo y en el chiflón de los dos hidrantes más lejanos al mismo tiempo. 

g) las fuentes de agua, no deberán contener en solución sustancias que dañen o entorpezcan el 

equipo, ni que constituyan un peligro al mezclarse con las materias que éstan siendo presas 

de incendio. 
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Las fuentes de agua se dividen en: 

-Fuentes Primarias, pueden ser rlos, cisternas, pozos, servicio municipal. 

-Fuentes Directas, proveen de agua permanentemente a los hidrantes y son: dépositos por 

gravedad, déposito a presión y equipos de bombeo. 

Reducciones al descuento por abastecimiento de agua: 

- Cuando no existan fuentes automáticas, el descuento aplicable será reducido en 15%. 

- Cuando la cantidad de agua almacenada y destinada exclusivamente al servicio de protecciones 

contra incendio no alcance para abastecer a dos hidrantes durante dos horas; se aplicarán las 

siguientes reducciones sobre el descuento aplicable: 

+si alcanza para una hora 12.50% 

+ si alcanza hasta para una hora y media 6.25% 

+ no serán aceptables instalaciones con agua almacenada para menos de una hora. 

CLAUSULA. 

El asegurado se obliga a: 

-conservar en peñecto estado de funcionamiento todas las instalaciones y eqi~po. 

- revisar y cargar el equipo. 

-dar aviso a la Aseguradora si hay modificaciones. 

-mantener marcado en color contrastante y en lugar visible los extinguidores o hidrantes. 
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4.4 Rociadores automiticos. 

Los riesgos protegidos con Rociadores Automáticos aprobados, gozarán de un descuento de 

35% por ténnino de dos ai\os y será aplicado a edificios y contenidos en Ja cobertura de 

Incendio, salvo en caso de edificios protegidos parcialmente. 

Cuando un edificio cuente parcialmente con Rociadores Automáticos y esa zona se 

eneuentre separada de otras áreas por muros macizos y puertas contra incendio automáticas, 

se concederá el descuento sólo a los contenidos del área protegida En caso de contar con 

extinguidores e hidrantes, se compromete a practicar simulacros por lo menos cada ai\o con el 

fin de capacitar a su personal; debiendo llenar cada vez que se practique el simulacro, un 

fonnulario que proporcionará la Compañia Aseguradora, que devolverá a ésta finnado por 

la persona que dirigió el simulacro; asimismo, el asegurado mantendrá marcados con color 

contrastante y en paite visible, los lugares en donde se encuentren los extinguidores e 

hidrantes. 

1. Los Sistemas Aceptados son: 

-Sistema de tubería cargada de agua. 

-Sistema de tubería seca. 

-Sistema de prcacción. 

-Sistema de inundación. 

-Sistema combinado de rociadores seco y de preacción. 

2. Los edificios en que se vayan a instalar sistemas de rociadores automáticos, debe 

acondicionarse según las siguientes reglas: 

-eliminar todos los cielos rasos, divisiones, platafonnas y cubiertas de estantería que sean 

innecesarios. 

·las platafonnas o andadores ranurados y/o rejillas abiertas, deberán contar con rociadores 

automáticos tanto arriba como abajo de Jos mismos. 



-todas las áreas protegidas con rociadores deberán estar separadas de las no protegidas 

por medio de: 

+muros macizos sin aberturas. 

+puertas contra incendio. 

+distancias o espacios a otro riesgo o área de 1 S cm. 

+evitar aberturas tn pisos o muros que tiendan a crear corrientes verticales u 

horizontales. 

+los entrepisos deben ser herméticos y a prueba de agua. 

3. Los volúmenes de agua contra incendio deben ser destinados exclusivamente al uso del 

sistema de rociadores automáticos e hidrantes. 

Cada instalación de rociadores automáticos deberá tener cuando menos una fuente 

automática de abastecimiento de agua con la presión, capacidad y calidad de acuerdo a 

este reglamento. 

4. Los abastecimientos de agua aceptados por éste Reglamento son: 

-Tanques elevados (fuente directa automática). 

-Sistemas de capacidad limitada (como sistemas hidroneurnáticos). 

-Bombas Automáticas. 

S. Dimensiones y Caracterlsticas de las conexiones de abastecimiento de agua. 

-el diámetro de la tuberia de abastecimiento de agua al alimentador de los rociadores, 

debe ser cuando menos igual al de éste último, pero nunca menor de 102 mm. 
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-las conexiones de la tubería al sistema de rociadores debe ser por ll)edio de bridas. 

6. La tubería usada en sistemas de rociadores automáticos debe estar disellada para resistir una 

presión de trabajo no menor de 12.3 kg/cm2. Las tuberías y conexiones deberán reunir 

algunas propiedades qulmicas, fisicas y dimensiones de acuerdo a los códigos ANSI, 

ASTM y el material puede ser Hierro Fundido, Acero, Cobre o Tubería Ferrosa. 

En este Reglamento se establecen los diámetros de tubería y el número correspondiente de 

rociadores según el material de que estén hechos, asl como la protección que deben tener 

contra la corrosión, congelamiento, terremoto y el tipo de soporte. 

7. En lo referente al drenaje, éste Reglamento especifica las condiciones de la pendiente que 

debe tener la tuberfa para drenar 31 agente extintor; las dimensiones de las conexiones y 

válvulas; los drenajes auxilisres; le descarga de las válvulas de drenaje y la tuberfa soldada. 

8. Las conexiones deben estar disefladas para sistemas de rociadores y soportsr cuando 

menos una presión de trabajo de 125 lb/'m2 vaporó 175 lb/'m2 agua. 

También se especifica el tipo de copies, bridas y válvulas que se deben usar. 

9. Espaciamiento y localización de Rociadores. 

-La distancia entre ramales y rociadores para: 

+riesgos ligeros: no más de 4.6 m 

+riesgos ordinarios: se permite de 4.6 m, 3.7 m y 3.8 m. 

+riesgos extraordinarios: de 3.7 m 

-La distancia a los muros no excederá de la mitad de la distancia permitida entre 

rociadores en los ramales. 

-El área de protección para riesgos ligeros es: 

+techo plano o bajo vigas o trabes, no más de 18.6 m2. 
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+bajo vis8s de madera, no más de 12.1 m2. 

+todos los otros tipos de construcción, no más de 15.6 m2. 

-El área de protección pora riesgos ordinarios es: 

+para todo tipo de C<11lStrucción, no más de 12.1 m2. 

-El área de protección para riesgos extraordinarios es: 

+para cualquier tipo de construcción, no más de 8.4 m2. 

10. Elevadores, Escaleras y Tiros. 

Dentro de los tiros verticales que tengan lados combustibles, debenln proporcionarse 

rociadores para cada 200 ft2 (18.6 m2) do sup<:rficie combustible, además de los rociadores 

en la parte superior de los tiros. 

IAs escaleras de construcción combustible debmln tener rociadores por debajo, estén abiertos 

o no los escalones, también las escaleras de construcción no combustible con almacenaje 

combustible por debajo, detimn tener rociadore;i. 

11. Se deberá proveer un sistema de supervisión, que indique las condiciones y mejore el control 

de la operación del sistema de rociadores. 

Cuando cada grupo de rociadores se le equipe con un accesorio indicador de flujo, éste 

debe ser conectado a un sistema de alanna de tal modo que a la operación de un rociador 

actÍJe el sistema de alanna y la localización del dispositivo indicador de flujo sea indicado en un 

anunciador y/o registro. Los anunciadol"..s o registros deberán ser l<>WiUldos a nivel del 

terreno en un punto de acceso normal por el departamento de bomberos ó en un punto 

constantemente atendido por la central de seguridad del edificio ó en ambos puntos. 

4.S Con1lrutcl6n Superior. 

Se concederán descuentos a los edificios que se consideren de construcción superior y que estén 

terminados en lo referente a su estructura, albañileria, ventaneria, cristaleria, enyesado, 
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escaleras, instalación eléctrica, calefacción y servicios de agua, de acuerdo con lo que se 

establece en éste Reglamento. Los descuentos concedidos deberán ser revisados cada 3 años. 

Para que un edificio pueda gozar de los descuentos, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Los edilicios deberán ser enteramente estructurales, ya sea de concreto annado, mixto o de 

acero revestido por 11'.ateriales resistentes a incendio, de cualquiera de los siguientes tipos: 

l. Descuento máximo: 60%1 

Edilicios con estructura de concreto armado del tipo conocido como 'losa plana", cuyas 

columnas más delgadas son de 30 cm de diámetro, si son cuadradas de 30 cm por lado, 

si son rectangulares de 2S x 4S cm. 

2. Descuento máximo: SO"lo 

Edilicios con eslructura de concreto armado, cuyas columnas más delgadas sean de 25 cm 

de diánletro ó por lado si son cuadradas, si son rectangulares de 20 x 30 cm. 

3. Descuento máximo: SO"lo 

Edificios con estructura de acero completamente revestidos. 

4. Descuento máximo: 40"/o 

Edilicios con estructuras construidas total o parcialmente con elementos de concreto pre

esforzado, siempre y cuando el recubrimiento del cable tensado, tenga un espesor mlnimo de 

4 cm, en las caras de las trabes y de 2 cm. en el caso de losas. 

S. Descuento máximo: 30"/o 

143 



Edificios con estructura de concreto annado ocuparlo por habitaciones y oficinas. 

4.6 Cuota <tpe<Jlica para edificio1. 

Las cuotas especificas seran fijadas por el ténnino de dos ailos, debiendo ser determinadas y 

aprobadas por la Conúsión Nacional Bancaria y de Seguros. 

4.6.t Requisitos núnimos para la aplicación de Cuotas Especificas para Edificios. 

·Deberá asegurarse cuando menos, al 80% de su valor real, todos los bienes relativos al edilicio. 

·El valor asegurado para edificios y sus instlllaciones deberá ser cuando menos por el 

equivalente a NS 5,126,600 m.n. 

·No setán aceptables para cuota especifica: 

a) cuando no exilia por Jo menos un éxtinguidor por cada 200 m2 de superiicie. 

b) edilicios que en el Rilo anterior a la solicitud de cuota especifica hayan tenido dos ó mAs 

siniestros en una sola ubicación, que sean originadas en el predio asegurado y 

atribufüles a incendio y/o explosión. 

c) edificios que se encuentren en directa comunicación con otros riesgos. 

d) construcción a base de materiales combustibles en muros, techos y entrepisos. 

4.6.2 Procedinúento. 

Se partirá de Ja cuota que se obtenga para cada érea de fuego, entendiéndose por ésta, aquella 

que se encuentre separada de otras por distancias de IS ó 30 m de acuerdo con el tipo de 

construcción. Dicha cuota será Ja resultante de la aplicación de cuotas de tarifu, modificada por 

los diferentes recargos y descuentos que ameriten. 

Cada área de fuego se calificará de O a 10, según los conceptos de éstas condiciones que les sean 

aplicables y de acuerdo con las bases de cada concepto, que se anexan. 

Esta calificación báJica se multiplica por el factor que para cada concepto se ha fijarlo, dando en 

esta forma el total de puntos de cada concepto. 
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Estos puntos totales para cada concepto se suman y se dividen entre la suma de todos los 

factores de los conceptos calificados, multiplicada por 10. El re•mltado de esta operación 

multiplicado por 100 dan\ directamente la calificación que debe aplicarse a cada área de fuego. 

Cuando en adición por incendio se contrate el riesgo de Explosión, a la suma de las cuotas 

especificas aplicables, se les hará una reducción adicional del 3%. 

4.6.3 Los factores a calificar para el Riesgo de Incendio son los siguientes: 

l. Combustibilidad. 

2. Suma Asegurada (en miles de nuevos pesos). 

3. Pérdida Máxima Probable. 

4. Instalación Eléctrica 

a. conductores para alumbrado. 

b. motores, arrancadores, tableros y accesorios. 

c. subestaciones eléctricas y transfonnadores. 

d. generadores de combustión interna para emergencias. 

e. protección contra rayos y electricidad estática. 

S. Mantenimiento 

a. tubcria y accesorios. 

b. lubricación de maquinaria y equipo. 

c. equipo de protecciones contra incendio. 

d. conservación de espacios al aire libre. 

e. mantenimiento preventivo. 

6. Edad de las instalaciones (edificios y maquinaria). 

7. Separaciones. 

8. Area total ocupada por construcciones. 

9. Experiencia en Incendio. 

10. Tipo de Construcción. 
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11. Colindantes. 

12. Departamento de Seguridad. 

13. Calderas y/o aparatos con fogón. 

14. Protección Municipal. · 

IS. Altura (número de pisos). 

CLAUSULA: 

En consideración a ·la Cuota Especifica concedida para éste seguro, et Asegurado se obliga a 

mantener las SWIUIS aseguradas en proporción igual sobre et conjunto de Jos bienes para los 

· cuiles ha sido autorizado la cuota. 

El A..egurado se obliga a que durante la vigencia de ésta póliza mantendrá siempre en vigor 

sumas aseguradas que representen por lo menos el 80% del valor real de los bienes que 

siivieron de base para este tratamiento. 

4. 7 Dbpenl6o de riesgos. 

4. 7.1 Condiciones Generales 

Para tener derecho a la aplicación de este descuento sera necesario que se cumpla con las 

siguientes condiciones: 

1. Se incluirán en este descuento las siguientes primas del Ramo de Incendio ylo Rayo y los 

riesgos adicionales contratados, a C>Ccepción de Terremoto y/o Erupción. 

2. Todos los riesgos que siivan de base para el cálculo del descuento, deberán ser 

asegurados por una sola Compallla o bien mediante el sistema de conseguro, pero con 

la misma participación en todos los riesgos de las diferentes Cornpalllas. 

tol6 



3. La suma Asegurada total de los riesgos cubiertos deberán ser como mlnimo de NS 4,690,000 

m.n. 

4. 7.2 Procedimiento 

Para la determinación del descuento es necesario detenninar los siguientes factores: 

l. Número de Riesgos que cumplen con lo dispuesto en las Condiciones Generales de este 

descuento. 

2. La suma asegurada total mlnima de los riesgos del inciso 1. 

3. El porcentaje que significa la Suma Asegurada del Riesgo Mayor con relación a la Suma 

Asegurada Total. 

4.8 Cuota espedfiai pan riesgos comen:Wes e Industriales. 

Las Cuotas Especificas serán fijadas por el ténnino de dos ailos, debiendo ser aprobadas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

4.8.1 Requisitos mínimos para la aplicación de Cuota Especifica para Riesgos Comerciales e 

Industriales. 

Las presentes condiciones son aplicables a aquellos negocios Industriales y Comerciales, 

incluyendo los que utilicen sistemas neumáticos para procesos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en este reglamento. 

- deberán asegurarse cuando menos, al 80"/o de su valor real, todos los bienes que se 

encuentren en la ubicación motivo de la solicitud. 

- el valor asegurado deberá de fijarse o establecerse por cada ubicación con un mínimo de 

NS 3,845,000 m.n. bajo tres incisos: edilicios, maquinaria y equipo y existencias, siendo 

el valor asegurado para edificios, maquinaria y equipo de cuando menos NS 2,563,300 

m.n. 
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- cuando una planta no cumpla con los requisitos de aceptación núnimos y por tanto, no sea 

merecedora de tratamiento especifico pero exista un departamento separado por espacio 

abierto de 15 ó 30 m, de acuerdo con Jns estipulaciones de este Manual y que se apegue a 

todos los requisitos núnimos establecidos por estas condiciones, podrá otorgarse cuota 

e5peclfica exclusivamente a este departamento. 

- las sumas aseguradas deberán establecer por cada ubicación bajo tres incisos como núnimo: 

a) edificios, construcciones. 

b) maquinaria y equipo. 

c) existencias. 

- para otorgar cuota especifica do acuerdo con estas reglll9, es necesario que exista proceso de 

transformación, si no es arJ, solo podrá apUoarse la mitad del descuento que Je 

corresponda, requiriéndose una suma asegurada núnima para Edilicio y Contenidos de N$ 

5,126,600 m.n. 

4.8.2 Procedimiento. 

Ver el punto 4.6 Cuota Especifica para Edificios, inciso 4.6.2 

4.8.3 Los factores a calificar para el Riesgo de Incendio son los siguientes: 

1. Combustibilidad de existencias. 

2. Suma Asegurada (en miles de nuevos pesos). 

3. Pérdida máxima probable. 

4. Control de Procesos de Fabricación. 

S. Instalación Eléctrica 

a) conductores para alumbrado. 

b) motores, arrancadores, tableros y accesorios. 

e) subestaciones eléctricas y transformadores. 

d) generadores de combustión interna para emergencia. 
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e) protección contra rayos y electricidad estática. 

g) instalaciones especiales en ambientes de gases, fibras y polvos inflamables, combustibles o 

explosivos. 

6. Mantenimiento 

a) tuberia y accesorios. 

b) lubricación de maquinaria y equipo. 

e) equipo de protecciones contra incendio. 

d) conservación de espacios al aire libre. 

e) equipos extractores de polvos y/o gases. 

f) mantenimiento preventivo. 

7. Edad de las Instalaciones (edificios y maquinaria). 

8. Separaciones. 

9. Area total ocupada por construcciones o equipo. 

10. Experiencia en incendio. 

11. Tipo de construcción. 

12. Almacenamiento y operación de inflamables 

a) almacenamiento. 

b) operación. 

13. Colindantes. 

14. Orden y limpieza. 

15. Departamento de seguridad. 

16. Congestionamiento. 

17. Suceptibilidad a dailos al combatir incendios. 

18. Calderas y/o aparatos con fogón. 

19. Protección municipal. 

20. Altura (número de pisos). 
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V. FORMAS DE ASEGURAMIENTO 

5.1 Deducible convenido para w coberturas de Incendio, rayo y uplosión. 

La póliza de incendio puede ser contratada con deducible o sin él, entendiéndose como tal, la 

cantidad que en caso de pérdida o daño indemnizable, quedará a cargq del Asegurado. El 

deducible se aplicará en función de la suma asegurada. Asimismo, el seguro podrá ser contratado 

por áreas de fuego. 

Por área de fuego se entiende que son aquella:: instalaciones que perteneciendo al mismo predio 

asegurado, se encuentren separadas entre si por quince metros o mas , siendo la construcción no 

maciza y de materiales combustibles o que tengan, manejen, procesen o almacenen su.iancias 

inflamables. 

En cada reclamación por daños materiales causados a los bienes asegurados por Ja póliza como 

consecuencia del incendio y/o explosión, se aplicará el deducible pactado sobre Ja suma asegurada 

del área de fuego en que haya ocurrido el siniestro. 

Partes principales del reglamento: 

a) El sistema de deducibles opera, por cada área de fuego a los bienes de la propiedad del 

asegurado, sean edificios, conterúdos o existencias. 

b) El sistema de deducibles es aplicable únicamente a las coberturas de daños materiales de 

incendio y explosión. 

c) El cálculo de la prima de una póliza bajo el sistema de deducibles deberá efectuarse de Ja 

siguiente manera: 

i) Primeramente, se calcula Ja cuota para incendio y explosión, que corresponda la riesgo, 

incluyendo todos Jos recargos y descuentos que procedan. 

ii) A la cuota se Je aplica el porcentaje de descuento a que tenga derecho por el deducible a 

aplicar. 
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iii)Finalmente, la cuota ya descontada se aplica a la suma asegurada contratada, resultando 

la prima final. 

d) En función al rango en que se ubique la cuota básica aplicable a cada riesgo, los rangos son: 

i) HastaJ.0% 
Mayor de 3.0 hasta 5.0% 
Mayor a 5.0 hasta 10.0% 
Mayor a 7.S hasta 10.0% 

Mayor de 10.0% 

ii) En base a las protecciones contra incendio con que cuenta el riesgo y, en consecuencia, 

al descuento a que se hace acreedor por las mismas, los parámetros son: 

- Descuento por PCl menos de 5% 

- Descuento por PCI de 5.0% a 12.5% 

- Descuento por PCI de 12.5% a 35% 

- Des.."llento por PCI más del 3 5% 

5,2 Coaseguro Convenido 

El sistema de coaseguro convenido opera únicamente para las pólizas que amparan dallos 

materiales directos y permite cubrir los bienes en una proporción menor a su valor real. 

a) En el coaseguro convenido se fija la suma asegurada y a su vez la responsabilidad máxima de la 

compañfa, de acuerdo a la proporción del valor del bien que se haya elegido y solamente en el 

caso de que se haya elegido y solamente en el caso de que el monto del siniestro exceda de 

dicha suma asegurada, la diferencia corre a cargo del asegurado. 

b) El asegurado podrá elegir las áreas de fuego a las que desee se aplique el sisten1a de coaseguro 

convenido, asi como sus porcentajes correspondientes, pudiendo ser todos ellos diferentes, 

excepto cuando se trate de áreas de fuego comprendidas en un mismo proceso de producción y 

determinadas con la misma cuota; en este último caso, a todas las áreas de fuego se les aplicara 

el mismo porcentaje de coaseguro. 
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Este sistema debe aplicarse por cada área de fuego a todos los bienes propiedad del asegurado, 

sean edificios y/o maquinaria y equipo y/o existencias. 

c) Para que el coascguro opere, el asegurado se obliga a detenninar por cada área de fuego al 

momento de la contratación. 

d) El coaseguro convenido no es aplicable a: 

i) La cobertura de terremoto y erupción volcánica. 

ii) Los seguros de pérdidas consecuenciales en cualesquiera de sus variantes. 

iii) Riesgos algodoneros y petroleros. 

e) Todas las pólizas que se expidan bajo el sistemu de reaseguro convenido, se cotizarán de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

i) El asegurado elige la ó las áreas de fuego que desee cubrir mediante el sistema, 

estableciendo las sumas aseguradas ya disminuidas por el porcentaje de coaseguro elegido. 

ii) A la cuota total de cada área de fuego, considerando todas las coberturas contratadas a 

excepción de terremoto y erupción volcánica, se le aplica el porcentaje de recargo final 

detenninado en el punto 6. 

iii) A la suma asegurada de cada área de fuego, se le aplica la cuota calculada en el inciso b, 

resultando la prima neta para todas las coberturas contratadas, a excepción de terremoto y 

erupción volcánica, cuya prirr.a neta se determina con los procedimientos usuales. 

5.3 Endoso de valor de reposición 

Póliza de seguro contra incendio o rayo 

a) Alcance de la apertura 

La compañia conviene en caso de pérdida amparada por la póliza citada, en indemnizar al 

asegurado hasta la suma asegurada d~ los bienes sujetos a este endoso que deberá ser igual al 
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Valor de Reposición como más adelante se establece. En pérdidas parciales, tratándose de 

maquinaria que conste en vañas partes, la indemnización quedará limitada a la proporción que 

haya sufiido el dallo en relación al valor total de reposición del bien. 

b) Definición de valor de reposición 

El término valor de reposición significa la suma que se requiere para la construcdón y/o 

reparación cuando se trate de bienes inmuebles y/o adquisición, instal~ción o reparación cuando 

se trate de maquinaria y/o equipo de igual clase, calidad, tamal!o y o capacided de producdón 

que los bienes, sin COMiderar deducción alguna por depreciación flsica, pero incluyendo el 

costo de fletes, derechos aduanales y gastos de montaje, si lo hubiere. 

e) Suma asegurada 

En cualquier parte en que el término suma asegurada aparezca impreso en la póliza a la que se 

adhiere este endoso se sustituirá por el valor de reposición tal y como se define en la c!Ausula 

segunda. 

d) Procedimiento en caso de siniestro 

El asegurado expresamente acepta, que en caso de siniestro y una vez convenida la 

indemnización, la compallla liquide el monto de los bienes por su valor real y en cuanto a 

diferencia de este y el valor de reposición se indemnizará cuando el asegurado demuestre haber 

erogado como núnimo el 50'/o del costo de las obras de construcción, reconstrucción y/o 

reparación cuando se trate Je maquinaña y equipo. 

e) Exclusiones 

i) Por cualquier gasto adicional derivado de la necesidad o deseo del asegurado, de construir 

o reponer los bienes dallados en lugar distinto del que ocupaban al ocurrir el siniestro. 

ü) Por cualquier gasto adicional en exceso del valor de reposición motivado por leyes o 

reglamentos que regulen la construcción, reparación o reposición de los bienes dañados. 
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iii) Por los dailos o pérdidas que sufi"an objetos raros de arte. 

iv) Por la diferencia entre el valor real y valor de reposición de pérdida o dai\o que afecte a 

bienes pennanentemente fuera de uso o inservibles, o aquellos que no sean construidos, 

reconstruidos, repuestos o reportados, ya sea que se trate de edificios o maquinaria y 

equipo. 

v) Por cualquier cantidad mayor al valor de reposición de la pérdida o dailo afecte a una de 

esas partes de un bien cubierto que para estar completo para su uso conste de varias 

partes. 

5.4 Ajuste 1utomAtlco de 1um1 ucgurada para bienes de origen nacionaL 

Para efectos de la operación, la suma deberá fijam por avalúo o de acuerdo al método que para 

orientar a los clientes proporciona la compai\Ja aseguradora, para el. establecimiento de sumas 

aseguradas a valor real. 

La compaiUa conviene con el contratante en aumentar de manera automática la suma asegurada 

contratada. El limite máximo de responsabilidad de la compai\Ja es el porcentaje de determinado 

por el asegurado que se indiCll en el texto de la póliza. 

La prima de e•ta cláusula es depósito y equivale al 35% de la prima anual proveniente del aumento 

rniximo estipulado por el asegurado. 

Para efectos de indemnización en caso de siniestro se tomará como base la cantidad originalmente 

contratada más la correspondiente a los incrementos sufiidos en el valor real de los bienes a partir 

del inicio de vigencia hasta la fecha de ocurrencia. 

5.5 Aju1te 1utomAtlco de 1uma augurada para bienes de procedencia e•tranjera 

La Compallía conviene en incrementar automáticamente la suma aiiegurada en la misma 

proporción en que pueda verse incrementado el valor de los bienes de origen extranjero a 

consecuencia de las variaciones en la cotización de la moneda elegida en el mercado libre o 
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controlado, seleccionado por el Asegurado en el momento de la contratación por efectos de la 

variación de dicha moneda. 

Es requisito para la contratación de la cláusula, la realización de una valuación. La prima de esta 

cláusula es de depósito y equivale al 35% de la prima anual proveniente del aumento máximo de 

suma asegurada estipulada por el Asegurado. 

La prima definitiva será la resultante de multiplicar el porcentaje do incremento que resulte de 

dividir la cotización promedio y la cotización a la fecha de inicio de vigencia de esta cláusula, por 

la correspondiente al monto de los bienes de origen extranjero. 

La cotización promedio se obtendrá sumando las cotizaciones del primer día habil de cada mes en 

que haya estado en vigor esta cláusula y el total de tal operación se dividirá entre el número de 

meses considerado. 

Para efectos de indemnización en caso de siniestro, se tomará como base la cantid•d origimtlmente 

asegurada más la correspondiente a los incrementos reales sufridos en el valor de los bienes, 

apartir del inicio de la vigencia hasta la fecha de ocurrencia del siniestro. 

Si el asegurado adquiere moneda extranjera a una paridad inferior a la contratada para reponer sus 

bienes, la indemnización se calculará aplicando la equivalencia menor y la Compallla devolverá al 

asegurado el excedente de la prima que corresponda al monto de dicha indemnización a prorrata. 

5.6 Protección múltiplo para bienes do origen nacioual 

Esta forrnade aseguramiento tiene tres modalidades: 

a) Variación en el valor de los bienes 

La suma asegurada deberá fijarse por avalúo, la Compañia conviene con el contratante en 

aumentar de manera automática la suma asegi;,.da contratada. El linúte máximo de 

responsabilidad de la Compañia es el porcentaje determinado por el Asegurado. La prima es de 

depósito y equivale al 35% de la prima anual proveniente del aumento máximo estipulado por 

el Asegurado. 
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Las bases para dotenninar la prima definitiva son las siguientes: 

El ajuste de la prima de depósito se hará al ténnino de la vigencia del seguro, considerándose 

como prima devengada el 35% de la que corresponda al porcentaje real de incremento 

acumulado a la fecha de vencimiento de la póliza o a su cancelación y la diferencia, si la 

hubiere, que resulte entre la prima de depósito y la prima devengada sera devuelta o cobrada al 

Asegurado a más tardar treinta días después de la fecha en que debió hacerse el ajuste 

correspondiente. 

b) Adquisición de bienes contenidos en los predios del Asegurado 

Ltl Compaftla acepta cubrir de manera automática los aumentos de suma asegurada generados 

por la adquisición de otros bienes iguales o similares a los cubiertos por esta póliza, comprados 

o alquilados y por los cuales el asegurado sea legalmente responsable, cuando dichos bienes se 

ubiquen ('11 los predios mencionados en la póliza. El limite máximo de responsabilidad, sera el 

equivalente a un 5% de la suma asegurada que ampare los nuevos bienes, con el pago 

correspondiente. 

Para detenninar la prima definitiva de estas dos coberturas, el Asegurado entregan\ a la 

Compallía al final de la vigencia de la póliza o al momento del siniestro, una relación de todas y 

cada una de las nuevas adquisiciones que se efectuaron durante la vigencia de esta cláusula, 

debiendo contemplar dicha relación los montos y fechas de adquisición. 

e) Adquisición de bienes contenidos en ubicaciones no descritas en la póliza propiedad o bajo el 

control del Asegurado. 

Si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiere bienes relacionados con la operación 

de su negocio ya sean de su propiedad o bajo control del Asegurado no descritos en la póliza, 

la CompaiUa cubrirá dichos bienes de manera automática. El limite máximo de responsabilidad 

será el equivalente, a un 5% de la suma asegurada con mAximo diez mil dlas de salario mlnimo 

general en el Distrito Federal, por una o más ubicaciones. 
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Procedimiento de reclamación 

Para efectos de una indemnización en caso de siniestro, se tomará como base la cantidad 

originalmente asegurada, más la correspondienle a los incrementos suliidos en el valor real de 

los bienes, apartir del inicio de la vigencia hasta la fecha de ocurrencia del siniestro. 

5.7 Protección múltiple para bien .. de origen utrnnjero 

a) Variación en el valor de los bienes 

La Compailla conviene en incrementar automAticarnente la suma asegurada en la misma 

proporción en que pueda verse incrementado el valor de los bienes de origen extranjero a 

consecuencia de las variaciones en la cotizadón de la moneda elegida en el mercado libre o 

controlado, por el asegurado en el momento de la contratación por efectos de la variación de 

dicha moneda. 

La prima para esta cobertura es de depósito y equivalente 111 35% de la prima anual proveniente 

del aumento mAximo de la suma asegurada estipulada por el Asegurado. 

Las bases paia determinar la prima devengada son las siguientes: 

La prima definitiva será la resultante de multiplicar el porcentaje <lo incremento que resulte de 

dividir la cotizadón promedio y la cotización a la fecha de inicio de vigencia de este endoso, 

por la prima correspondiente al monlo de los bienes de origen extranjero. 

La cotización promedio se obtendrá sumando las cotizaciones del primer dJa hábil de cada mes 

en que haya estado en vigor este endoso (con excepción del mes de su inclusión) y el total de 

su operación se dividirá entre el número de meses considerado. 

La prima definitiva calculada como anteriormente se deseribió, será considerada como prima 

devengada y la diferencia que resulte, será devuelta o cobrada por el asegurado a más tardar 

treinta dias después de la fecha en que se debió hacer el ajuste correspondiente. 

b) Adquisición de bienes contenidos en los predios del Asegurado. 
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La Compailla acepta cubrir de manera automática, los aumentos de suma asegurada generados 

por la adquisición de otros bienes iguales o sinúlares a los cubiertos por ésta póliza, comprados 

o alquilados, y por los cuales el Asegurado sea lesaJmente responsable, cuando dichos bienes se 

ubiquen en los predios mencionados en la póliza. 

El tipo de.cambio que se utilizará para determinar la suma asegurada de los bienes adquiridos, 

será el vigente en la fecha en que el Asegurado tensa efectivamente bajo su poder dichos 

bienes. 

El limite máximo de responsabilidad, será el equivalente a un 5% de la suma asegurada por 

ubieaeión, amparando asl de manera automática los nuevos bienes. 

c) Adquisición de bienes contenidos en-ubicaciones no descritas en la póliza propiedad o bajo 

control del Asegurado. 

Si durante la vigencia de la póliza el ascsurado adquiere bienes relacionados con la operación 

de su negocio ya sean de su propiedad o bajo cootrol del asegurado no descritos en la póliza, la 

Compallia cubrirá dichos bienes de manera automática. 

El limite máximo de responsabilidad será el equivalente a un 5% de la suma asegurada total y 

con un llnúte del equivalente a diez mil días de salario mlnimo general vigente en el Distrito 

Federal, por una o más ubicaciones. 

La prima de depósito se calculará de 0.2 al miliar sobre la responsabilidad máxima que pueda 

alcanzarse de acuerdo con los porcentajes y limites establecidos para cada una de ellos. Para 

determinar la prima definitiva de estas dos coberturas, el Asegurado entregará a la Compallia al 

final de la vigencia de la póliza o al momento del siniestro una relación de todas y cada una de 

las nuevas adquisiciones que se efectuaron durante la vigencia de este endoso, debiendo 

contemplar dicha relación los montos y fechas que estuvieron bajo su poder, asl como las 

fechas de adquisición. 
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P.rocedimiento en caso de reclamación 

En caso de siniestro, se tomará como base Ja cantidad inicialmente asegurada mAs el 

correspondiente a los incrementos reales sufiidos en el valor de Jos bienes, a partir del inicio de 

Ja vigencia hasta Ja fecha de ocurrencia del siniestro. 

Si el asegurado adquiere moneda extranjera a una paridad inferior a Ja contratada para reponer 

sus bienes, Ja indemnización se calculará aplicando Ja equivalenci• menor y la Compaitia 

devolverá al Asegurado el excedente de prima que corresponda al monto de dicha 

indemnización a prorrata. 

5.8 Oaú1ula de ulsteocia en dedll'acióo 

a) Quedan amparadas exclusivamente existencias de mercanclas depositadas en bodegas y/o 

almacenes de mayoreo, mercancías en expendio, asi oomo existencias do materias primas, 

mercanclas en curso de elaboración o elaboradas y en general, existencias propias del giro del 

negocio. 

b) La suma asegurada minima para que se pueda otorgar será el equivalente a 75, 000 dlas de 

salario minimo general vigente en el Distrito Federal. 

e) La declaración del importe del seguro será mensual y según el caso sobre: 

1) El promedio de saldos diarios, o 

2) La existencia en una misma fecha predeterminada. 

d) Al final del periodo contratado, fas declaraciones rendidas por el Asegurado, se promediarán y 

al resultado se aplicará la cuota o cuotaa establecidas en Ja póliza, a fin de determinar la prima 

devengada. 

e) La prima minima que devengará Ja Compaftla bajo este seguro será, el 37.5% de la prima anual 

calculada sobre la responsabilidad máxima amparada. 
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1) La prima al expedirse este seguro, será le prima resultante calculada sobre la responsabilidad 

máxime amparada, o la prima correspondiente por el periodo contratado cuando se trate de 

seguros a corto plazo. 

g) Queda especialmente convenido y entendido que la Compailía no será responsable por una 

proporción mayor de cualquier pérdida que la que guarde la cantidad de responsabilidad 

máxima establecida, con relación al valor real de la propiedad. 

La Compailía tampoco responderá por proporción mayor de la pérdida que la que exista entre 

el valor declarado en el último informe periódico recibido por ella antes de ocurrir el siniestro y 

el valor real que haya tenido la propiedad asegurada en la fecha a la cual corresponda dicho 

informe cuando el valor declarado sea menor que el real. 

S.9 Seguro F'l9tante 

Se entiende por' seguro flotante aquel cuya suma cubra indistintamente mercencil¡s contenidas en 

dos o más locales separados. 

En caso de siniestro cualquiera de los locales amparados bajo esta cláusula, se tomará en cuenta el 

valor de las mercencias contenidas en todos los locales mencionados en la póliza. 

Tarifa: 

A todos los bienes amparados por pólizas flotantes se les aplicará siempre la cuota 

correspondiente más alta de todos los riesgos controlados, con los siguientes aumentos: 

Cubriendo en dos o más ubicaciones ..... ) 0% 

S.10 Objetos de dillcU o lmpo•ible repoticióo 

Mediante esta cláusula se cubren: Obras de arte, antigüedades, colecciones u otros objetos de 

dificil o imposible reposición, siempre y cuando se hagan sobre la base de reposición, siempre y 

cuando se hagan sobre la base de un previo avalúo, por escrito por perito costeado por el 

Asegurado cuyo avalúo deberá incol]IOrarse a la cláusula. 
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5.11 Aumentos y disminuciones a prorrata 

La póliza operará cobrando la prims a prorrata para cubrir el almacenaje de Productos Agrícolas 

de temporada y que se encuentren almscenados en bodegas j,or ténninos menores de un afto. 

5.12 Blene! en cuartos o aparatos rerrigeradom 

El seguro sobre bienes contenidos en cuartos o aparatos refrigeradores podrá extenderse a cubrir 

los dallos que provengan del cambio de temperatura, siempre que tal cambio se produzca por 

cualesquiera de los riesgos cubiertos por fa póliza que eviten el funcionamiento de los propios 

aparatos de refrigeración. 

5.13 Biene! en fneubadoru 

El seguro sobre bienes contenidos en incubadoras podrá extenderse a cubrir dallos que provengan 

por la paralización de fas incubadoras, siempre que tal paralización se produzca por cualquiera de 

los rie!gos amparados por la póliza. 

S.14 Cobertura aatom,tfca de Inciso• contratados 

Mediante esta cláusula la Compallla cubre en forms automática cualquier aumento de suma 

asegurada bajo fa póliza sin exceder de fa cantidad contratada y que se establece en fa 

especificación de fa Póliza, para una o más ubicaciones, ya sea que tal aumento de sume asegurada 

se produzca por adquisición de otros bienes, comprados o adquiridos en alquiler por el Asegurado 

por·fos cuales sea legalmente responsable, pero siempre y cuando dichos bienes se encuentren 

contenidos en los predios mencionados en fa póliza. 

Tarilll: 

Se aplicará una cuota de 0.2 al millar sobre la responsabilidad máxims contratada, fa cual se 

considera como prima mínima y de depósito. 
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5.15 Cobertura automática para Incisos nuevos o no contratados 

Mediante esta cláusula la Compa!Ua cubre en forma automática todas aquellas adquisiciones de 

bienes, hechas por el asegurado, en relación con la operación de su negocio y localizadas en 

ubicaciones no descritas por esta pólim, hasta por una cantidad igual al 5% de la suma total 

amparada bajo este seguro, sin exceder dicho 5% de la cantidad equivalente a 1 O, 000 di as de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por una o más ubicaciones no mencionadas 

en esta póliza. 
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VI. GLOSARIO. 

ALIMENTADOR VERTICAL. Es el tubo de abastecimiento para un conjunto de rociadores 

que se denomina sistema. 

AREA DE FUEGO. Se entiende por área de fuego aquellas instalaciones que se 

encuentren separadas entre si por una distancia de IS m, siendo de construcción maciza y de 

materiales incombustibles, o de 30 m, en caso de construcción no maciza, de materiales 

combustibles o que contengan, manejen, procesen o almacenen substancias inflamables. 

BODEGA. Local destinado exclusivamente a guardar mercancías. 

CLASIFICACJON DE RIESGOS (SEGUN LA AMIS). Se clasifican en Liseras Ordinarios y 

Extraordinarios. 

COASEGURO. Es la participación de responsabilidades entre Compañías de Seauros o entre 

el Asegurado y la Compallla de Seguros. 

COMBUSTION ESPONTANEA. Es aquella que no se origina por la intervención de un foco 

calorifico externo que lo inicie, sino por procesos de oxidación de orden químico y 

bioquímico produciéndose residuos sólidos carbonosos y que puede ocasionar fueao cuando hay 

suficiente provisión de oxígeno. 

CONSTRUCCION MACIZA. 

a) Muros: de piedra, tabique, block de concreto, tepetate, adobe o concreto armado, se pennite 

que en estos muros existan secciones de vidrio, block, o cualquier otro material 
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resistente al fuego cuando menos por dos horas, y que estas no excedan de 12 m2. 

b) Entrepisos: de bóveda metálica, bovedillas, siporex, losa acero, tridilosa, bóveda de ladrillo 

sobre armazón de hierro o cemento armado. 

e) Techos: de tabique, bovedillas, siprorex, placas de materiales aglutinados resistentes al 

fuego cuando menos poi dos horas, losa acero, tridilosa, metal desplegado, hormigón, o 

mezcla con espesor rrúnimo de 21/2 cm, de concreto, láminas metálicas o de asbesto 

cemento, cristales sobre armazón metálico, asbesto y tejas de barro, p~ o asbesto 

cemento. 

Tambim se consideran de construcción maciza Jos edificios eruucturados con columnas de 

concreto o de acero, fachadas de cristal con entrepisos y techos de concreto. 

CONTENIDOS EN CASA HABIT ACION. Muebles particulares tales como ajuares de sala, 

comedor y recamara, ropa, objetos de arte y de fantasla, espejos, cuadros, cortinas, alfombras, 

candiles, libreros e instrumentos musicales, aparatos eléctricos, objetos de loza, cristal, enseres de 

comedor, bateria de cocina y en general, sobre todo el menaje de habitaciones particulares del 

asegurado, sus familiares y servidumbre. 

CUOTA BASICA Las cuotas que aparecen como básicas en esta tarifa son para las 

coberturas de Incendio y/o Rayo y estan dadas por núllar. 

CUOTA ESPECIFICA Tratamiento especial para las cuotas de Incendio y Explosión para 

negocios industriales, comerciales o de servicios que reunen una serie de condiciones que 

mejoren la calidad del riesgo de acuerdo con el reglamento respectivo. 

DEDUCIBLE. La cantidad expresamente pactada que se deducirá de la indemnización que 

corresponda en cada siniestro. 
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EDIFICIO. Conjunto de construcciones materiales principales y accesorias con sus instalaciones 

fijas (agua, gas, electricidad, calefacción, refiigeración y otras propias del edificio), 

e.cluyéndose los cimientos y aditamentos que se encuentren bajo el nivel del piso más bajo. 

Se consideran parte del edificio los fhlsos techos, las alfombras fijas, tapices y mederas 

adheridas al suelo, paredes o techos, asl como las bardas y muros independientes del edificio y 

construcciones adicionales en el mismo predio. 

En el caso de edificios bajo el régimen de condominios, quedan incluidas las partes 

proporcionales de los elementos comunes del edificio. 

EDIFICIO DE CONSTRUCCION SUPEIUOR. Edificio estructurado a base de vigas y 

columnas de concreto armedo, acero o combinación de ambos, en el cual no existen muros que 

trabajen como elementos de carga, de acuerdo con el reglamento respectivo. 

INSTALACIONES. Equipos o aditamentos fijos a los edificios, necesarios para suministrar los 

servicios complementarios para que sea posible su utilización. No se considera como instalación 

la maquinaria y equipo para la actividad industrial y comercial, o las instalaciones especiales para 

un fin detenninado. 

MAQUINARIA Y EQUIPO. Máquinas, herramientas y accesorios, incluyendo muebles útiles 

y enseres propios y necesarios al giro del negocio. 

MERCANCIA. Toda clase de productos terminados, propios y necesarios al giro del 

negocio para su venta. 

MATERIAS PRIMAS. Toda clase de materias propias y necesarias al giro del negocio en el 

estado en que se adquieran para su transformación. 
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MEJORAS Y ADAPTACIONES. Son aquellas que se agregan a un inmueble, que no son 

partes escenciales y que pueden asegurarse separadamente o bien como parte del contenido. 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMERCIO. Muebles, útiles, y enseres incluyendo 

aparadores, mostradores, .anaqueles, estantería y equipo en general propios y necesarios al 

giro del negocio asegurado. 

MURO CORTA FUEGO. Tendrá la consideración de muro corta fuego aquel que está 

construido de piedra, tabique, tepetate, adobe, concreto armado u otro elemento constructivo 

similar resistente al fuego cuando menos por dos horas. 

NIVEL. Espacio utilitario comprendido entre dos elementos constructivos {piso y techo), 

con una altura mlnima de l.SO m. 

PERDIDA MAXIMA POSIBLE. Es el dailo que puede producirse en Ja situación más 

desfavorable del riesgo a evaluar. 

PERDIDA MAXIMA PROBABLE. Es el dailo que puede producirse en condiciones normales 

del riesgo a evaluar. 

PRODUCTO QUJMJCO. Es aquella substancia en cualquier estado (sólido, liquido o 

gaseoso), resultado de una mezcla o reacción de otros productos. 

PUERTA CONTRA INCENDIO. Puerta que cumple con el reglamento respectivo y cuyo 

objetivo es evitar la comunicación de dos riesgos protegiendo el paso del fuego. 

PUNTO DE INFLAMACION. Es la mlnima temperatura a Ja que una substancia puede 

emitir suficiente cantidad de vapor para producir una mezcla susceptible de inflamarse en 
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presencia de un foco de ignición. 

RESISTENCIA AL FUEGO. Caracteristicas de un elemento de construcción, componente, 

equipo o estructura, de conservar durante un mlnimo de dos horas a estabilidad, el 

aislamiento térmico requerido y la no emisión de gases inflamables. 

RIESGO LIGERO (según la AMIS). Ocupaciones o porciones de otras OCl!paciones donde la 

cantidad y/o combustibilidad de Jo contenido es baja y se esperan fuegos con un relativo 

bajo coeficiente de liberación de calor, romo por ejemplo: asilos o casas de convalecencia, 

áticos sin uso, clubes, escuelas, hospitales, museos, oficinas, residencias, restaurantes y áreas 

de descanso, teatros y auditorios, etc. 

RIESGO ORDINARIO (según la AMIS). El riesgo ordinario se divide en tres grupos. 

-Grupo l. Ocupaciones o porciones de otras ocupaciones, donde la combustibilidad es baja, la 

cantidad de los combustibles es moderada y se esperan fuegos con un moderado 

coeficiente de liberación de calor, por ejemplo: 8reas de servicio de hoteles y 

restaurantes, enlatadoras, estacionamientos, ff.bricas de bebidas (no alcóholicas), 

fllbricas de partes electrónicas, tabrica de productos lácteos, tabrica de vidrio o 

productos de vidrio, lavanderías y pastelerías. 

-Grupo 2. Ocupaciones o porciones de otras OCtJpaciones donde Ja cantidad y Ja combustibilidad 

de Jo contenido es moderada y se esperan fuegos con un moderado coeficiente de 

liberación de calor, por ejemplo: abarrotes, bibliotecas (cuartos con grandes libreros), 

carpinterías, destilerias, imprentas y productos para publicidad, plantas qufmicas 

ordinarias, productos de cuero, productos de tabaco, productos te<tiles (en 

bodega), refrigeradores industriales y trabajo de metales. 

-Grupo 3. Ocupaciones o porciones de otras ocupaciones donde Ja cantidad y/o combustibilidad 

de Jo contenido sea alta y se esperen fuegos con un alto coeficiente de liberación 
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de calor, por ejemplo: almacenes que contengan de .un moderado o un alto 

contenido de combustibles como son el papel, muebles para el hogar, pinturas, 

whisky, almacenes generales, cte.; manufactura de llantas;· molinos de alimentos; 

molinos de papel y pulpa de papel; muelles o andenes; plantas procesadoras de 

papel; talleres de servicio y trabajo de la madera. 

RIESGO EXTRAORDINARIO (según la AMIS). El riesgo extraordinario se divide en dos 

grupos . 

.<Jrupo l. Ocupaciones o porciones de otras ocupaciones que representen grandes riesgos, 

donde la cantidad y la combustfüilidad de lo contenido es muy alta, donde 

los materiales inllamables o Uquidos combUstibles no existen o se encuentren en 

pcquefta escala y donde se presente la probabilidad de un rápido desarrollo del 

fuego con un alto coeficiente de liberación de calor, por ejemplo: áreas donde se 

utilice algún tipo de combustible líquido, aserraderos, extracción de metales, 

fundiciones, imprentas donde se utilicen tintas cuyo punto de ignición sea menor a 

37.S'C, manufactura de triplay y tablones de madera prensada, plantas donde se 

trabaje el hule, plantas textiles y tapizarlo con espumas plásticas . 

.<Jrupo 2. Ocupaciones o porciones de otras ocupaciones que representen un alto riesgo, 

donde la cantidad de combustibilidad de lo contenido sea muy alta, donde 

se encuentren cantidades moderadas o substanciales de inflamables o liquidas 

combustibles y donde se presente la probabilidad de un rápido desarrollo del fuego y 

con muy alto coeficiente de liberación de calor, por ejemplo: asfalto saturado, 

bailo de pintura o bamlz, limpie:r.a con solventes, procedimientos de recubrimiento 

y roela con liquidas inflamables. 

SISTEMA DE TUBERIA SECA Es un sistema que emplea rociadores automáticos unidos a 

un sistema de tuberías que contiene aire o nitrógeno a presión, que al ser liberado por la abertura 
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de un rociador, permite a la presión de agua abrir una válvula oonocida como "válvula de 

tubo seoo". El agua entonces fluye dentro de la tubería del sistema y sale por el rociador 

abierto. 

SISTEMA DE PREACCION. Es un sistema que emplea rociadores automáticos conectados 

a un sistema de tubería, conteniendo o no aire bajo presión oon un sio;tema de detección de 

fuego suplementario, instalado en las mismas áreas que los rociadores. 

La operación de los sistemas de detcción de fuego funcionan activando los mecanismos que abren 

la válvula que permitirá que el agua fluya haca las tuberías y descargue por los rociadores que se 

hayan abierto. 

SISTEMA DE Il'llJNDACION TOTAL (DILUVIO). Es un sistema que tiene rociadores 

abiertos conectados a una red de tuberia y a un abastecimiento por medio de una válvula que 

se abrirá cuando se activen los detectores instalados en la misma área que los rociadores, 

cuando esta válvula se abra, el agua fluirá por tu tubeiias y será descargada por todos los 

rociadores. 

SISTEMAS COMBINADOS DE PREACCION Y TUBERIA SECA. Es un sistema que utiliza 

rociadores automátioos conectados a tuberias con presión de aire y con un sistema de 

detección suplementario instalado en la misma área que los rociadores, que al ectivarse envían la 

señal para que la válvula de la tubería seca se abra. La operación del sistema de detección 

también abre el escape de aire en el extremo de la tubería principal, facilitando el llenado de 

agua al sistema. 

SUBSTANCIAS INFLAMABLES Y EXPLOSIVAS. Todas aquellas substancias en estado 

sólido liquido o gaseoso, con punto de infllllllJlbilidad menor de 93'C (200'F). 
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SUMA ASEGURADA. La cantidad lijada por el asegurado en cada uno de los incisos de la 

póliza que constituye el limite máximo de responsabilidad de la eompa!lla de seguros en caso de 

siniestro, salvo pacto en contrario, corresponderá al valor real de los objetos asegurados en el 

momento anterior a la ocurrencia del mismo. 

SOTECHADOS. &>entiende por sotechado, toda construcción que carezca de muros en dos o 

más de sus lados. 

TIJBERIA MATRIZ. Son las tuberias primarias, abastecidas. directamente por el 

alimentador vertical despué3 de la válvula de alarma del sistema de rociadores. 

TUBERIA PRINCIPAL. Tuherla que provee tanto a los alimentadores verticales de rociadores 

corno a los hidrantes. 

VALOR REAL. 

a) En Edificios. La cantidad que serla necesaria erogar para reconstruir o reponer el bien 

dallado o destruido, deduciendo la depreciación flsica por uso. 

b) En Maquinaria, equipo, mobiliario y utensilios. La cantidad que serla necesaria erogar para 

reparar o reponer el bien dailado o destruido por otro de igual clase, calidad, tamallo o 

capacidad de producción, deduciendo la depreciación fisica por uso. 

e) En Mercancias e Inventarios. El precio corriente en ploza para el Asegurado. 

VALOR DE REPOS!CION. 

a) En Edificios. La cantidad que seria necesaria erogar para reparar o reponer. el bien dailado, 

sin considerar reduc<ión alguna por depreciación fisica por uso. 

b) En maquinaria, equipo, mobiliario y utensilios. La cantidad que sería necesaria erogar para 

reparar o reponer el bien dailado, por otro de igual clase, calidad, tamaño o capacidad de 
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producción, sin considerar reducción alguna por depreciación física por uso. 

e) En Mercanclas e Inventarios. El precio corriente en plaza para el Asegurado. 
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CAPITULO SIETE 

IMPORTANCIA CON RELACIONA LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLOGICA Y SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION 

CIVIL LEGISLACION AMBIENTAL MEXICANA. 

L LEGISLACION AMBIENTAL MEXICANA 

PROIECCION AMBIENTAL 

La Ley General de Equilibrio Ecológica y Protección al Ambiente (LOEEP A), fué emitida en 

Enero 28 de 1988 por ta Secretaría d~ Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretarla de 

Desarrollo Social (SEDESOL). 

En esta Ley se establecen las bases para la restauración y preservación del equilibrio 

ecológico. Esta Ley distribuye la competencia de los aspectos ambientales entre los tres niveles 

de gobierno. Además. prevee la expedición de Reglamentos y Nonnas Técnicas Ecológicas 

para la conducción de la poUtica ecológica. Reemplaza a la Ley Federal de Protección al 

Ambiente, emitida en Enero 11de1982. (Ver figura no. J). 

Calidad del Aire 

El Reglamento de la Ley General de Equih'brio Ecológico y Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, fué emitido en Noviembre 25 de 

1988, por la Secretaria de Desarrollo Urbano. Este Reglamento se refiere a las obras que se 

realicen o se pretendan realizar, en las que se emitan olores, gases o partlculas sólidas o 

liquidas a la atmósfera. Regula las emisiones que se generan por fuentes fijas, las cuáles no 

deberán exceder los niveles máximos pennisibles de emisión. 

Los criterios para evaluar éstas emisiones varian para un mismo contaminante o para una misma 
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fuente según se trate de: nuevas fuentes, fuentes existentes o füentes localizadas en zonas 

críticas. 

Los responsables de las fuentes fijas, tendrán que efectuar un adecuado monitoreo de las 

emisiones, emplear equipos y sistemas de control y avisar a la Secretaria en caso de falta de 

éstos equipos. El reglamento controla las emisiones de olores, gases o partlculas sólidas o liquidas 

a la atmósfera, generadas por fuentes móviles y la polltica que deberán seguir Jos centros de 

verificación, asi como las medidas y controles para el establecimiento de Jos mismos. 

Este reemplaza al Reglamento para Controlar y Prevenir Ja Contaminación proveniente de las 

emisiones de humos y polvos, publicado en Septiembre J 7 de 1971. 

IL IMPACTO AMBIENTAL. 

l. Nonnatlvidad Nacional sobre Impacto Ambiental. 

El fundamento de la reglamentación en México sobre impacto ambiental se encuentra en el 

articulo 27 de la Constitución en donde se establece Jo siguiente: se dictarán las medidas 

necesarias, entre otros objetivos, 'preservar y restaurar el equilibrio ecológico'. De manera 

fundamental, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reglamenta esta 

disposición constitucional en su Titulo Primero; Capitulo V, Instrumentos de Ja Pollrica 

Ecológica; Sección V, Evaluación del Impacto Ambiental. 

El 7 de junio de 1988 fué públicado en el Diario Oficial el Reglamento en Materia de Impacto 

Ambiental cuyo objetivo es regular la realización de obras o actividades públicas o 

privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar las Normas Técnicas Ecológicas. 

Este objetivo se cumple mediante la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la 

obra en cuestión. 

2. Descripción del Impacto AmblcntaL 

La evaluación del impacto ambiental es la detenninación del grado de afectación sobre el 
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medio ambiente a consecuencia del desarrollo y operación de alguna actividad humana previa a 

su implantación. El informe del impacto ambiental o Manifestación de Impacto Ambiental debe 

también contener las acciones preventivas o correctivas a fin de reducir la afectación hasta 

limites aceptables. 

Los objetivos principales de un estudio de Impacto ·Ambiental son: 

-Conocer las posibles interacciones que pudieran presentarse 'entre los factores ambientales y 

las resultsntes del proyecto. 

-Definir el área de influencia ambiental del proyecto. 

-Analizar las diferentes opciones de ubicación y operación del proyecto para elegir la que 

represente el menor riesgo ambiental. 

-Identificar y evaluar los impactos (afectaciones) que el proyecto cause sobre los diferentes 

factores ambientales. 

-Disellar medidas de atenuación para minimizar aquellos impactos que no se puedan evitar. 

La evaluación. del Impacto Ambiental es una actividad multidisciplinaria: teniendo en 

cuenta la cantidad y variedad de componentes del medio ambiente, se requiere involucrar 

conocimientos de ingenieria, qulmica, fisica, biología, geologia, administración, ciencias 

sociales, ... ; en este sentido, el enfoque o alcance de la evaluación puede tener diferentes 

dimensiones a fin de ir avanzando paulatinamente; es decir: iniciar con evaluaciones preliminares 

y en función de sus resultados proseguir con mayor detalle. 

Actualmente, este tlpo de estudios han derivado en los. llamados de evaluación de riesgo 

ambiental con los cuales se pretende predecir los efectos de un compuesto al ser introducido 

al ambiente; los antecedentes de esta situación se pueden encontrar en algunos casos en los cuales 

los beneficios por el empleo de ciertos compuestos han sido acompailados u opacados por 

efectos adversos inesperados. Ejemplos clásicos de esta situación lo constituyen la 

persistencia y bioacumulación de mercurio, bifenilos policlorados y dimanas. Otro aspecto 
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relacionado son los efectos a causa de las emisiones generadas por los diferentes procesos 

de producción de compuestos qulmicos. 

Los aspectos mencionados, han conducido, por un lado, al establecinúento de 

reglamentaciones (por ejemplo en E.U.) en donde se requiere que cada nuevo compuesto 

qulmico que se pretenda introducir al mercado sea totalmente evaluado en término, de su 

riesgo potencial antes de ser aprobado para empleo cotidiano; y, por otro lado, al desarrollo 

de métodos para la evaluación del riesgo ocasionado por enúsiones contanúnantes sobre el 

medio ambiente y, particularmente, sobre los seres humanos. 

Este último tópico; es decir, la evaluación del riesgo a la salud humana subsecuente a la 

liberación de un contanúnante ambiental es un problema complejo; en principio, por la 

considerable incertidumbre en cuanto a qué constituye un riesgo a la salud y cómo se establece y 

cuantifica la exposición humana a un contaminante deternúnado. Lo anterior tiene serias 

implicaciones si se considera que la estimación de un riesgo (R) ocasionado por cierto 

compuesto qulnúco, requiere del conocimiento tanto de sus efectos como de su 

contacto (exposición) sobre seres humanos y el ambiente; es decir: 

R = f(Efi;ctos, Exposición) 

Es decir, la evaluación del riesgo a la salud humana o al medio ambiente como resultado de la 

liberación de una sustancia qulnúca desde un sitio especifico (una planta industrial o un 

depósito de desechos) consiste en la· caracterización de dicho riesgo vía la recopilación e 

interpretación de la información necesaria sobre dos ramales principales: la evaluación de la 

toxicidad (caracterizando la toxicidad inherente de una sustancia qulnúca) y la evaluación 

de la exposición (deternúnación de la cantidad de sustancia qulnúca en contacto con el ser 

humano u otras especies). 

A ese respecto, es sabido que los materiales liberados hacia la atmósfera o lúdrósfera son 
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transportados o diluidos, estableciéndose una dinámica de la sustáncia en el ambiente, que se 

refiere a lo que le sucede (curso y degradación) una vez que entra en el ambiente. La infonnación 

de la dinámica de las sustancias es obtenida a través de esfudios de "transporte y destino" los 

cuales proporcionan datos· clave para definir la concentración de exposición de sustancias 

qulmicas al ambiente. 

3. Transporte y destino. 

3.1. Descripción. 

Debido a que los métodos directos anteriormente mencionados presentan limitaciones para su 

aplicación. por su costo como por el tiempo requerido para obtener infunnación 

estadisticamente confiablo, ha sido necesario desarrollar técnicas predictivas para realizar dicha 

evaluación; los estudios de transporte y destino han presentado un buen potencial para el 

desarrollo de tales técnicas predictivas. 

Los estudios de evaluación del transporte y destino de contaminantes se llevan a cabo 

mediante modelos matemáticos que involucran el empleo de numerosas variables, lo que hace 

que sea. muy uti~ casi indispensable, contar con el apoyo de equipo computacional para 

efectuarlos. 

3.2 Mecanumos. 

Los mecanismos básicos que influyen en el movimiento de una substancia qulmica en el medio 

son: 

-Reacción 

-Convección 

-Difusión 

El primero de ellos depende principalmente de las caracterlsticas en cuanto a que interaccione 

quimicamente con el medio o que el mismo se transforme o degrade. 

Entre los principales procesos que determinan la tasa de reducción de la concentración del 
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contaminante en el ambiente se encuentran: 

-Adsorción 

-Volatilización 

-Biodegradación 

-Degradación química 

La convección, es el término comúnmente empleado para descri\Jir el movimiento de la 

sustancia debido al Dujo del medio (corrientes acuáticas, viento). 

La difusión es un mecanismo que se dá a partir de condiciones de no equilibrio del compuesto en 

cuestión ya sea en un solo medio o entre diferentes (aire-agua, agua-suelo, ... ). 

Considerando esos mecanismos se han desarrollado modelos para predecir la concentración de 

contaminante en diferentes medios, los más generales se mencionan o continuación: 

a) Dispersión en corrientes naturales de agua. 

Los modelos matemáticos de corrientes son herramientas con la capacidad para simular el 

comportamiento hidrológico y de calidad de un sistema acuático. 

Un modelo 'completo" de simulación del comportamiento de contaminantes en corrientes 

debe tener en cuenta: 

-Simulación de parámetros fisicoquimicos y bacteriológicos asociados con los criterios de 

calidad del agua en estudio. 

-Simulación de bacterias como un contaminante no conservativo. 

·Simulación de contaminantes COllSCIVativos. 

-Simulación de sedimentos como posible fuente o sumidero de oxíg-.no, nitrógeno, etc. 

-Efecto de las fuentes puntuales de contaminación y su manejo. 

En la práctica, la aplicación de modelos en esta área se simplifica al considerar un solo 

parámetro. 

b) Dispersión atmosférica. 
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La contaminación del aire es función de las condiciones ambientales prevalecientes 

(estabilidad atmosférica, velocidad del viento) y de las caracteristicas de la fuente (tipo, 

material emitido, tasa de emisión). 

c) Dispersión en suelo. 

Dependiendo de las características geológicas y topográficas del terreno afectado y, desde 

luego, de las propiedades del material delramado será la magnitud del efecto; por lo que es 

necesario, inicialmete, analizar las caracteristicas del terreno que influyen en la magnitud 

de este tipo de contaminación. 

Con el conocimiento del comportamiento del flujo del agua subterránea se puede inferir 

el comportamiento del oontaminante, ya que, como se ha comentado, el agua 

subterránea es un medio de transporte para el contaminante; esta información junto con la 

correspondiente al comportamiento qulmico del mismo; es decir, cómo reacciona en el sitio 

permitirán la evaluación del peligro asociado con la afectación. 

E!!!Ulo actual 

A la fecha, el desarrollo de este tipo de estudios han llevado a la conformación de modelos 

denominarlos multimedio con los cuales se analiza el comportamiento de compuestos qulmicos en 

el medio ambiente global; es decir, la aplicación de modelos que consideran un solo medio, 

ya sea aire, agua o suelo, están siendo aplicados en la actualidad únicamente como un primer 

paso en los procesos de evaluación de exposición y de riesgos ambientales, atendiendo al 

medio receptor inicial en la situación que se analice. 

4. Estudio de Impacto Ambiental (Enfoque Conceptual). 

Un estudio de impacto ambiental estudia los efectos que una actividad mayor (como la 

construcción de una refinería, una planta hidroeléctrica o un proyecto de deforestación para 

producir campos agricolas) puede tener sobre el medio ambiente; es decir, no sólo determina la 
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posible contwninación generada por el proyecto, sino también estudia a los factores 

socio-económicos tales como el efecto a la economia en groso modo, el balance de la 

infraestructura asociada con cwnbios al nivel de empleo, la demanda para más asentamientos 

humanos, escuetas, sistemas de agua y drenajes, etc. 

En slntesis, un estudio de impacto runbiental consiste en un conjunto de sugerencias o lista 

de alternativas que pueden cubrir el rango desde la deci~ión de no ilevar a cabo la actividad 

(en función de que las consecuencias negativas para la sociedad resulten mayores que los 

beneficios asociados con el proyecto) hasta una sugerencia de ampliar &ctividades del plan 

original. Un estudio de Impacto Ambiental comunica en una fonna estructurada, lógica y 

comprensiva si existe o no un beneficio neto al llevar a cabo cierta actividad. Para hacerlo, 

se requiere establecer un balance muy delicado, por un lado, entre los beneficios económicos del 

caso y por otro lado, el bienestar social y ecológico. No obstante, en todos los casos, el estudio 

de impacto runbiental sirve como un mecanismo de planeación que provee la oportunidad de 

disminuir los efectos negativos al hombre y al ambiente al realizar una actividad. 

Un estudio de impacto wnbiental examina tres áreas asociadas con un proyecto propuesto: los 

runbientes fisico, social y el estético. El ambiente fisico incluye a los estudios de tierras y clima 

(suelos, topografia, subsuelos y aguas subterráneas), de la flora y de la fuuna, de los usos 

de suelo, de Ja infraestructura, (abastecimiento de agua, drenajes para aguas negras, desechos 

sólidos, energia, transporte público) y de contaminación. El área del wnbiente social 

examina Jos requisitos de la comunidad (como escuelas; seguridad pública, salud, recreación y 

cultura) empleo y demás caracteristicas socio-económicas. Por último, el wnbiente estético se 

evalua (aunque es un tema muy subjetivo, pero puede tener mucho significado para los 

habitantes de la comunidad), con aspectos sobre paisaje, estilo arquitectónico y patrimonio 

histórico y arqueológico. 

La realización de un estudio de impacto ambiental requiere de una planeación cuidadosa, una 
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rula práctica. anles de un esludio detallado en cada una de las áreas arriba mencionadas, es llevar 

a cabo una evaluación preliminar de los efectos del proyecto y posterionnente derenninar cuales 

áreas necesitan estudios de mayor profundidad; es decir, conducir el estudio en dos fases, 

donde el resultado de la ·primera fase sería determinar el alcance de Ja segunda fase y 

detallar cuales disciplinas requieren estudios más detallados. 

La evaluación final del proyecto global incluye el significado relalivo de los impactos, análisis de 

cosloibeneficio para cada allemaliva. consistente con las metas, normas, y pollticas del caso. En 

función de estas, se presenlan las recomendaciones que el caso amerile, que como ya se dijo, 

pueden ir desde la cancelación del proyecto hasta su modificación susrancial. 

5, Factores que inOuyen en la magnitud del Impacto AmbientaL 

-Tipos de Compueslo Vertidos. 

-Geomorfologla y Edafología del Jugar. 

-Clirna10Jogía. 

-Hidrología subrerránea y superficial. 

-Modos y Zonas de vertido al suelo. 

-Usos del suelo. 

-Disponibilidad de recursos allemativos. 

-Número de personas cxpucslas. 

-Grado de control ambiental y sanitario. 

-Polllica de información ambiental. 

-Capacidad técnica de respuesta. 
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IIL CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE ACCIDENTES MAYORES. 

l. Introducción. 

La Directiva en las industrias tienen la. obligación de declarar los componentes que procesan y 

que almacenan, presentando un análisis de los riesgos existentes y un Plan de Emergencia 

Interior que prevea y mitigue las posibles consecuencias de un acciJcnte mayor y que sirvan de 

base para la elaboración, por parte de la Administración competente, un Plan de Emergencia 

Exterior que coordine las actuaciones en dicho caso. 

Los objetivos básicos de la consideración ambiental de los accidentes mayores pasan por: 

-Definir Medio Ambiente. 

-Incluir el término 'recursos' como algo asociado intrínsecamente ni Medio Ambiente. 

Por otra parte la definición de Medio Ambiente sobre Evaluación de Impacto Ambiental es mis 

completa e incluye los siguientes fuctores: 

-El hombre, la fauna y la flora 

-El suelo, el agua, el aire, el cUma y el paisaje. 

·La interacción entre los lllctores mencionados en los guiones primero y segundo. 

-Los bienes materiales y el patrimonio culturnl. 

Hasta hace poco tiempo el estudio de los Accidentes Mayores se dirigía preferentemente a los 

efectos sobre el hombre y se efectuaba en base a estudios de seguridad y de toxicidad aguda. 

Actualmente se considera que cualquier consecuencia que se derive de un Accidente 

Mayor puede tener efectos de consideración sobre el hombre y entorno. Ahora bien, es a 

la hora de marcar lo• límites entre éstos cuando surgen dificultades. Una definición 

simplista pero hasta ahora considerada de medio ambiente es la de todo aquello que no es el 

mismo hombre y que le rodea y le condiciona. 

El hecho de que se haya producido un mayor desarrollo de los estudios de afectación directa ni 
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hombre hace que los estudios ambientales actuales se consideren de manera independiente a los 

anteriores aunque ello no sea realmente cierto. 

Si es cierto, en cambio, que entre hombre y medio existen unas diferencias significativas. Como 

receptor el hombre es pasivo y sobre él se dejan notar Jos efectos directos y, al mismo 

tiempo, transportar Jos productos según tres vectores: atmósfera, agua y suelo. 

Este·receptor compuesto básicamente por flora, fauna y paissje, como factor integrado, es el que 

debe ser el principal objetivo del ambientalista puesto que el primero ya ha sido abordado 

desde los puntos de vista toxicológico y de seguridad. 

2. ¿Qu~ eo un 1ccldente mayor para el Medio Ambiente? 

La. definición de un Accidente Mayor tiene unos rasgos a puntualizar: 

Por un lado, Ja naturaleza incontrolada de Jos sucesos que conducen a Ja ocurrencia; por otro, 

el grave peligro que pueda presentarse potencial o actual y, por último, las diferentes escalas 

de tiempo o periodos de impacto. 

Sin embargo, no define Jo que se entiende por medio ambiente aunque, Jo que si queda claro es 

que la contaminación gradual y constante no se haya incluida en tal definición. 

Sobre los efectos clásicos de un Accidente Mayor para el hombre hay que alladir ahora una serie 

de aspei:tos ambientales que hay que tener en cuenta: 

·Efectos indirectos sobre el hombre. 

·Dallos ocasionados a Jugares de especial interés: cientlfico, recreativo, etc. 

·Dallos sobre aspectos raros o únicos del medio. 

·Los efectos sobre sistemas de abastecimiento humano y recursos. 

·Efectos socioeconómicos, etc. 

En resumen, y a pesar del carácter subjetivo que puede presentar cualquier definición un accidente 

seria mayor para el medio si existiera un dallo permanente o de larga duración a partes raras o 



únicas de nuestro entorno natural o bien si se produjera dailo muy extendido sobre el medio en 

general, entendiéndose por medio tanto el natural como el generado por el propio hombre. 

El problema surge cuando se intentan establecer unos criterios cuantitativos que ayuden a 

clasificar los Accidentes según su magnitud en función de los efectos sobre el medio. 

Independientemente de ello cualquier criterio que se establezca debe atender a tres tipos de 

aspectos: 

~ 

Cuando exista un dailo real o potencial significativo sobre hábitats y especies de importancia 

ecológiCll o sobre recursos y abastecimientos dif!cilmente sustituibles. También deberla 

atender a los tipos de sustancias hberadas en base a parámetros como persistencia, 

bioacumulación y toxicidad. 

Cuantitatiyos 

Deberán incluir aspectos relativos a la e<tensión del dailo. De este modo se podría hablar de 

extensiones dailadas en lugares de especial interés; númerc de especies afectadas; magnitud de 

las medidas necesarias psra la mitigación de los efectos, etc. Otro aspecto a destacar seria el de la 

cantidad de sustancia liberada asl como el establecimiento de criterios compsrativos con 

concentraciones limite establecidas en las diferentes legislaciones sectoriales. 

~ 

Clasificarán los accidentes en base a la escala temporal en que se produzcan los efectos 

debiéndose fijar plazos de regeneración para los diferentes hAbitats. Hay que considerar como 

norma. general que para que un accidente sea mayor los dailos deberán ser permanentes o de 

larga duración. 

3. Causas y consecuencias de accidentes mayores. 

Aunque nuestro interés se centra estrictamente en las consecuencias conviene hacer un 
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breve repaso de las posibles cauw de Accidentes Mayores: 

a) Defecto, fallo u operación defectuosa en planta. 

b) Fuego en planta o que incide en la planta 

e) Explosión en planta o 'afección de una explosión externa. 

d) Descomposición externa de una sustancia en proceso o almacenada. 

e) Efectos del fuego en una sustancia en proceso o almacenada. 

Hay que resaltar que nos estarnos refiriendo única.'llente a las cauw directas de un accidente y 

por ello, hablarnos de origenes de tipo técnico. No obstante es sabido que sólo el 2.0% de los 

accidentes tienen como causa directa una cadena de fullas técnicos estando implicados en 

el otro 80% r.Jlos org!llÍZacionales, de gestión y de comunicación. 

Los tipos básicos de consecuencias se pueden agrupar en tres grandes bloques: Incendio, 

explosión y fugas o demmes de productos tóxicos. 

Cualquiera de las tres consecuencias puede ocasionar graves efectos sobre el medio, pero dada 

la complejidad que puede darse en la evolución de los tipos comentados conviene subdividirlo 

en base a los distintos escenarios que pueden producine. 

Estos escenarios serán función, básicamente, de las características de la sustancia 

liberada, de las condiciones de liberación así como de las características del medio receptor. En 

cada caso obtendremos un tipo de escenario Jiferente que condicionará su desarrollo y 

potenciales efectos sobre el medio. (figura 2). 

4. Impacto Ambleotal de loa attldeotes mayores. 

Los impactos potenciales que se pueden producir sobre el medio pueden ser directos 

(destrucción de biota autóctona y del Mbitat, efectos fisico-quimicos, etc.) o bien indirectos 

sí introducen modificaciones en el balance del ecosistema. 

Siguiendo el desarrollo de los sucesos con la figura no. 3, se pueden observar los impactos sobre 
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diferentes medios para el caso de una liberación de un producto tóxico que es la que puede 

presentar un mecanismo más complejo. 

La evaluación de riesgos y peligros de impacto ambiental es más compleja en el caso de 

liberación de compuestos tóxicos que en el de incendios y explosiones, puesto que depende de 

los efectos toxicológicos y de los mecanismos de dispersión. 

Los elementos indispensables para evaluar riesgos y peligros de impactos ambientales provocados 

por accidentes mayores son: 

l.ldentificación de las causas potenciales de un accidente mayor. 

2. Definición exacta del origen de la liberación. 

3. Evaluación de los impactos potenciales sobre el medio. 

3.1. Inventarie de recursos: suelo y asua. 

·Flora, fauna, recursos hldricos superficiales y subterráneos, etc. 

3.2. Identificación de los usos dados a suelos y asuas. 

-Recreativos, suministro, acuicultura, agricultura, ganadería, etc. 

3.3. Evaluación de los peligros ambientales de las sustancias implicadas potencialmente: 

·Ecotoxicidad, persistencia, bioacumulación, formación de compuestos intermedios, 

efectos sinérgeticos, etc. 

3.4. Investigación de las consecuencias, teniendo en cuenta: 

-Extensión del área afectada (suelo, cauces, etc.) 

·Persistencia del contaminanate. 

-Efectos a corto y largo plazo sobre toda forma de vida silvestre y estimación de la 

población afectada. 

-Efectos directos e indirectos sobre el hombre. 

Entre las herramientas imprescindibles para llevar a cabo una evaluación de tal tipo hay que 

destacar: 

-Bases de datos para la obtención de información sobre ecotoxicidad y comportamiento en 
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el medio de los compuestos liberados y sus intermedios. 

-Bases de datos históricas sobre accidentes ocurridos anteriormente. 

-Modelización de los fenómenos de dispersión y transporte. 

-Modelización de las consecuencias potenciales de todo• los posibles escenarios accidentales. 

-Búsqueda de información para elaborar las estrategias de mitigación y descontaminación. 

S. Mitigación de efectos y d.,contamlnadón. 

Ambos conceptos incluyen todo tipo de accidentes a tomar tanto on-site como off-site con 

objeto de minimizar los efectos ocasionados por un accidente consistente, básicamente, en la 

b'beración de un tóxico. 

Entre los conceptos de mitigación y descontaminación existe una diferencia en cuanto a la 

variable tiempo. 

La primera suele incluir todo tipo de medidas de urgencia encaminadas a controlar y aislar 

los productos liberados, (minimización de efectos a corto plazo), mientras que la segunda se 

desarrolla en una segunda etapa y su objetivo es neutralizar y eliminar dichos productos con 

objeto de reducir el peligro de efectos a largo plazo, asl como restaurar los espacios 

afectados. 

De las tres fases tlpicas de actuación sobre un accidente, (antes, durante y después de la 

emergencia) podemos decir que la mitigación interviene en el 'durante' y la descontaminación en 

el 'después'. 

Este aspecto es clave para la definición del tipo de trabajos a desarrollar en cada una de ellas. 

Mitigación y descontaminación deben contemplarse de manera integrada en la planificación de 

emergencia y ello se consigue mediante el d..arrollo de un plan ordenado de actuación que 

abarca desde las medidas puramente preventivas hasta la restauración de las áreas afectadas, 

ya en última instancia. Un plan detallado deberá abarcar las siguientes fases: 
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-Prevención de la liberación accidental de tóxicos. 

-Planificación de la respuesta ante una emergencia. 

-Seguridad de la descontanúnación in sito. 

-Evaluación de la situación con obtención de datos. 

-Técnicas de contención y confinamiento. 

-Técnicas de concentración y segregación. 

-Tratamiento de los productos controlados. 

-Restauración de las áreas dañadas. 

IV. DESARROLW DE LA INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA DE 

DESASTRES. 

Historia de la Investigación lntenllsciplinaria de desastres. 

Tradicionalmente los desastres hal>lan sido -y en gran medida siguen siendo- tratados de 

manera aislada por cada una de las diversas disciplinas correspondientes, lo que ha repercutido 

en la producción de resultados parciales y en la capacidad de buscar soluciones cabales en la 

materia. Por ejemplo, el enfoqu'e monodisciplinario no permite t~mar en cuenta las múltiples 

interrelaciones, ya sea entre los diversos fenómenos destructivos, entre los componentes 

del sistema expuesto, donde se materializan los riesgos, y entre sus consecuencias. Asi mismo, 

las áreas cientlficas y ramas de ingeniería, de acuerdo con su naturaleza, han dado preferencia a 

los aspectos técnicos, omitiendo frecuentemente las facetas sociales, económicas y pollticas, 

no obstante decisivas y determinantes para considerar el concepto de desastre. 

Esta razón, aunsda a la creciente gravedad de desastres en el mundo, en general, y en México, 

en particular, fué uno de los motivos principales para apoyar la integración, en el Instituto de 

Ingeniería de la UN AM, a fines de los ailos setenta, de un grupo de investigación orientado 
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a emplear el enfoque sistématico para identificar y enfrentar la problemática de desastres. 

Como resultado, surgió el área de la Investigación !nterdisciplinaria de Desastres (UD), en la 

Coordinación de Ingenieria de Sistemas. 

De esta forma, la UD se define como un área de la actividad cognoscitiva que estudia, en forma 

interdisciplinaria, bajo el enfoque sistématico, el fenómeno del desastre. 

Su objetivo principal consiste en identificar y resolver los problemas de seguridad y 

salvaguarda de la población, asentamientos humanos, áreas productivas y obras públicas, a 

través de la estimación de los riesgos a los cuales están expuestos, y de la elaboración de las 

medidas para su reducción, lo que, a su vez, conduce al discfto de los sistemas de seguridad y 

salvaguarda, asl como a su instrun1entación con planes y programas de acción. 

Esta área cuenta con un propio marco conceptual que le pennite identificar lo que se llama el 

"ampo de estudios", esto es, el conjunto de problemas, asl como determinar los métodos 

correspondientes para resolverlos. 

El desarrollo y maduración de ésta Atea se ha obtenido por medio de dos tipos de estudios: 

-Aplicados, que buscan la solución a los problemas de seguridad y· salvaguarda de los 

asentamientos humanos, áreas productivas y obras públicas. 

·Básicos, que se orientan a entender mejor la metodología de investigación cientifica, por 

medio del an.lli!lis del proceso cognoscitivo, las formas episternológícas, el enfoque de 

sistemas, etc. 

Es imponante destacar que los estudios básicos se realizaron no sólo para apoyar la elaboración 

del marco conceptual y de los métodos y técnicas necesarias para la !ID, sino para avanzar en 

el área de metodología, vista como un ampo propio, con su objeto de esfudio específico, 

sujeto a regularidades y leyes particulares, con sus métodos de indagación y productos 

caracteristicos; esto constituye un contraste a la dominante opinión que contempla la 

metodología como una actividad secundaria, justificada, según la tradición, sólo por su papel 
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de apoyo a un área principal, propiciando técnicas para la solución de los problemas de la 

última. 

El. aprovechamiento de las necesidades en estudios aplicados para realizar los básicos, que 

constituye actualmente la única forma propicia de progresar en el área de metodologfa, ha 

permitido aplicar los resultados obtenidos, debido a su forma general, a otras áreas, tales como 

las de transportC, plancación y organizaciones, por mencionar algunos. A su vez, con la 

debida interpretación, estos resultados contn1myen a la solución de los problemas en la IID, 

tanto directamente como a través de una retroalimentación al campo metodológico. 

Asimismo, a la fecha se han diferenciado y distinguido las siguientes subárcas de investigación: 

-&ludios Metodológicos, que en términos generales buscan desarrollar el marco 

conceptual como una base común, tanto para realizar la misma investigación bajo el enfoque 

interdisciplinario, como para coordinar e integrar los esfuerzos de diversas disciplinas, a 

través de la elaboración y empleo de conceptos y términos universales, asl como de métodos 

y técnicas compatibles y compartidos. 

-Estudios fundame11talcs, tanto empiricos como teóricos, que, con el fin de conocer y 

controlar el fenómeno de desastre, estén orientados a observarlo, descnbirlo y explicarlo a 

través de la investigación de sus manifestaciones, los mecanismos de su producción, y las 

leyes y regularidades que rigen sus diversos aspectos, sean fisicoquhnicos y técnicos o 

socioeconómicos y pollticos. 

-Estudios apllcadns, que se orientan a identificar y resolver los problemas concretos de 

inseguridad que enfrenta la sociedad debido a su exposición a fenómenos destructivos y 

por la vulnerabilidad de la población y de los diversos sistemas de subsitencin; destacan 

dos vertientes: 

-Ingenieria de Desastres, que busca fomentar, integrar y coordinar los esfuerzos de 

diversas ramas de ingeniería, para asegurar la confiabilidad de servicios 

estratégicos, estructuras, obras públicas y otros sistemas que les incumben, ante 
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fenómenos destructivos, a través de su dise5o, construcción, mantenimiento y 

operación, asl como para disminuir y controlar el riesgo que ellos presentan. 

-Gestión de Desastres, que detennina y enfrenta los problemas de prevención y atención de 

emergencias a través del diseilo de estructuras administrativas, organización del 

proceso de gestión y desarrollo de planes y programas de la preparación y acción, 

tanto antes como durante y después del desastre. 

V. SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVD.. (SINAPROC). 

La protección civil se considera como la actividad solidaria de los diversos sectores que integran 

a la sociedad, junto y bajo la dirección de la Administración Pública, en búsqueda de la 

se¡¡widad y aalvaguarda de los amplios estntos de la población ante la posibilidad de ocurrencia 

de desastres. 

·-
-

En Mi!xico, esto se logra gracias al desarrollo dd Sistema Nacional de Protección Civil, 

constituida como una organización integrnda por las dependencias y organismos de los 
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sectores público, social y privado en tres niveles: nacional, estatal y municipal. Su objetivo 

común, de proteger y salvaguardar las personas y bienes, servicios estratégicos y el entorno 

ante la ocurrencia de un desastre, se alcanza a través de la expansión de las funciones de 

protección civil correspondientes a cada uno de los organismos quelo conforman, tanto por 

separado como coordinados entre si, en tal fonna que la sociedad constituye el destinatario, asl 

como el actor principal de sus aeeiones. 

l. Surgimiento de Proteui6n Civil en México. 

El nacimiento del SINAPROC frecuentemente se considera como una consecuencia de los sismos 

de 1985. Y hay mucha razón, ya que la situación de emeq¡encia vivida mostró la imperiosa 

necesidad de contar con un sistema de seguridad civil a nivel nacional, esto es, de establecer los 

mecanismos, sistemas y organismos para atender mejor a la población ante la eventualidad 

de un desastre, incorporando las experiencias de las instituciones públicas, sociales y privadas, 

de la comunidad cientlfica y de la población en general. 

Es impoitante mencionar el diseno del Sistema de Protección y Reestablecimiento del Distrito 

Federal (SIPROR), realizado a principios de la década de los ochenta, y su implantación por el 

DDF, que ha permitido contar con el primer organismo de protección civil en nuestro paf s. 

El SIPROR buscó integrar los diversos organismos de la ciudad, relacionados de una u otra 

manera con la problemática de desastres, definiendo sus funciones y responsabilidades, asl 

como sus interrelaciones y formas de coordinación. Sus objetivos comprendieron: la prevención 

de los fenómenos destructivos y la mitigación de los efectos adversos, la atención de las 

situaciones de emergencia y la posterior recuperación de la ciudad; los dos primeros 

constituyeron el objetivo general de protección, mientras que los dos últimos, el de 

restablecimiento, los que dieron el nombre del SIPROR. 

Con el fin de sentar las bases para establecer el SINAPROC, por orden explícita del entonces 
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Presidente de la República, el 9 de octubre de 1985, en el seno de la recién nacida Comisión 

Nacional de Reconstrucción, fué instalado el Comité de Prevención de Seguridad con los 

siguientes nueve Subcomités (Comisión Nacional de Reconstrucción, 1985); 

l. Investigación en materia de Protección Civil. 

2. Detección y prevención de catástrofes. 

3. Desarrollo y aplicación tecnológica. 

4. Organización y participación social. 

5. Educación y Capacitación. 

6. Marco jurídico. 

7. Planeación y ejecución de acciones ante desastres. 

8. Integración de la Federación de Estados y Municipios en materia de Protección Civil. 

9. Comunicación Social. 

Como resultado de una convocatoria abierta, que aseguró la amplia participación de diverros 

estratos de la población, de las dependencias del sector público y de las instituciones 

privadas, a fines de ab1il de 1986, a través de una extensa y ardua labor, se elaboraron y 

discutieron las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, 

subsecuentemente aprobadas por el Presidente, con un Decreto que se publicó el 6 de mayo, en el 

Diario Oficial. 

2. Principios y Objetivos. 

El diseno y la posterior implantación, asi como la operación actual del SINAPROC se basa en 

los siguientes seis principios: 

·Participación solidaria de los sectores público, privado y social; 

-Concordancia con la estructura del sector público, estableciendo asl tres niveles de 

organización: Federal, Estatal y Municipal; 

·Optimización de los recursos, aprovechándolos y compartiéndolos entre los 
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diversos organismos constituyentes; 

-Subordinación al Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo que significa 

que su funcionamiento se basa en la elaboración y ejecución de programas; 

-Sustento legal basado en la nonnatividad y reglamentación; 

-Aprovechamiento de la experiencia y del acervo de conocimiento cient!fico y 

tecnológico, tanto nacional como internacional. 

El objetivo principal del SINAPROC es simple: 

-Proteger y conservar a la persona y a la sociedad, asi como a sus bienes ante la 

eventualidad de un desastre. Para asegurar su logro, se establecen los objetivos 

estratégicos, llamados de finalidad, que buscan: 

-Afirmar el sentido social y la función pública de la protección civil; 

-Crear una conciencia y una cultura de protección y autoprotección; 

-Establecer un nuevo orden nacional de integración y participación de los sectores 

público, social y privado en la protección civil. 

Aslmismo, se plantea un objetivo estratégico adicional, llamado especifico: 

-Determinar la necesidad de realizar las acdones, tanto de prevención para conocer y 

reducir los posibles efectos de un desastre, como de auxilio y recuperación en caso de 

una emergencia. 

3. Estructura y fuotlooamlcoto. 

El SINAPROC, como cualquier sistema de gestión, se define a través de su estructura 

organiz.acional {figura no. 4), de las atribuciones y respo~ilidades de sus componentes, y de 

sus actividades, integradas en planes y programas, para realizarse antes, durante y después de un 

desastre. 

La organización del· SINAPROC contempla el establecimiento y funcionamiento de tres 



estructuras interrelacionadas de organismos, situados en tres niveles <!el sector público: el 

federal, el de entidades federativas y el municipal o delegacional; constituyendo, de esta 

manera, un todo coordinado, coherente y solidario. Se distinguen tres tipos principales de 

organismos (figura no. S): 

..Consultivos, que se determinan como consejos de protección civil, integrados por 

representantes de los sectores público, privado y civil; proporcionan el espacio 

institucional para fonnalizar el acuerdo y la concertación entre sectores con el fin 

de conocer la problemAtica y establecer las prioridades de su solución. 

-F;Jecutivos, que se forman por las unidades de protección civi~ órganos de la 

administración pública; tienen la responsabilidad técnica y politica de elaborar, 

realizar, actualizar y coordinar los programas de protección civil. 

-Participativos, a través de lo• cuales se organiza el voluntariado; se desenvuelven y 

realizan sus ectividades vinculadas con las tareas especificas de protección civil. 

La coordinación ejecutiva a nivel nacional corresponde n la Subsecretaria de Protecdón Civil y 

de Prevención y Rehabilitación Social que cuenta con dos organismos: la Dirección 

GaieraJ de Protección Civi~ encargada por la operación del SINAPROC, y por la atención 

de !US aspectos politicos, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, responsable por 

la investigación. capacitación y difusión en la materia. 

El funcionamiento eficiente del SINAPROC, como un sistema de gestión, requiere contar y 

realizar un sin número de actividades de diversa lndole, tanto técnicas, como administrativas, 

. económicas, sociales y politicas. Por ello, es importante instrumenlllr la organización con la 

planeación o, más general, con la gestión. 

La gestión pierde sus sentido si no existe la organización para realizarla. A su· vez, la sola 

existencia de la estructura organiz.ative, a pesar de tener todas las responsabilidades y 
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atribuciones bien precisas, no asegura por si mismo el buen desempeno de sus funciones; falta 

el proceso de gestión para sostener su adecuada operación. 

La adecuada operación del SINAPROC, tanto antes, como durante y después del desastre, se 

garantiza a través del desarrollo y ejecución del Programa de Protección Civil, integrado 

por diversos subprogramas que pueden clasificarse de la siguiente manera (figura no. 6): 

• Por su ámbito, se distinguen los subprogramas generales o externos, y lo internos o 

particulares: 

+ Externos, con los objetivos de proteger y atender a la población, sus bienes y el 

entorno ecológico, asl como asegurar el funcionamiento de los sistemas de 

subsitencia, aquellos que dan el servicio estratégico indispensable a la sociedad 

ante los fenómenos destructivos y situaciones adversas. 

+ Internos, con los objetivos de proteger y atender a los empleado•, visitantes y a toda la 

población, asi como el medio ambiente, estructuras y bienes, incluycnJo los 

acervos de infonnación que se encuentran bajo peligro en las instalaciones o en 

las zonas de influencia de la institución. 

• Por el tipo de objetivos, se definen los subprogrannas de prevención, auxilio y apoyo: 

+ Prevención, cuando antes de la ocurrencia de un desastre se busea eliminar o 

minimizar la presencia de los fonómenos destructivos, asi como dismir,uir los 

posibles danos que puedan provocar. La distribución de funciones de prevención 

entre Dependencias y Organismos se muestra en la figura no. 7. 

+Auxilio, cuando al pre5entarse un desastre o en caso de su inminencia, se busea rescatar y 

atender a la población afectada, sus bienes y su entorno ecológico, asl como 

proteger y rehabilitar los servicios bAsicos y equipamiento estratégico. La 
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distribución de funciones de auxilio entre Dependencias y Organismos se muestra 

en la figura no. 8. 

+ Apoyo, que busca, a través de la preparación y del establecimiento de las 

condiciones organizativas, técnicas, económicas y sociales, coadyuvar a la 

elaboración, implantación, ejecución y actualización de los subprogramas de 

prevención y auxilio en forma eficaz y eficiente. La distribución de funciones de 

apoyo entre Dependencias y Organismos se muestra en la figura no. 9. 

Los tipos de participación que tienen las Dependencias y Organismos es de dos tipos: 

La de Coordinador que eswne la responsabilidad de coordinar tecnicamente a todos los 

participantes del programa o función, promoviendo e integrando la planeación, operación y 

evaluación de lns operaciones y actividades propias de su competencia. La de Cmmpo!lSl!b!e. 

que son las dependencias y organismos que participan en un programa especifico o función, 

brindan el apoyo que la coordinadora requiere, a la vez que realizan las actividades 

inherentes a su competencia. 

- Por el nivel y compromisos de la participación, se consideran los subprogrnmas nacionales, de 

entidades federativas y los municipales o delegacionales: 

+Nacionales, cuando son elaborados por dependencias u organismos federales que, por 

sus funciones, o que, por la naturaleza de sus actividades productivas 

constituyen fuentes potenciales de peligro, son responsables de las acciones de 

prevención, auxilio y apoyo, conforme a los sectores o materias especificas de su 

competencia. 

+ Entidades Federativas, son los elaborados por los estados y el Distrito Federal en el 

ámbito de su competencia territorial, o por un organismo sectorial a nivel 

t96 



~ f !i • 

1 

m~ ~ . 

0
0

0
"
' 

D
O

 
D

D
D

D
D

O
 

o 

D
O

 
o 

o 
ººº 

o 

D
O

 
'. 

o o 

ºº 
0

0
0

•
0

 
o 

ººº 

•
•
 

o 
ºººººººº 

0
0

 
o 

o 
o 

D
O

 
o 

D
O

 D
O

 0
0

0
 

D
O

 
D

O
 

o 

l • 1
' 

~ 
~ 1 1 

1 ~ 
l ~ ~ 

¡ 1 11 8 s 1 8 11 1 



SG 
SEDENA 

S. MARINA 
SARH 
SCT 
SEP 

STPS 
SRA 

SECTUR 
PGa 

IMSS 
PEMEK 

CFE 
UNAM 

DISTRIBUCION DE ruNCIONES DE APOYO 
ENTRE DEPENDENCIAS Y ORGANISK>S 

o o o 

* COORDINADOR DE PROGR1IMA 0 CORRESPONSABLES 

FIG. Nº 9 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 



regional. 

+Municipales o Delegacionales, son aquellos cuyo hábito de competencia se suscribe a un 

municipio o delegación. 

En ténninos generales, el funcionamiento del SINAPROC, a través de su estructura 

organizativa y de la realiz.ación de los programas de prevención, a•1xilio y apoyo, se presenta 

en la figura no. JO. En este· esquema se observa el Centro de Operaciones, como un 

organismo temporal que se moviliza y establece en caso de las emergencias mayores. 

El funcionamiento del SINAPROC está dividido según las condiciones que pueden ser 

Nomu:!es y Sihl3ciones de Anonnalidad y Emergencia. 

En Condiciones · Normales, las acciones están orientadas a prevenir la ocurrencia de los 

fenómenos destructivos, n preparar acciones de respuesta que mitiguen los daños que un 

desastre pudiera ocasionar y a fomentar una cultura de Protección Civil entre la población. 

Como resultado de los estudios de prevención, el Sistema promueve el establecimiento de 

normas, la realización de obras y la instrumentación de acciones que minimicen la presencia 

de los fenómenos destructivos o que contribuyan a mitigar los daños que se pudieran generar. 

En Situaciones de Anormalidad y Emergencia. los estados de gestión de los organismos 

responsables de enfrentar la emergencia se modifican, a fin de lograr una ejecución adecuada 

de las acciones correspondientes. Con el propósito de indicar la respuesta que debe darse ante el 

acercamiento o durante la evolución de una calamidad, se han seilalado tres estados 

diferentes: el de prealena, el de alena y el de alarma, (ver figura no. 11 ). 

Según se va presentando cada uno de éstos estados, se generan acciones preestablecidas, 

como son la comunicación a los organismos llamados a intervenir y, en algunos casos, a la 

población, asi como la preparación y ejecución de actividadr.s especificas de prevención, auxilio 

ó apoyo. 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO SINAPROC 
(FIG. Nº 10) 
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El Estado de Prealerta, se genera cuando las Unidades de Protección Civil perciben 

indicadores acerca de la posible ocurrencia de un desastre, fundamentandose en infonnes 

procedentes de la red de monitoreo o a través de fuentes complementarias, que van desde la 

percepción visual hasta los infonnes recibidos del e>eterior. 

El Estado de Alerta. se establece cuando se recibe información aobre la inminente ocurrencia de 

un desastre, debido a la forma en que el peligro se ha extendido o en virtud de la evolución que 

presenta, de tal manera que es muy factible que la aplicación del programa de auxilio sea 

requerido. 

El Estado de Alarma. se establece cuando se han producido dailos en la población, sus bienes y 

su entorno, lo cual implica la necesaria ejecución del programa de auxilio. Al confirmarse la 

ocurrencia del desastre, el municipio o delegación afectada instala el Centro de Operaciones, 

convocando a las dependencias u organismos responsables del programa de auxilio. 

Los mecanismos de coordinación, deben definirse de manera integral, abarcando dos aspectos 

primordiales: la situación en condiciones normales y. la de emergencia. 

La coordinación debo ser pennanente y global, para lo cual se han establecido dos planos de 

funcionamiento: 

-Coordinación HorizonJa/, que asegura la comunicación y la compatibilidad de las 

decisiones en el mismo nivel de la organización; por ejemplo, entre los 

organismos del sector público a nivel federal. 

-Coordinación Vertical, que es responsable por la comunicación y consenso entre los organismos 

de diveraos niveles; por ejemplo, entre la Unidad de Protección Civil de un 

municipio con su homólogo a nivel estatal. 
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VI. PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES. 

J. Introducción 

La magnitud del dallo que. pudiera provocar un accidente causado por sustancias peligrosas 

estA en relación directa con la presencia de una serie de ractores como son: las caraclerfsticas 

del sitio donde éstas se manejan, las instalaciones y procesos utilizados, las condiciones 

meteorológicas existentes en el área en el momento del accidente, la cantidad de sustancia 

b'berada al ambiente, de la población potencialmente expuesta y/o afectada, las medidas que 

se tengan contra la emergencia, etc. El Gobierno Federal ha establecido disposiciones y 

emprendido acciones para disminuir los riesgos y enfrentar contingencias derivadas de las 

Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas, una de las cuales consiste en la 

elaboración de los Programas para la Prevención de Accidentes por quienes realicen tales 

actividades, núsmos que se someterán a la aprobación do diversas Secretarias. 

Para tal fin se instaló en 1989 el Comité de Análisis y Aprobación de los Programas para la 

Prevención de Accidentes (COAAPPA). Dicho Comité ha elaborado una Gula, con el propósito 

de proporcionar a quienes realizan actividades altamente riesgosas, las bases para 

desarrollar un Programa para la Prevención de Accidentes (PPA), para dar respuesta a 

contingencias causadas por la liberación de sustancias peligrosas. 

Una vez que los PPA ;.,n analizados, autorimdos y dictaminados por el Comité, estQS se 

implementarán a nivel local, con la participación de la Unidad de Protección Civil, 

Autoridades, comunidad y empresas aledañas, y dernAs instituciones relacionadas con 

aspectos de seguridad y atención a la población y al ambiente. 

Asimismo el seguimiento de los Términos de los dictámenes correspondientes, también es 

realizado por el Comité. 

Los criterios empleados para su elaboración se basan en la posibilidad de que ocurran 
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contingencias provocadas por el manejo de sustancias peligrosas y de la necesidad de contar 

con un programa adecuado para evitar que éstas puedan tener consecuencias de desastre o 

calamidad. 

2. Objetivos 

2.1 Del Programa para la Prevención de Accidentes. 

- Evitar que los accidentes provocados por la realización de Actividades Altamente 

Riesgosas(MR), alcancen niveles de desastre o calamidad. 

- Propiciar que quienes realicen actividades de alto riesgo, comunidad y empresas aledañas, asl 

como Autoridades Locales, desarrollen una conciencia de alerta continua ante cualquier 

contingencia ocasionada por la liberación de sustancias peligrosas. 

- Propiciar un ambiente de seguridad en la comunidad y empresas aledaftas a una actividad de 

alto riesgo. 

- Contar con planes, procedimientos, recursos y programas para dar respuesta a cualquier 

contingencia ocasionada por el manejo de sustancias peligrosas. 

- Establecer los mecanismos de comunicación, coordinación y concertación de acciones para 

implementar adecuadamente el PPA en la localidad. 

- Que las Industrias de Alto Riesgo ditimdan en la localidad, la información relacionada con las 

actividades que desarrollan y los riesgos que éstas representan para la población, sus 

bienes y el ambiente, asi como los planes, procedimientos y programas con que se cuentan, 

para disminuir y controlar dichos riesgos y enfrentar cualquier contingencia y atender 

calamidades y/o desastres provocados por la liberación accidental de sustancias peligrosas. 

2.2 De la gula para la elaboración del programa para la prevención de accidentes. 

- Establecer las bases y lineamientos para que quienes realicen Actividades Altamente Riesgosas 

elaboren y/o revisen su Programa para la Prevención de Accidentes. 
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- Ser un instrumento que sirva de Enlace lnterinstitucional e lntersectorial en la elaboración e 

instrumentación de los PPA -Ser un instrumento para la revisión y actualización permanente de 

los planes, procedimientos y programas contenidos en un PPA. 

3, Bases Lq:ales 

En el Capitulo JI, Anlculo So. Fracción X de Ja· Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, se establece que: ... 'Son asuntos del alcance general en la Nación o 

de. interés de la Federación, la regulación de las actividades que deban considerarse como 

altamente riesgosas, según ésta y otras leyes y disposiciones reglamentarias, por la magnitud o 

gravedad de los efectos que puedan generar en el equilibrio ecológico o en el ambiente'. 

Asimismo en el Capitulo IV, Artículo 147, 2o páJrafo de la misma Ley, se establece que 

.. .'Quienes realicen actividades altamente riesgosas, elaborarán, actualizarán y, en los términos 

del Reglamento correspondiente, someterán a la aprobación de la Secretarla y de las 

Secretarias de Energla, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de 

Salud y del Trabajo y Previsión Social, los Programas para la Prevención de Accidentes en la 

realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos'. 

'Cuando las actividades consideradas como altamente riesgosas se realicen o vayan a realizarse 

en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal participará en el análisis y en su 

caso, aprobación de los programas para la prevención correspondientes'. 

En los listados de Actividades Altamente Ríesgosas, expedidos en el Diario Oficial el 28 de marzo 

de 1990 y el 4 de mayo de 1992, respectivamente; se establece lo siguiente: 

.. .'Que el criterio adoptado para determinar cuales actividades debe.1 considerarse como 

altamente riesgosas, se fundamenta en que la acción o conjunto de acciones, ya sean de origen 

natural o antropogénico, estén asociadas con el manejo de sustancias con propiedades 

inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas; en cantidades 
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tales que en oaso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una 

explosión, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

4. Criterios para la claboradon de los Programas para la Prevencion de Accidentes y 

estructura de la guia. 

4.1. Criterios Generales 

El Programa para la Prevención de Accidentes debe ser elaborado e imple~entado para 

activarse de acuerdo al alcance y características de una emergencia, la cual puede 

circunscribirse dentro de los limites de la planta sin representar ningún riesgo para el exterior, o 

bien puede ser de tal magnitud que pudiera rebasarlos, afectando a la población aledaña y 

ecosistemas de la región. 

Sobre esto último es importante considerar la realiz.ación de otras actividades riesgosas o 

altamente riesgosas cercanas a una AAR en particular, que pudieran incrementar el nivel de 

riesgo de la misma y su efecto en caso de accidente. 

Con base en lo anterior se han establecido dos clases o niveles en la elaboración del PP A; el 

interno y el externo. 

Ambos niveles deben ser elaborados y estructurados detalladamente, para activarlos en el 

momento oportuno y en el lugar preciso, considerando las etapas de prevención (antes de), de 

atención (durante) y de retomo-recuperación (después de), tomando como criterio de referencia 

los posibles efectos de un accidente causado por la realiz.ación de AAR. 

La etapa de Prevención se relaciona con todas las medidas, procedimientos, planes, acciones 

y recursos necesarios, encaminados a evitar que ocurran accidentes, y en caso de que éstos 

se produzcan, controlar sus efectos y evitar que adquieran proporciones de un accidente mayor 

(calamidad o desastre). 
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La etapa de Atención se relaciona con todas las medidas, procedimiento, planes, acciones y 

recursos necesarios para el auxilio y rescate de las personas (trabajadores y población 

aledaila), la conservación de la vida y la salud asi como la protección del ambiente, una vez 

que se ha producido una contingencia. 

Esta etapa también incluye todos los aspectos relacionados con el combate y control de la 

contingeocia, asi como la mitigación de sus efectos. 

La etapa de Retomo-Recuperación se relaciona con todos los aspectos de inspección y 

vigilancia y difusión que sean necesarios para la reanudación de actividades, bajo condiciones 

confiables de seguridad tanto para los trabajadores como para la población e industrias aledailas, 

asl como los de reparación de la infraestructura interna y/o externa de saneanúento ambiental. 

4.2 Marco Reíerencial para desa1TOllar el Programa para la Prevención de Accidentes. 

Al aplicar el procedimiento de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental, la Secretaria de 

D=llo Social puede requerir a quienes realicen AAR; la presentación de un PP A, dentro de 

los ténninos de los Dictámenes emitidos por dicha Secretaria, después de la revisión y análisis 

de los estudios de Impacto Ambieotal y Riesgo Ambiental, correspondientes. 

Los PPA que ingresan a la SEDESOL, son sometidos a la consideración del COAAPPA, 

confonnado por las 8 Dependencias siguientes: SEMIP, SECOFI, SSA, . STPS, 

SEGOB·DGPC, SEGOB.CENAPRED, en su caso el DDF y la SEDESOL como la 

Secretaria coordinadora de las funciones y actividades del Comité. 

4.3. El PPA de Nivel Interno 

Esta parte del PPA se relacio"" con la protección y auxilio a los trabajadores y/o personas, asi 

como de las instalaciones e infraestructura de la empresa. ante emergencias y/o 

contingencias, considerando que su efecto hacia el exterior de las instalaciones es nulo y que 

la empresa cuenta con la capacidad de respuesta requerida. 
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4.4. El PPA de Nivel E•temo 

En esta parte del PP A, se considera que el evento rebasa los limites de la empresa y es 

necesario alertar a la población aledaña y que además se requiere la intervención y participación 

oportuna de las Unidades de Protección Civil, Autoridades locales, de la población y/o 

empresas aledailas potencialmente afectables, asi como de otras instituciones y organismos de 

seguridad social, para proteger al ambiente y a la población. 

S. Organización local para la Prevención de Accidentes causados por actividades 

altamente riesgosas y 1us nivcles de participación. 

Considerando que las consecuencias de un accidente son de un aleance muy variable que 

dependen de las caracteristicas y condiciones ya mencionadas, pudieran rebasar los limites de 

las instalaciones de quienes realicen AAR. se requiere que la Organización para la Prevención 

de Accidentes de la empresa se enlace y coordine con organismos instituciones 

intersectoriales, y en su caso internacionales, tanto a nivel local como municipal, estatal y 

federal. 

En este sentido, las autoridades municipales y estatales, entre las cuales se incluyen las 

Delegaciones Estatales de la SEDESOL, se encargarán de la coordinación en general del PPA, 

incluyendo las labores del ejército, policia, asociaciones y brigadas especiales, asi como del 

suministro de los servicios municipales necesarios y/o disponibles; las empresas, de la 

coordinación de sus brigadas de emergencia además de proporcionar equipos y recursos en 

general; la Unidad Interna, Municipal(es) y Estatal( es) de Protección Civil junto con la 

empresa en cuestión y/o asociación empresarial en materia de prevención y atención de 

accidentes a la que ésta pertenezca, de la instrumentación y operación a nivel local del PP A, 

incluyendo los aspectos de difusión, información, capacitación, evacuación asi como de los 

ejercicios y simulacros. 
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Por su parte Ja población aledaña a un AAR, deberá tener disposición para mantemerse 

informada, y participar en las actividades implementadas por Ja Organización para Ja 

Prevención de Accidentes de una AAR cercana a su localidad, relacionadas. con su propia 

seguridad y protección; entre los cuales se pueden citar la capacitación y entrenamiento, 

intervención en simulacros, etc. 

Es importante seilalar que la participación de Ja población debe ser preferentemente en fonna 

organizada; al respecto Ja SEDESOL a través de sus Delegaciones Estatales y de Ja 

Autoridades Locales ha instalado los "Comités Ciudadanos de Información y Apoyo para la 

Prevención y Atención del Riesgo Ambiental', como parte de las iniciativas tomadas por 

dicha Secretaria en respuesta a las Instrucciones indicarlas por el C. Presidente Carlos Salinas 

de Gortari, durante la Reunión sobre Prevención de Accidentes celebrada el 29 de abril de 1992 

en Los Pinos. 

6. El Centro de Operaciones de la organlzacion para Ja Prevenclon de Accidentes de 

Ja empresa. 

La Organización para la Prevención de Accidentes de la empresa requiere de un lugar 

detemúnado p~ ejecutar todas las actividades necesarias para que opere el PP A, este lugar es 

el Centro de Operaciones. 

Durante el desarrollo de una contingencia y hasta el fin de Ja misma, este lugar, será el centro de 

comando, de información al interior y/o al exterior de las instalaciones de Ja empresa acerca 

del curso de su evolución, asl como el sitio donde se tomen las decisione3. 

En condiciones de operación nonnal de la planta, éste será el centro de las reuniones periódicas 

de dicha organización, en la cual se realicen las actividades de planeación, seguimiento y 

actualización del PPA, incluyendo las relacionadas con los ejercicios y simulacros. 

La ubicación del Centro de Operaciones deberá detenninarse en función del estudio de riesgo, 

de las caracteristicas del sitio y de la infiaestructura para su funcionamiento en la que se 
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mayor a menor grado, de acuerdo a la magnitud del daño que provocaría en caso 

de ocurrencia y a la probabilidad con que se puedan presentar. 

-Indicar las Técnicas de Evaluación de Riesgos utilizadas para desarrollar 

este punto, en el Estudio de Riesgo presentado ante SEDESOI., <Vl'lO por 

ejemplo: Hazop y Check List. 

3.6 Determinación de las Zonas Potencialmente Afectables. 

-Presentar los resultados de los modelos matemáticos o Indices para determinar 

las zonas potencialmente afectables, para cada tipo de riesgo, especificando los 

criterios utilizados. 

-lndiC& cl 11omb1e y caracteristicas del modelo de simulación utilizado. 

B. PROGRAMA PARA LA PREYENCION PE ACCIDENTES PE NIVEL INTER!Yl 

4. ORGANIZACION PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE LA 

PLANT NEMPRESA. UNIDAD DE COORDINACION. 

Indicar delalladamenle la Organización para la Prevención de Accidentes que constituirá 

la empresa para coordinar todas la actividades relacion•das con el FF A, <lo•l•c~d~ 

en cada uno de ellos la Sección de Atención de Emergencias en la que se 

incluya a las Brigadas de Emergencia: 

4. 1 Estructura. 

Definir puestos y niveles de autoridad y su relación. 

4.2 Organigrama. 

De la estructura interna para emergencias, incluyendo las brigadas de emergencia. 

4.3. Funciones y Responsabilidades. Reglamento Interno de la Unidad de Coordinación 

de los Programas para la Prevención de Accidentes. 

Indicar nombres, puestos y descripción de funciones y responsabilidades de cada 

integrante. 

4.4 Directorio de Titulares y Suplentes. 
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De lodos los miembros de la organización para agencias en el que se incluyan 

nombre, puesto en la empresa, puesto en la organiz.ación para emergencias, 

localización y número telefónico, dirección y número telefónico particular. 

4.S Inventario del Personal de la Organiz.ación para la Prevención de Accidentes. 

Indicar el número total de personas que participan, considerando también a los 

suplentes. 

S. EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA 

.s.1 Descripción. 

De los siguientes equipos y servicios de emer¡¡encia, apegándose al orden aquí 

establecido: 

-Centro de Operaciones. 

-Dispositivos de medición de velocidad de viento y para determinar su 

dirección. 

-Equipo/Sistema/Red Contraincendios 

-Equipoflnstalaciones contra explosiones. 

-Equipoflnstalaciones contra fugas y derrames y de contención. 

-Equipo personal de emergencia. 

-Equipo de primeros auxilios 

-Equipos de Detección Especifica de Sustancias. 

-Equipo pesado. 

-Sistemas y equipo de comunicación 

-Sistemas y equipo de Alarma. 

-Unidades de Transpone de Personal. 

-Equipos Auxiliares y Especiales. 

S.2 Ubicación. 

Presentar el plano de ubicación para los equipos y sistemas anteriores. 
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5.3 Inventario. 

Indicar la cantidad de cada uno de los equipos anteriores. 

6. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

Indicar detalladamente los procedimientos de respuesta a emergencias, incluyendo el 

equipo utilizado; las acciones de alanna, comunicación, atención, control y retomo

recuperación; asl como la sección de la Organización para la Prevención de 

Accidentes y miembros participantes (nombres y/o puestos), incluyendo las 

funciones especificas de éstos, para los siguientes casos posibles. 

6.1 Fugas. 

6.2 Derrames. 

6.3 Incendios. 

6.4 Explosiones. 

6.5 Falta de Servicios: 

Energla Eléctrica, Agua, Combustible(s). 

6.6 Unidades Individuales de Proceso. 

6.7 Eventos Naturales. 

6.8 Sabotajes. 

6.9 Primeros Auxilios. Con que cuenta la empresa. 

6.10 Evacuación de la Planta. 

Evacuación General, Rutas de Evacuación, Centros de Conteo o Reunión. 

7. SISTEMA(S) DE COMUNJCACION Y ALARMA. 

El sistema de comunicación y alllnllll con que cuenta la planta, en el cual se 

incluyan los correspondientes canales de comunicación, claves, señales y mensajes 

concretos (Mensajes Estandarizados), considerando los siguientes receptores y 

emisores: 
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7 .1 En el Interior de la Planta. 

-áreas de proceso. 

-oficinas administrativas. 

-centro de operaciones de la Unidad de coordinación para la Prevención de 

Accidentes. 

-caseta de vigilancia. 

7.2 De la Planta al Exterior. 

(para infonnar o solicitar apoyo, en caso de ser necesario, sin que esto quiera 

decir que se han rebasado los limites de la empresa). 

·Empresas Circunvecioas/Comité de Ayuda Mutua. 

·Autoridades Locales. 

·Instituciones Locales. 

8. PROCEDIMIENTOS PARA EL RETORNO A CONDICIONES NORMALES Y 

RECUPERAC!ON. 

8.1 Criterios para Declarar el fin de la Emergencia. 

8.2 Procedimiento para declarar el fin de la Emergencia. 

8.3 Inspección (Monitoreo) del Control de la emergencia. 

8.4 Revisión Médica del Personal expuesto. 

8.5 Atención Médica del Personal afectado. 

8.6 Procedimientos de Descontaminación para: 

·Ropa y Equipo Personal. 

·Equipo en General. 

·Areu de Trabajo. 

8.7 Evaluación de Dailos. 

8.8 Retomo a Condiciones Normales de Operación. 

9. PROGRAMA DE CAPACITAC!ON Y ENTRENAMIENTO. 

9.1 Comenidos Mlnimos: 
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-Infonnación de las Propiedades y Recomendaciones de manejo de las sustancias 

peligrosas usadas en la empresa, incluyendo los tipos de riesgo inherentes a 

éstas. 

-Sistemas de alanna. 

-Ubicación y uso de equipos de control y contención de fugas y derrames, etc. 

-Señalamientos: 

-Ubicación y uso de equipo contra incendio. 

-Uso y mantenimiento de equipo de protección personal. 

-Uso del equipo de primeros auxilios. 

-Higiene y Se¡,'Uridad. 

-Otros 

9.2 Programa Anual Calendarizado: 

-Nombres de los CtJrsos. 

-Objetivos especificas. 

-Lugar (si son fuera de la empresa). 

-Duración de cada curso. 

-Frecuencia de aplicación de cada curso. 

-Nombre del instructor y sus ailos de experiencia en el área/tema/puesto/empresa. 

-Personal a quien está dirigido el curso. 

9.3 Procedimiento de Evaluación de Resultados. 

10. PROGRAMA DE SIMULACROS. (PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA). 

10.1 Tipos. 

-Evacuación general de la planta. 

-Fugas. 

-Derrames. 

-Incendio. 
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-Explosión. 

-Otros. 

10.2 Programa Anual Calendarizado. 

-Nombres de los simulacros. 

-Objetivos especificos. 

-Lugar de aplicación o realización. 

-Frecuencia de realización. 

-Nombre del coordinador directo de cada simulacro, asi como la St'.cción de la 

Organización para la Prevención de Accidentes de la empresa. 

-Personal a quien está dirigido. 

10.3 Procedimiento de Evaluación. 

11. ACTUAL!ZACION DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCION 

ACCIDENTES DE NIVEL INTERNO. 

11.1 Nombre del responsable de la actualización. 

11.2 Grupo/Sección/ Arca de la Empresa. 

Indicar los nombres de los participantes en la revisión y actualización. 

11.3 Método. (Para actualizar el PPAde Nivel Interno). 

-Revisión de la Organización para la Prevención de dceidentes de la empresa. 

-Los Inventarios y Mantenimiento de los Equipos y Seivicios de la empresa. 

-La Revisión y Pruebas aplicadas a los Sistemas de Comunicación y Alanma. 

DE 

-La Revisión de los Procedimientos para el Retomo a Condiciones Nonnales de 

Operación y Recuperación. 

-La Evaluación de la Capacitación y Entrenamiento. 

-La Evaluación de los Simulacros. 

11.4 Programa Calendarizado de Implementación del PPA. 

Con base en los resultados y revisiones referidas en el apartado anterior (11.3), 
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indicar lo siguiente: 

-Las acciones especificas planeadas. 

-Avances. 

C. PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE NIVEL EXTERNO 

12.0RGANIZACIONLOCAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES. 

COM!TE LOCAL DE AYUDA MUTUA 

Indicar detalládamente la Organización Local para la Prevención de Accidentes en la 

que participará la empresa para coordinar todas las actividades relacionadas con el 

Nivel Externo del PPA, de acuerdo a los siguientes puntos, destacando en cada uno 

de ellos la parte que le corresponde ni proponente. 

Al respecto se sugiere llamar a dicha organización 'Comité Local de Ayuda 

Mutua"; esto es con el propósito de que el Comité, el proponente y demás 

organismos y grupos involucrados, manejen la misma tenninologia. 

12.1 Partes involucradas. 

Indicar los nombres de las partes involucradas de acuerdo a la información 

desarrollada en el apartado 1 y de los c.iterios señalados en la Segunda Parte, 

considerando lo siguiente: 

-Autoridades Federales en la Entidad. 

-Autoridades Municipales y Estatales. 

-Empresas Aledaílas/Asociación(es) Local( es) de Empresas. 

-Población Aledaña. 

-Organismos e Instituciones del Sector Público y Privado Específicos. 

12.2 Convenios. 

Indicar los organismos e instituciones y representantes de la comunidad 

involucrados, que acoptaron participar en la Organización Local del Programa 

para la Prevención de Accidentes de Nivel Externo, señalando lo siguiente: 
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-Nombre o razón social de la institución. 

-Nombre y finna del representante que participó en el Convenio, asl como su 

puesto o nombranúento dentro de su institución u organismo. 

-Firmas de los Representantes. 

-Fecha de cada uno de los Convenios. 

12.3 Estructura. 

Definir los puestos y los niveles de autoridad e interrelación de los 

participantes en el Conúté Local de Ayuda Mutua. 

12.4 Organigrama. 

Presentar el organigrama de la estructura del Conúté. Local de Ayuda Mutua 

correspondiente. 

12.S Funciones, responsabilidades y Niveles de Participación. Reglamento del Conúté 

Local de Ayuda Mutua, en donde se destaque los responsables de activar el 

PPA en caso de una emergencia. 

12.6 Directorio de Titulares y Suplentes. 

Presentar un directorio sistematizado de los mandos altos y medios del Conúté 

Local de Ayuda Mutua asl como de todas sus Brigadas de Emergencias, en el 

que se incluyan nombre, puesto en la empresa, puesto en el Conúté, localización 

y número telefónico/extensión en su centro de trabajo, dirección y número 

telefónico particular, tanto de los ·titulares como de los suplentes o 

representantes. 

12.7 Inventario de todo el personal del Comité Local de Ayuda Mutua 

correspondiente. 

Indicar el número total de personas que participan, considerando también a los 

suplentes. 
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13. EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA 

13.1 De la Empresa para el exterior. 

Describir de manera general el alcance y uso de los Equipos y Servicios propios 

de la empresa mencionados en el apartado 11-5, para su posible aplicación en el 

exterior de la planta, apegándose al orden establecido. 

13.2 De las Empresas circunvecinas y del Comité Local de Ayuda Mutua o Asociación 

Local al que pertenece el proponente. 

A. Inventario. 

Presentar el invrntario de las empresas aledañas a la empresa proponente y/o 

pertenecientes al Comité Local de Ayuda Mutua o Asociación Local a la que 

pertenezca el proponente o en su caso de aquellos que estén involucradas 

directamente con la actividad de éste, de los Equipos y Servicios de 

Emergencia con que cuenten, para su posible uso en el exterior; 

apegándose al siguiente orden: 

-Dispositivos de medición de velocidad de viento y para determinar su 

dirección. 

-Equipo/Sistema contra incendio. 

-Equipo contra explosiones. 

-Equipo contra fugas y derrames y de contención. 

-Equipo personal de emergencia. 

-Equipo de primeros auxilios. 

-Equipos de Detección Específica de Sustancias (en el caso de que exista 

compatibilidad). 

-Equipo pesado. 

-Sistemas y equipos de Alarma. 

-Unidades de Transporte de Personal. 

-Equipos Auxiliares y Especiales. 
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B. Ubicación. 

Indicar los nombres de las empresas antes referidas. 

13.3 Directorio de Servicios de Emergencia de la Localidad. 

-Instituciones Públicas y Privadas de Salud. 

-Departamentos de Bomberos. 

-Brigada del Ejército Naciom1J. 

-Policla Federal de Caminos. 

14. PROCEDIMIENrOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

PLAN DE EMERGENCIAS DEL COMITE LOCAL DE AYUDA MUTUA. 

14.1 Fugas. 

14.2 Derrames. 

14.3 Incendios. 

14.4 Explosiones. 

14.S Falla de Servicios. 

-Energla eléctrica, Agua, Combustible(s). 

14.6 Eventos Naturales. 

14.7 Sabotajes. 

14.8 Primeros Auxilios. 

14.9 Evacuación del Sitio. 

IS. SISTEMA(S) DE COMUNICACION Y ALARMA. 

15.I Para todo el personal del Interior de la Planta. 

15.2 De la planta al exterior. 

15.3 Del Comité Local de Ayuda Mutua a la Localidad. 

15.4 Vocero(s). 

16. PROCEDIMIENTOS PARA EL RETORNO A CONDICIONES NORMALES Y 
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RECUPERACION. 

16.I Criterios para declarar el Fin de la Emergencia. 

16.2 Procedimiento para declarar el fin de la emergencia. 

16.3 Responsables 

16.4 Inspección (Monitoreo) del Control de la Emergencia. 

16.5 Revisión Médica del Personal y Población expuesta. 

16.6 Atención Médica del Personal y Población afectada. 

16.7 Procedimientos de Descontaminación y Saneamiento. 

16.8 Evaluación de Daños. 

16.9 Retomo a Condiciones Normales de Operación. 

17. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAWJENTO. 

Para las actividades altamente riesgosas, dirigido a los integrantes de la Org&niución 

Local para la Prevención de Accidentes (Comité Local de Ayuda Mutua), organismos, 

instituciones y población local, considerando lo siguiente: 

17. 1 Contenidos Mlnimos. 

-Información de las Propiedades y Recomendaciones de manejo de las sustancias 

peligrosas usadas en la empresa, incluyendo los tipos de riesgo inherentes a 

éstas. 

-Sistema de alarma. 

-Ubicación y uso de equipo de control y contención de fugas y derrames, etc. 

-Seftalamientos Internos y Extemos.-Ubicación y Uso de equipo contraincendio. 

-Uso y mantenimiento de equipo de protección personal. 

-Uso del equipo de primeros auxilios. 

17.2 Programa Anual Calendarizado. 

-Nombres de los recursos. 

-Objetivos especificas. 

-Lugar (si es fuera de la empresa). 
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-Duración de cada curso. 

-Frecuencia de aplicación de cada curso. 

-Nombre del instructor, años de experiencia en el área, tema, puesto, empresa. 

-Personal a quien está dirigido. 

17.3 Procedimientos de Evaluación de Resultados. 

18. PROGRAMA DE SIMULACROS. 

Presentar el programa de simulacros relacionados con las MR del proponente, en el 

que participen el Comité Local de Ayuda Mutua, Autoridades, Organismos. e 

Instituciones y Población local, considerando lo siguiente: 

18.l Tipos. 

Tipos de simulacros que se tengan programados de acuerdo al apartado 

1-3.S, para los casos siguientes: 

·Evacuación general de la planta. 

-Fugas. 

-Derrames. 

-Incendio. 

-Explosión. 

-Otros. 

18.2 Programa Anual Calendarizado. 

-Nombre de los simulacros. 

-Objetivos especificas. 

-Lugar de aplicación. 

-Frecuencia de realización. 

-Nombre del coordinador directo de cada simulacro, sección de la Organización 

· Local para la Prevención de Accidentes _y/o brigadas participantes. 

-Pet>0nal a quien está dirigido y participantes . 
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18.3 Procedimientos de Evaluación. 

19. EDUCACION PUBLICA. 

Describir el programa de Educación, Difusión y Concientización dirigido a la 

Comunidad Local, indicando: 

-Información de las propiedades y recomendaciones básicas relacionadas con las 

sustancias peligrosas usadas en la empresa. 

-Periodicidad. 

-Método de Divulgación. 

20. ACTUALIZACION DEL PROGRAMA PARA LA 

ACCIDENTES DE NIVEL EXTERNO. 

20.1 Responsables y Participantes de la Actualización. 

-Nombre. 

-Empresa/Institución/Organismo. 

-Cargo dentro del Comité Local de Ayuda Mutua. 

20.2 Método. (Para actualizar el PPA de Nivel Externo). 

PREVENCION DE 

-Revisión de la Organización para la Prevención de 

Accidentes/Comité de Ayuda Mutua. 

-Los Inventarios y Mantenimiento de los Equipos y Servicios de Emergencia. 

-La Revisión del Plan de Emergencias. 

-La Revisión y Pruebas aplicadas a los Sistemas de Comunicación y Alarma. 

-La Evaluación de la Capacitaci~n y Entrenamiento. 

-La Evaluación de los simulacros. 

-Los resultados del programa de Educación Pública. 

20.3 Programa Calendarizado de Implementación del PPA. 

Con base en los resultados y revisiones referidas en el apartado anterior, indicar lo 
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siguiente: 

·Las acciones especificas planeadas. 

-Avances. 
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VD. GLOSARIO. 

ACCIDENTE.- Even10 no premedilado, aunque muchas ~ previsible, que se presenta 

en forma súbila, allera el· curso regular de los acontecimienlos, lesiona o e.Usa la muerte a las 

personas y ocasiona daños en sus bienes y en su entorno. 

ACCIDENTES MAYORES.- Son aquellos cuyos efectos, por su alcance, rebasan los Jimiles de 

la instalación industrial o comercial en que se encuentran una o más sustancias peligrosas~ 

dallando a la flora, fauna, seres humanos o bienes materiales; allerando las caraclerfsticas del 

medio ambiente o ecosistemas. 

ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS.- Son aquellas acciones, serie óe pasos u 

operaciones comerciales y/o de fabricación industrial, distribución y ventas, en que se 

encuentren presentes una o más sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores a su 

Cantidad de Reporte, que al ser liberadas por condiciones. anormales de operación o 

externas, provocarían accidentes. 

ALARMA.- Es el último de Jos tres estados de mando que se producen en Ja fase de 

emergencia durante las actividades de auxilio (prealerta, alerta y alarma). Se establece cuando 

se han producido daños en la población, sus bienes y su entorno, Jo cual implica Ja necesaria 

ejecución de dichas actividades. Comúnmente se dice "dar la alarma", en el sentido de emitir 

un avisio o se~al para eslablccer el estado de alarma en el sitio correspondiente. 

ALERTA (Estado de).· Es el segundo de los tres posibles estados de mando que se producen en 

la fase de emergencia (prealerta, alerta, alarma). Se eSlablece al recibir información sobre la 

inminente ocurrencia de un desastre debido a la forma en que se ha extendido el peligro, o en 

virtud de la evolución que se presenta, de tal manera que es muy posible su aplicación durante 
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las actividades de auxilio. 

AUXILIO.- Se refiere al conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y 

salvaguardar a la población que se encuentre en peligro y a mantener en funcionamiento 

los servicios y equipamiento estratégico~ la seguridad de los bienes y el equilibrio de la 

naturaleza. Su instrumento operativo es el plan de emergencia que funcionará como respuesta 

ante el embate de una calamidad. 

AYUDA.- Cooperación que se presta a una persona o entidades, segiln sus necesidades, por un 

periodo determinado o durante una emergencia. 

BRIGADA DE EMERGENCIA (o de Auxilio).- Grupo organizado y capacitado en una o 

más áreas de operaciones de emergencia. 

CEILING.- Es la concentración que no debe ser excedida ni aún instantáneamente. Conocida 

como Concentración 11Pico". 

CALAMIDAD.- Acontecinúento que puede impactar a un sistema afectable (población y 

entorno) y transformar su estado normal, en un estado de daños que puede llegar al grado de 

desastre. También se le puede llamar agente perturbador, fenómeno destructivo, agente 

destructivo, sistema o evento perturbador. 

CANTIDAD DE REPORTE.- Cantidad núnima de sustancia peligrosa en producción, 

procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, 

existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas 

naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionarla una afectación significativa al 

ambiente, a la población o a sus bienes. 
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COMITE.- El Comité de Análisis y Aprobación de los Programas para la Prevención de 

Accidentes; conjunto de dependencias integrado por SEMIP, SECOFI, SSA, STPS, 

SEGOB-SENAPRED, SEGOB-DGPC, DDF y SEDESOL, que trabajan en fonna coordinada en 

el Análisis y Aprobación de los Programll> para la Prevención de Accidentes, asl como en el 

seguimiento de los Ténninos contenidos en los Dictámenes emitidos por éste. 

CONTAMINANTE.- Toda materia o sustancia, o sus combinaciones, compuestos o derivados, 

químicos y biológicos (humos, gases, polvos, cenizas, bacterias, residuos, desperdicios y 

cualquier otro elemento), asl como toda forma de energía (calor, radioactividad, ruido), 

que al entrar en contacto con el aire, el agua, el suelo o los aJimcntos, altera o modifica su 

composición y condiciona el equilibrio de su estado norm.<I. 

CONTINGENCIA.· Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar 

la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen. 

CONTROL.- Proceso cuyo objetivo es la detección de logros y desviaciones para evaluar la 

ejecución de programas y acciones y aplicar las medidas correctivas necesarias. La acción de 

control puede llevarse permanente, periódica o eventualmente durante un proceso detcnninado o 

parte de éste, a través de la medición de resultados. 

DAÑO.- Menoscabo o deterioro inferido a elementos fisicos de la persona o del medio ambiente, 

como consecuencia del impacto de una calamidad sobre la población y enlomo. 

DESASTRE.- Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual Ja sociedad o una parte de ella 

sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura 

social ·se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la 

sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 



ECOSISTEMA.- Grupo de plantas y animales que conviven en la parte del ambiente fisico en 

el cual interactúan. Es una entidad casi autónoma para su subsistencia, ya que la materia que 

fluye de dentro y fuera del mismo, es pequeíla en comparación con las cantidades que se rt'Cir.lan 

dentro, en un intercambio continuo de las sustancias esenciales para la vida. 

EJERCICIO.· Es parte de un plan de emergencia; prueba de un procedimiento de actuación, 

establecido dentro de un plan de emergencia y realizado con fines de capacitación. 

EMERGENCIA- Situación o condición anormal que puede causar un daílo a la propiedad y 

propicia un riesgo excesivo para la salud y la seguridad pública. Conlleva la aplicación de 

medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. 

EVACUACION.- Medida de seguridad por alejamiento.de la zona de peligro, que consiste en la 

movilización y desalojo de personas que se encuentran dentro de un pcrlmetro que no ofrece 

márgenes adecuados de seguridad, ante la presencia inminente de un agente destructivo. 

EXPLOSION.- Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir 

de una reacción qulmica, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta 

en fonna de una liberación de energfa y da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y 

mecánicos. 

FUEGO.- Es una reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia 

combustible; se manifiesta con desprendimiento de luz, calor, humos y gases en grandes 

cantidades. 

IDLH.· Es el valor máximo en ppm o mg/ml de concentración de una sustancia tóxica a la que 

225 



una persona puede escapar sin daños reversibles a su salud, en un período hasta de 30 minutos 

de exposición. 

INCENDIO.- Fuego no cohtrolado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma 

súbita, gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso 

de producción, lesiones o pérdidas de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de 

los easos el factor humano participa como el elemento causal de los incendios. 

MANEJO.- Alguna o el conjunto de las actividades siguientes:.producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas. 

MITIGAR.- Acción y efecto de suavizar, calmar o reducir el alcance de un desastre o de 

disminuir . los efectos que produce el impacto de una calamidad en la población y el medio 

ambiente. 

PLAN DE EMERGENCIA.- Parte de las acciones de auxilio e instrumento principal de que 

deben de disponer los diferentes sectores, para dar una respuesta oportuna, adecuada y 

coordinada a una situación de emergencia. Consiste en la organización de los procedimientos, 

acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre. 

PREVENCION.- Es uno de los objetivos básicos del PPA y de la Protección Civil, se traduce 

en un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o 

disminuir los efectos que se producen con motivo de ocurrencia de calamidades. Esto se realiza 

a través de las acciones de inspección y vigilancia de calamidades y de la identificación de las 

zonas vulnerables del sistema afectable, con la idea de prever los posibles riesgos o 

consecuencias para establecer mecanismos y realiw acciones que permitan evitar o mitigar los 

efectos destructivos. 
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PROGRAMA.- Unidad en la que se agrupan diversas actividades, a la cual se le asignan 

recursos para alcanzar objetivos predeterminados. El programa es un instrumento de la 

planeación. 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES.- Un PPA es el programa 

fonnado por los planes> procedinúentos, organización, recursos y acciones, para proteger a la 

población y sus bienes, asl como al ambiente y sus ecosistemas, de las accidentes que pudieran 

ser ocasionadas en la realización de las actividades altamente ricsgasas, dispuesta en el Capitula 

IV, Artículo 147, de la Ley General del Equfübria Ecológica y Protección al Ambiente. 

PROTECCION.- Es el objetiva básico del PPAy que se realiza en beneficia de la población, sus 

bienes y ambiente, en forma de prevención de calamidades, de mitigación de sus impactos, de 

auxilio durante el desastre y de recuperación inicial, una vez superada la emergencia generada 

por el fenómeno destructivo. 

RESCATE.- Operativo de emergencia en la wna afectada por un desastre, que consiste en el 

retiro y traslado de victimas, bajo soporte vital básico, desde el foco de peligro hasta la unidad 

asistencial capaz de ofrecer atenciones de mayor alcance. 

RIESGO.- La UNESCO lo define como la posibilidad de pérdida tanto de vidas humanas 

como en sus bienes o en capacidad de producción. 

SEGURIDAD.- Función de las acciones de auxilio que consiste en la protección de la población 

y al ambiente, contra los riesgos de todo tipo. 

SIMULACRO.- Representación de las acciones previamente planeadas para enfrentar los 
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efectos de una calamidad, mediante su simulación. Implica el montaje de un escenario y 

estudios de datos confiables y de probabilidades con respecto al riesgo, y a la vulnerabilidad de 

los sistemas afectables. 

STEL.- Es la máxima concentración en aire al que las personas pueden ser expuestas, por un · 

periodo de 15 minutos de manera continua, sin sufrir irritación, cambios crónicos o 

irreversibles en la piel, o bien sin sufrir un nivel de narcosis que pudiera aumentar la 

probabilidad de accidente o la imposibilidad de salvarse por si mismo o reducir la eficiencia 

en el trabajo. 

SUSTANCIAS CORROSIVAS.- Son las que a presión y temperatura normales pueden causar 

por contacto, destrucción de Jos metales y otros materiales. 

SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.- Son las que en forma espontánea o por acción de alguna 

fuente de ignición (chispa, flama, superficie caliente, etc.) generan una gran cantidad de calor y 

energia de presión en forma casi instantánea, capaz de dallar seriamente las estructuras, por el 

paso de los gases que se expanden rápidamente. 

SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Son aquéllas que en presencia de una fuente de ignición y de 

oxigeno, entran en combustión a una velocidad relativamente alta. 

SUSTANCIA PELIGROSA.- Aquélla que por sus altos indices de inflamabilidad, 

explosividad, toxicidad, rcactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica puede 

ocasionar una acción significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

SUSTANCIAS RADIACTIVAS.- Son aquéllas que en forma espontánea se desintegran 

generando emisión de energía electromagnética o particulas subatómicas. 

228 



SUSTANCIAS REACTIVAS.- Son aquéllas que entran en descomposición en forma 

espontánea, a presión y temperatura normal, que reacciona con el agua o que actúa como un 

enérgico oxidante. 

SUSTANCIAS TOXICAS.- son aquéllas que pueden producir en organismos vivos lesiones, 

enfennedades, implicaciones genéticas o muerte. 

TI.V (S).- Su traducción literal y usual es "Valor(es) Umbrnl(es) Limite(S)". Son Limites 

permisibles de concentración establecidos por el American Contercnce ot' Governmental 

Industrial Hygicnists (ACGIH), cuyo criterio general asume que una exposición a una sustancia 

tóxica que no exceda el TI.V, se producirá un daño pequeño para la mayoría de los 

individuos. Existen tres categorías de TLV; el TWA, el STEL y el C. 

TWA-Es la Concentración Promedio de Tiempo Ponderado, para una jornada de trabajo normal 

de 8 horas diarias durante 15 días (40 horas semanales), en la que la mayoría de los trabajadores 

puede repetidamente exponerse diariamente, sin efectos adversos a su salud. 

ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDIA.- Es aquélla que comprende las áreas en las 

cuales se presentarían límites superiores a los permisibles para la salud del hombre y 

afectaciones a sus bienes y al ambiente, en caso de fugas y/o derrames accidentales de 

sustancias tóxicas y de presencia de ondas de sobrepresión en caso de formación de nubes 

explosivas; está zona esta formada a su vez por dos zonas; la de riesgo y la de amortiguamiento. 

ZONA DE RIESGO.- Es una zona de restricción total, en la que no se debe permitir ningún 

tipo de actividad, incluyendo los asentamientos humanos y la agricultura, con excepción 

de actividades de forestación, el cercamiento y seilalamiento de la misma, as! como el 

mantenimiento y vigilancia. 
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ZONA DE AMORTIGUAMIENTO.- Es aquélla donde se pueden pennitir dctenninndas 

actividades productivas que sean compatibles, con la finalidad de salvaguardar a la población y al 

medio ambiente, restringiendo el incremento de la población ahí asentada y capacitándola en 

los programas de Emergencias que se realicen para tal efecto. 
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CONCLUSIONES 

Del desarrollo del presente trabajo, se ha llegado a las sigui~ntes conclusiones: 

l. En nuestro pals como en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá la seguridad industrial, 

la higiene y la protección a la salud del trabajador están normadas por los Gobiernos 

Federales. 

2. En Estados Unidos de Norteamérica, algunos estados que cuentan con programas estatales 

aprobados por OSHA, tienen la facultad de establecer sus propias normas, siempre y cuando 

sean al menos tan estrictas como las normas de OSHA. En nuestro pals las entidades 

federativas no tienen esta facultad, debido a que la mayoría de las industrias qulmicas tienen 

jurisdicción federal, según el Articulo 123, fracción XXXI, de la Constitución Politica de 

nuestro pals. 

3. Las normas promulgadas hasta la fecha por Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y los 

programas de seguridad e higiene en el trabajo de nuestro pals no son idénticos en todos sus 

aspectos, pero generalmente son similares en su cobertura de los riesgos. 

4. La legislación laboral mexicana le da el derecho al trabajador de la protección a su salud. 

S. Por lo anterior, se ven en ella reflejados los principios que los organismos internacionales 

recomiendan para la protección de la salud del trabajador como lo son la OJT y la OMS. 

6. La salud del trabajador se va a reflejar en la productividad de una industria y esta a su vez en la 

de un pals, es por tal motivo que se deben prevenir en la medida de lo posible los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales. 

7. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se ha tratado de homogeneizar la 

legislación en la materia de seguridad e higiene industrial, de tal manera que parte de nuestra 

legislación ha pasado a ser proyecto de Norma Oficial Mexicana para adquirir un carácter de 

obligatoriedad a nivel nacional. 



8. Este instructivo presenta lo mlnimo de la protección contra incendio que se requiere en un 

centro de trabajo. 

9. Las propuestas que hace este instructivo son todavia emplricas y requieren de un estudio de 

riesgo para evaluar la· protección real de los actuales centros de trabajo, cuyos procesos 

pueden ser más peligrosos. 

1 O. Se considera que deben de existir estudios de riesgos estándares o normalizados para evaluar 

las protecciones contra incendio necesarias en la industria. 

11. Dado que les compalllas aseguradoras manejan datos estadJsticos sobre los costos de 

siniestros de sus empresas aseguradas, estos datos no son representativos para la industria en 

general. 

12. Dentro de nuestro pals no se cuenta con un Código contra incendio para la industria 

comparable al Código NFP A 

13. En el Manual del Ramo de Incendio publicado por la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros, se piden una serie de requisitos mlnimos y técnicos cuya validez solo es para efectos 

en los descuentos de los costos de las primas de los seguros, más no obliga a la industria a que 

se cumpla con ellos. Solo en el reglamento de Construcción para el Distrito Federal en su 

titulo Quinto, Capitulo IV, sección segunda , se regulan las condiciones de seguridad que se 

deben tener en lo referente a las Previsiones Contra Incendio. 
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