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GLOSARIO

C¡clo PHVA: Plan¡ficar, Hacer, Verificar y Actuar.

DQO: Demanda qLrrmica de ox¡geno.

IBC: lnte:'med¡ate Bulk Container. "Rec¡piente de tamaño grande intermedio".

INN: Instituto Nacional de Normalización.

ISO: lnternac¡onal Organizat¡on for Standarization.

ISOITC 207: Cornité técnico no-207 para esfudio de normas ISO 14000.

ISO 14001 : Norma de estandar¡zación de gestión amb¡ental.

ISO 9001; Norma de eslandafización de gestión de la calidad.

mgrm3N: miii grarros por meiro cúbico Normal. Bajo condiciones normales de 25"C y 1

atm.

Muestro lsocinetico: Ref¡érase en mediciones de gas, a la igualdad de veloc¡dades

entre la muestra y el fiujo de gas de una ch¡menea.

NEP: No especif¡cado.

SGA: Sistema de Gestión A!'nbiental.
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RESUMEN

Dentro de Ia industria del yodo, Chile es el principal actor internacional con una

part¡cipación ce¡cana al 60 %, por Io tanto los aspectos ambientales própios de la

elaboración de yo{io y sus derivados se manifiestan de manera significativa en nuestro

medio amb¡ente. Dentro de Ia industria Ch¡lena, la empresa Alay - SQM Chile S.A. es

un actor relevante con un 57o/o de la part¡cipación de mercado. Consciente de ello

dicha empresa ha oplado por la implementac¡ón de un s¡stema de gestión ambiental

para Ia administración de sus aspectos ambientales. La implementación del sistema se

realiza de manera integrada al sistema de gestión de calidad que posee la empresa, lo

cual permite que se compartan documentos como politica y controles operacionales

entre otros. La implementación del s¡stema comenzó con la documentac¡ón de la

poiit¡ca amb¡ental seguida de la plan¡ficac¡ón, donde se identiflcaron los aspectos

ambientales, Ios requ¡s¡tos de leg¡slación, otros requisitos y finalmente, se

determinaron ¡os cbjetivos. metas y programas amb¡entales para lograr una mejora d€l

desempeño ambiental. La ¡dent¡ficación de aspectos ambientales arrojó como resultado

tres aspectos ambientales sign¡ficativos, los cuales son controlados de manera directa

pero incorporados a controles de operación generales. De esta manera un aspecto

sobre derrame es contaoiado por el procedimiento de control de emergencias, e1

almacenamiento de yodatos, ácidos y bases con un control de sustanc¡as peligrosas, ei

derrame por rotura de un estanque en particular es controlado con una ¡nspección para

todos los e§tanques y reactores, etc.

Poster¡ormente siguió Ia implementación y aperación del sistema, etapa en la cual se

definen recursos, funciones, competencias y formación necesarla, sistema de

comunicación interna y externa y un método de contro¡ de documentos, controles

\.111



operac¡onales (punto de la norn.']a donde es aplicable el control ambienia¡ necesario) y

definición de respuestas anle emergencias. Para tener conocimiento del real

funcionarniento del sistema se implementaron además, documentos de verficación

como procedimienios de seguimienio y medición, evaluación del cumplimiento legal, no

conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, control de registro,

auditoria interna y revis¡ón de gerenc¡a. Para un mayor detalle de ios proced¡m¡entos y

tecnologia de ccnirol ambiental, se expl¡can de manera más detallada, los controles

operacionales ¡mplementados por el sistema.
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ABSTRACT

Within the industry of iodine, Chile is the main international actor with a participation

near 60%, therefore the own environmental aspects of the iodine elaboration and their

d€rivatives are p.oñounceC of significant way in our environmenl. Within the Chilean

industry, the Ajay company - SQM Ch¡le S.A. is an excellent actor with a 57% of the

part¡cipat¡cn of market. Conscious of it this company has decided on thc

i!'nplementation of a system of environmenta! management for the administratÍon of its

environmental aspecls. The implementation of the system is made of way integrated to

the sysism of quaiity managemenl tnat has the company. urhich allows that operaiional

documenis like po¡icy and controls among others share. The implementat¡on of the

system began with the documentation of the followed environmental pol¡cy of the

planning, where the envifonmental aspects, the requ¡rements of leg¡slation, other

requirements were identtfied and finally, the objectives were determined, lput and

environmental programs to obta¡n an improvement of the env¡ronmenta¡ performance.

The ;dentificatian of environmenta! aspects threw like result three siqnif¡cant

environmental aspects, which are controlled of d¡rect way but incorporated to general

controls of operat¡on. This yiay an aspect on sp¡ll is controlled by the procedure of

control of emergencies, the iodate storage, acids and bases with a control of dangerous

substances, the sp¡ll by breakage of a pool in ind¡vidual is controlled with an inspection

for all ihe pools and reacto!"s, etc. Later followed the implementation and operation of

the system, siage in which resources, functions, competit¡ons and necessary format¡on

a!"e def¡ned, system of ¡nternal and external commun¡cat¡on and a nlethod of contro¡ of

dccumelrts, operational controls (point of the norm where the environmental control is

appiicable necessary) and definition of answers before emergencies. ln order to have

x



knowiedge of the real oper-ation of the syslem they were implemented in addition,

documents of verification like pursuit procedures and measurement, evaluation of the

legal fulfillment, nonconformities. remedial actions and preventive actions. control of

regisiry, inte!"nal audit and ievision of management. For a greater detail of the

procedures and technology of environmental control, they are explained more of

detailed ,,/./ay, the operational controls irnplemented by the system.
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I.O INTRODUCCIÓN

La empresa Ajay - SQM Chile S.A. es una empresa que para mejorar sus aspectos

ambientales implementa un sistema de gestión ambiental (en adelante SGA) según la

norma ISO 14001. La norma consta de varios requisitos para que el sistema de gestión

sea aud¡table y efect¡vo para la gestión ambiental. Los requis¡tos exig¡dos por la norma

son estipulados de tal manera de que el sistema se adecue a todo tipo de empresas y

a las necesidades o intereses de esta. La estrateg¡a de implementación con que se

trabaja esta norma es el ciclo PHVA o de mejoram¡ento cont¡nuo (Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar).

1.1 SISTEMA DE GESNÓN AMBIENTAL ISO f ¡IOOI

ISO (lnternational organization for standardization) es la federación mundial de

organismos nacionales de normalización, en donde Ch¡le se encuentra representado

por el lnstituto Nacional de Normalización (lNN). Las normas ¡nternac¡onales se

preparan a través de los comités técnicos de lSO, que para el caso de la serie ISO

14000 corresponde al comité iécnico ISOiTC 207. La tarca principal de los comités

técnicos es preparar normas ¡nternacionales. Los proyectos de normas internacionales

aceptados por los comités técnicos son enviados a los organismos m¡embros para su

votación. La publicación de la norma internacional como tal, requiere de la aprobación

de al menos el 75% de los organismos miembros requeridos para votar.

La Norma ISO 14001 ha s¡do preparada por el comité técnico ISO/TC 207, cest¡ón

Ambiental, Subcom¡té SCl , Sistemas de Gestión Ambiental.

ISO 14001-sistemas de Gest¡ón Ambiental - Requ¡sitos con orienteción para su uso, es

una guía para las empresas y organizaciones en general, que estén preocupadas por

su desempeño ambiental y de reducir sus impactos ambientales negativos en un



su desempeño ambiental y de reducir sus impactos ambientales negativos en un

cúntexto legal mucho más exigente, La norma entrega los elementos de un sislema de

gestión ambiental ISGA) eficaz que puede ser integrado a otros sistemas de gestión y

que ayuda a ia empresa a iograr metas amb¡entales y económ¡cas. El éx¡to oei s¡stema

depende del compromiso de todos Ios Í)iveles de la empresa y en espec¡al de la alta

d¡rección, ya que son ellos los que determ¡nan la politica arnb¡entai a seguir y asignan

ios recursos huma!]os, tecnológicos y financieros necesarios para su implementac¡ón y

el logro de objet¡vos y metas.

1.2 SOBRE EL YODO Y SU INDUSTRIA

El Yodo es un elemento no metál¡co perteneciente al grupo 1 7 y símbolo l. Fue

descubierto por el químrco francés Berñard Curto¡s a finales de 1811 y principios de

18'12 observando los vapores violetás que emanaban del calentamiento de salitre en la

fábrica donde trabajaba. El Yodo es un sóiido negro y con un lustre metálico y es el

primer rn¡embro de la familia de los halógenos en ser un sól¡do a temperatura

amb¡ente. Con una masa atómica relat¡va de 126.99/mol es el más pesado de los

halógenos. Su química se encuentra determinada por su electronegatividad, reflejada

en su capaciCad para caplar un electrón formando el ion yoduro. No obstante el yodo

es más electro positivo que el resto de los halógenos por lo que con facllidad puede

formar compuestos con estados de oxidación r1, .l3, +5 ó +7. El Yodo se encuentra en

toda la naturalezs pero en muy bajas concentraciones, siendo ¡as excepciones la

acumulación de yodo en ciertas algas mar¡nas y en mantos de caliche en el Norte

Grande de Chile.



El Yodo, efl cant¡dades pequeñas, es esencial para la vida. El yodato y yoduro

disueltos en el agua üe mar pariicipan en el ciclo metabólico de gran parte de la flora y

fauna marina. En los mamíferos superiores el yodo se concentra en Ia glándula

ti.oides. Deficienü¡a de Yodo en los mamiferos lleva a la condrc¡ón llamada bocio,

donde la glándula t¡roides crece más de lo normal; Para evitar esta condición se

adic¡onan pequeñes cantidades de yoduro a la sal de mesa para el consumo humano.

En plantas, concentraciones bajas de Yodo tienen un eiecto fenilizante.

En concentraciones más elevadas, el Yodo presenta prop¡edades bactericidas por lo

que se usa en el lratam¡entü de heridas y desiniectante general.

Et Yodo elemenlal es tóxico y la inhalación de sus vapores puede causar irritación

nasal y del tracto respiratorio, sensación de quemaduras en la mucosa y tejido

pulrnonar, pudiendo dar or¡gen a edemas pulmonares. En la p¡el causa hinchazón,

enrojec¡miento y quemaduras. Además. el Yodo es un fuerte agente lagrimador- No se

conocen de maneaa precisa los efectos que en ei med¡o ambiente pueda ocasionar una

concentración elevada, peió se puede suponer su acumulación en suelos ya que

tiende a inmovilizarse en ia mater¡a orgán¡ca, No obstante, debido a su reactividad es

conside.ado una sustanc¡¿ peligrosa de categoría I (sustancias pel¡grosas generales)

como "susiancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, NEP" (NEP;

no espec¡ficado) según ta Norma Ch 382. of2004.

E! Yodo en Chile se concentra en el Caiiche como Yodalo de Calcio en una

concentración tipica de 400 ppm y en algas de mar como Yoduro de Potasio/Sodio en

una concentrac¡ón típica de 950 ppm. Para convert¡r el yodato presente en el caliche

en yodo elemental, se realizan las siguientes reacciones:

(1) lO3' + 3 59, + 3 HzO ) I + 3 SO42 tOH*



(2) 5l'+ lO:-+ 6H* )312+ 3 ¡1rg

Además Chile es el mayor productor mundial de Yodo con una participación cercana al

52Vo del total de yodo producido, por lo tanto los aspectos ambientales inhersntes a

esta industria se manifiestan con mayor proporc¡ón en nuestro tenitorio.

Las Aplicaciones del Yodo y sus derivados son ampl¡as en el espectro del que hacer

d¡ar¡o de nuestras vidas. Una distr¡bución de los principales usos son mostrados en la

figura N"-1 .

Aplicaciones Principales
elirBnto anÍarBl

5%

6%

81¿

Contraste en Rayos X
73

8%

Conpuesios org¿inlcos

1?% Yodoforos y Bx)crdas

17*,

F¡gura l,lo-1: Distribución de princ¡pales aplicaciones de Yodo.
Fuente: lodine H¡gh Peiormance Chem¡sw.

Una de las aplicac¡ones ambientales más interesentes que tiene el yodo, es como

agente bactericida en plantas de tratamíento de aguas servidas y cofio agente

fum¡gante en reemplazo de bromuro de metilo el cual, es un compuesto halogenado de

estado gaseoso que contr¡buye a Ia destrucc¡ón de la sapa de ozono y cuyo uso es

general¡zado en Ia agroindustria.
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1.3 SOBRE LA EMPRESA

La empresa Ajay - SQM Chile S.A. se encuentra interesada en mejorar su

desempeño ambiental, por lo cual es de su lnte!'és hacer uso de la norma internac¡onal

ISO 140C1 he implÉmentár un sistema de gestión amb¡enta¡. La empresa esia

dedicada a la venta y elaboraclén de Yodo y der¡vados de Yodo (sales) y pertenece al

Holding SQM comc una subsiCíária de este. La estructura de holding se representa en

la figura no-z-

FISCALIA AI]DITOR]A

Figura No-2: Estrurtura del Holding SQM.

Fliente: Documentos sis¿e/ra de gestión de la Calidad

Los procesos de produccién de la empresa son mayoritariamente inorgánicos de tipo

Batch y con una gran cantidad de soluciones en recirculación. Los principales

productos que comercializa son:

. yodo (l:)

. Yoduro de Potasio (Kl)

HOLD]NG
SQM S,A.

VICEPRECIDENC]AS VICEPRECiDENCI
A COMF]RC]AJ-

GERENCIA
COMERCIAL QUI.

iNDTJSTRIALES



. Yoduro de Sodio (Nal)

o Yodato de Potasio (KlO3)

. Yodato de Calcio (Ca(tO:)z)

. Yodoformo (CHl:)

. Yodoforos

En la empresa lrabaJan 41 personas div¡didos en personal administrativo (8) y personal

de planta (33).

La empresa se encuentra ubicada en la Av. Presidente Frei Montalvo #4900 Renca,

Santiago, en una zona industrial al inter¡or del cordón de Américo Vespucio.
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F¡gura No-3: Ubicación geográf¡ca de la empresa. Rectángulo verde.

Fuente: Software google ea¡th..

1¿ FROCESOS DE PRODUCCIÓN

La polít¡ca de la empresa e6 la de mantener sus procesos de producdón de fonna

confidencial, por lo tanto, no es posible explicar en detalle como estos interactúan con

el entomo. Sin embargo todos los procesos de produccién, al interior de la empresa,

presentan similitudes que hace posible el desarol¡ar un proceso base común a todos

los produdos.
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Los procesos de producción al interior de la planta son resumidos en la f¡gura no-4. §e

debe tener presente que e§te esquema e§ una descr¡pciÓn general de los proceeos

específicos de la empresa y que estos últimos son conf¡denciales por esta,

(2)

üó

(o

(9

(c)

Figura No-4: Flujograma general procesos de producción de la empresa.

Donde Ia nomenclatura de Ia figura no4 es de acuerdo a lo indicado en la tab¡a N"-f .

7
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Nú mero Descr¡pción

1 Materias primas
2 Reactor primario
3 Reactor
4 Evaporador/cristalizador
5 Centrifuga
6 Secador
7 Producto envasado
I Tone de adsorción de gases

I Pozo de recuperación de soluc¡ón
10 Estanque acumulación de riles
11 Sistema de alcantarillado

12 lntercambiador de calor
13 Caldera
14 Sum¡nistro de gas

Tabla No-1: Nomenclatura flujograma procesos de planta.

En el reactor primario comienza la producción con la Teacción primaria entre yodo he

h¡d!'óx¡do según la s¡guiente reacción'

(3) 3i2+63¡¡ )51-+ lO¡-t3HzO

En este punto la formación de vapores de yodo producto de Ia subl¡mación de este ha

temperatura ambiente. es controlada por extractores que conducen los vapores hacia

la torres de absorción de gases, donde las moléculas de yodo enlran a una solución

alcalina produciéndose Ia reacción número (3). La solución es condücida

posteriormente a ün po¿o de acumulac¡ón donde es incorporada a los reactores para

su conversión en productos. Para que ia torre de adsorc¡ón sea operativa, el pH de la

solución debe siempre estar sobre el valor absoluto 12 (pH enlre 12-13).

En el siguiente reacior (punto número 3), ocur!-en los procesos especÍficos de cada

producto. Se utilizan diferentes materias primas he insur¡os en distintas cantidades de

acuerdo al producto deseado. El uso de las dist¡ntas materias pr¡mas he insumos
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§upone difeientes riesgos ambientales. Las materias primas he insumos ut¡lizadas en

la empresa son:

. Ácido Clorhidrico.

¡ Acido Níirico.

. Ácido Acético.

Acetona.

Carbón Activado.

Celulosa.

Cloruro de Calcio.

Carbonato de Sodio.

Dicromato de Potasio.

Hidróx¡do de Sodio.

Hidróx¡do de Potasio.

Hipoclorito de sodio.

Hidracina.

Yodo.

Posteriormente en los evaporadores/cristalizaciores las soluciones son concentradas

y/o formados los cristales de las sales de yodo. En este punto el uso de los

intercambiadores de calor es más intenso y por ende tamb¡én ia em¡sión de calor al

eniorno.

DespuéS la solución es centr¡fugada, dando como resultado una pasta muy

concenti"ada de sal y una solución diluida de sal (agua madre). Esta últ¡ma es

recirculada para aprovechar su contenido de sal disuelta. La pasta entra a las

secadoras donde se elim¡na el conten¡do de humedad hasta quedar la sal li§la para ser

envasada.

La recirculac¡ón de solución tiene un limite que corresponde al contenido de yodo en

soluc¡ón. CuancJo e¡ contei-lido de yodo es menor al 1o/o, la solución es considerada

como descarte y entra al proceso de adecuación de riles para su eliminac¡ón por e¡

s¡stema de alcantarillado. La adecuación de riles consrste en una disolución con aguas

de procesos y en una corrección del pH dentro del rango aceptado por la norma de

emisién D.S. No-609.
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En los siguientes capitulos se describen los requisitos del sistema de gest¡ón ambiental

según la norma ISO 14001 y ia manera de dar cumplimiento a tales exigencias.

1.5 OBJETIVOS GENERALES

. lmplementar un sistema de gestión ambiental según norma ISO 14001 .

1,6 OBJETIVOS ESPECfFICOS

. Caracterizar amb¡entalmente la empresa.

. Definir la polÍtica ambiental de la empresa.

. lmpiementar procedimiento de identif¡cación de aspectos ambientales.

. ldentificaraspectos ambientales.

. ldentif¡car y determ¡nar aplicación de requisitos legales aplicables.

. Establecer objetivos, metas y programas acordes con la política ambiental.

. Def¡nir funciones y responsabilidad dentro del sistema de gestión ambiental.

. Capacitar y concienciar ai personal.

. Def¡nir canales de comunicac¡ón al interior de la empresa y de las partes

interesadas externas.

. Establecer procedimiento de control de documentac¡ón.

. Establecer procedim¡entos de control operac¡onal.

. Establecer proced¡m¡entos de control de emergenc¡as.

. Establecer procedim¡ento de seguimiento, medición y corrección del SGA.
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2.0 METODOLOGiA

El método de trabajo para la implementac¡ón y mantención del sistema de gestión

ambiental, se basa en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA; Planificar, Hacer,

Verif¡car y Actuar.

, Planificar Hacer 
\rIl)

\/
Actuar Verificar

Fígura No-s: D¡agrama c¡clo PHVA.

Plan¡ficar: Se ent¡ende como la etapa donde se establecen los objetivos y procesos

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la po¡ítlca ambiental de la

empresa.

Hacer: Se ent¡ende como la etapa donde se hace o realiza lo plan¡ficado. Donde se

¡mplementan los procesos.
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Verificar: Etapa donde se realiza el segu¡miento y la medición de los procesos y se

¡nformá de los resultados. Se analizan los resultados de acuerdo á lo perseguido en ¡a

política ambiental, los objetivos, las metas, los requisitos legales y otros requisitos.

Aglggl Etapa donde, de acuerdo a los resultados de Ia verificación, se toman las

acciones pertinentes que lleven a una mejora del desempeño ambiental de la empresa.

La apl¡cación del ciclo PHVA es de manera continua y puede sér aplicada a todo Él

s¡stema de gestión ambiental o ha secciones aisladas de este y ha distintos periodos

de tiempo, dependiendo de las particularidades de cada proceso ¡mpleméntado como

son los tiempos necesar¡os para una recopilación de datos suficientes para un análisis

adecuado, los montos de inversión necesar¡os, la adquisicién de habilidades

espec¡ales del personal, entre otras. Una mejor v¡sión de la aplicación en el tiempo d€l

método de meiora continua lo representa la figura no-6.

Ciclo Mejora Continua SGA

Mejora

Tiempo
Figura No-6: Aplicación cielo PHVA de mejoram¡ento continuo.
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Además de la eplicación del ciclo PHVA, se dispuso de las s¡guientes actividades para

la real¡zación del trabajo:

. Recopilación de todos los anális¡s hechos en las instalaciones de la empresa

(emisiones atmosféricas, composición de RlLes, catastro de Rlses, otros).

. Solicitud de nuevos análisis de composic¡ón de RlLes.

. Catastro de Rlses.

. Entrevistas concertadas con personal administrativo y de planta.

. Entrevistas no concertadas con personal admin¡strativo y de planta.

r Estudio de procesos de producción.

. Estudio sistema de aseguramiento de calidad bajo ISO 9000.

El tiempo dedicado al desarrollo del sistema de gestión ambiental, ha sido de 6 meses.

El trábajo se desarrollo en la misma empresa, donde esta facilito equipo computacional

y estación de trabajo. El desarrollo del SGA, fue semanalmente evaluado por el

Gerente General de Ajay * SQM Ch¡le S.A. Se han dispuesto los recursos presentes

en la empresa a condición de que su uso no entorpezca las labores normales de

producc¡ón. Olros recursos son asignados en base a la demostrac¡ón de su necesidad

para el funcionamiento del SGA. La planificación e implementación del SGA depende

de la alta gerencia de la empresa const¡tuida por el gerente general, el gerente de

ventas, el gerente de contab¡lidad y finanzas y eljefe de calidad y med¡o ambiente.
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3.0 RESULTADOS

3.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA

La alta dirección de la empresa Ajay - SQM Chile S.A. se encuentra interesada en

mejorar su desempeño ambiental desde el año 2OO1. Desde aquel año gue la empresa

ha intentado implementar un sistema de gestión ambiental sin éx¡to deb¡do

principalmente ha Ia falta de conoc¡mientos técnicos específ¡cos en la materia. No

obstante, concientes de su inserción en los mercados globales, donde las cadenas de

valor deben asegurar su inocuidad amb¡ental, e importanc¡a en el entorno de sus

act¡vidades, han as¡milado la necesidad de tomar medidas para que sus actividades

diar¡as, generen el mínimo ¡mpacto amb¡ental negativo posible. Por Ia naturaleza de

sus procesos, algunos aspectos ambientales significativos de sus actividades han sido

de fácíl y rápido control. No obstante, existen aspectos ambientales signif¡cat¡vos

pendientes y otros aspeclos amb¡entales que deben ser abordados. La empresa

cuenta con la ventaja de tener ya ¡mplementado y operativo desde 1995, un s¡stema de

aseguram¡ento de calidad ISO 9001, el cual además de ser totalmente compat¡ble con

el sistema de gestión ambiental ISO 14001 , cumple con algunos requisitos de

documentación necesarios para el correcto desémpeño ambiental de la empresa (con

cr¡terios operacionales incluidos) y que son exigidos por el sistema de gestión

ambiental ISO 14001 . Lo anter¡or en el marco de evitar desv¡aciones he

incumplimientos a la política ambiental. Los controles operacionales ya implementados

por la empresa, hacen referencia al control de procesos de producción, donde se

indican las cantidades de materia prima necesaria, su forma de manipulación y/o

tratamiento al momento de ser utilizadas al inter¡or de la planta; Este tipo de contro,

operacional ayuda al uso rac¡onal de recursos y sustancias químicas evitado y
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disminuyendo los riesgos de accidentes ambientales o emergencias químicas. El

sistema de gestión ambiental que se desea implementar, ayudara a la empresa ha

identif¡car claramente los aspectos pendientes y la manera de abordarlos para

implementar su control y mejorar su desempeño ambiental. Si bien el proceso de

¡dent¡ficación de aspectos ambientales se especifica más adelante, en este punto

haremos menc¡ón ha estos con el fin de describir la situación amb¡ental de la empresa.

Algunos aspectos ambientales que la empresa ha controlado de forma efectiva son:

. lnfraestructura de almacenamiento de productos y materias pr¡mas acorde ha

requisitos de seguridad.

¡ Actualización vehículo transportista de productos.

. lmplementación de un acuerdo de producción limpia para el reciclado de

contenedores de materias primas (envases vacíos).

o Creación de áreas verdes al ¡nterior de las ¡nstalaciones de la empresa.

. Separación de los desagües de aguas lluvias y desagües al sistema de

alcantarillado, de los que se utilizan al inter¡or de la planta para el lavado de

equipos.

. Construcc¡ón de un pozo de captac¡ón para el lavado y acumulac¡ón de sales.

. Creación de un s¡stema de corrección de pH en Rlles.

o Solicitud a la Secretar¡a Regional Ministerial de Salud (ex - sesma) para la

autorización de transporle y destino final de residuos industriales.

. Cumplim¡ento de Iá normativa referente a Rlses.

. Construcc¡ón de petriles.

. Construcción de captador de gases y de torre de adsorción.

. Conversión de gas licuado a gas natural.
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. Recirculación de soluc¡ones en procesos unitarios.

A pesar de estos avances, permanecen pendientes el control de otros aspectos

ambientales signif¡cativos. En este punto la necesidad de un sistema de gestión

ambiental se hace más patente por la complej¡dad y falta de conocimientos específicos

en la materia.

Los aspectos amb¡entales signif¡cat¡vos no controlados por la empresa son los

siguientes:

. Adecuación de Rlles según lo dispuesto en D.S. No-609.

. Control de Rlles.

. Control de pH y alcalinidad en torre de adsorción de gases.

¡ Derrame de soluciones de recirculaclón

. Derrame de solución de descarte.

. Transito de sustancias peligrosas al interior de planta.

. Aimacenamiento sustancias pel¡grosas.

o Yodo en Rlles.

. Control de material part¡culado en proceso de producción.

. Almacenamiento de reactivos de laboratorio.

o Uso de rótulos de ¡nformación de riesgo en sistema de trasporte.

. Control RlSes pel¡grosos-

No obstante los procesos de producción tienen la particularidad que las emis¡ones,

descargas y desechos de la empresa, son pocos y con bajas concentraciones y cargas

de contaminantes. A continuación se entregara informac¡ón respecto ha aspectos

ambientales más relevantes en la industria.
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3.1.1 EMIS¡ONES ATMOSFÉRICAS

La empresa cuenta con un equipo calentador de fluido térmico (caldera) alimentado

con ges natural a L¡n a tasa p!'omed¡o de 109,54K9/llr con uná eficienciá de combustión

promedio del 80,1 3% lo que entrega como resultado una emis¡ón de material

particulado de 3,17mg/m3N con un caudal de gases de base seca igual ha

1724,80m3N/Hr. Con estos valores podemos calcular una emisión diaria de

contaminante de material parliculado igual ha 0,12K9/día. Debido a los cortes de gas

natural (hasta Ia fecha debido a externalidades) se utiliza como combustibie alternativo

gas l¡cL¡ado mezcla propano butano cornerc¡al. No se cuentan con muestreos

isocineticos para combustible alternativo, además los factores de emisión de la agencia

de protección ambiental de Estados Unidos ut¡lizados para la est¡mac¡ón de emisiones,

son de categoría E, lo cuai corresponde a faciores de emisión poco conf¡ables que no

entregan valores rea¡es o estimativos plaus¡bles, por lo tanto no es pos¡ble conlar con

valores !-eferenciales de tasas de emis¡ón de material particulado para el uso de gas

l¡cuado. Los valores mencionados son resum¡dos en Ia tabla no-2.

Parámetro Valor réel Norma
Concentración material particulado mg/m'N 3.17 112
Caudal de qases mrN/Hr 1724,8 1000
Emisión diaria Kg/día 0.12 |,o¿
% lsocinetismo '100,69 90-1 10

Tabla No-2: Ern¡s¡ón de material part¡culado respecto ha norma dé ernisión.

La empresa realiza un muestreo isocinetico una vez cada doce (12) meses y realiza la

declaración de emis¡ones de mate!'ial particulado en tgual periodo a la secretaria

regional m¡nisteriai de salud (ex - sesma). Permanece pendiente el seguimiento a las

emisiones de anhídr¡do carbónico (C02).
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La generac¡ón de ruidos molestos ha sido monitoreada, una sola vez en el año 2003-

D¡cho monitoreo arrojo los siguientes resultados (tabla n"-3) respecto a la norma de

emisión de ruidos molestos D.S. N"-146.

Tabla No-3: Niveles de presión sonora máx¡mos permit¡dos.

NPSeq: N¡vel de pres¡ón sonora equivalente.

Los equ¡pos incorporados a la fecha no presumen un aumento sign¡ficativo del n¡vel de

ruido. Permanece pendiente el seguimiento de los niveles de ruidos generados por la

empresa, inc,uyendo las acciones de m¡t¡gac¡ón en caso de encontrar niveles de

presión sonora por sobre la ñorma.

3.1.2 DESCARGA DE RILES

Las descargas de Rlles son realizádas en su totalidad al s¡stema de alcantarillado. Los

principales elementos normados que caracter¡zan las descargas líquidas de la empresa

son:

.pH

. Temperatura

. Cromo hexavalante

. Cromo total

. Sólidos suspendidos totales

Existen otros parámetros que caracterizan las descargas liquidas pero que actualmente

no se encuentran normados para las descargas al sistema de alcantarillado como son

Punto
NPSeo perlodo

diurno
NPSgq período

nocturno
NPS máximo

permitido
Evaluación D.S.

No-146

1 67 65 70 Cumple

2 55 49 70 Cumple
64 61 70 Cumple
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ia DQO, los sólidos totales disueltos (una medición de diagnost¡co arrojo un valor de

25.140m9i1) y que incluyen especies quimicas inorgánicas como K, Ca, Cl, Na,

carbonatos, yoduros y yodatos además del cromo ya mencionado. El volumen de

descarga diar¡o, !-nedido pcr el prestador de servicios sanitarios. arrojo un valor

promedio de 23.4m3/día, por lo tanto la carga media diaria de contaminantes que

caracterizan los riies es la siguiente, según lo dispueslo en el D.S. N'-6Ü9 es la

siguiente.

Parámetro Medido q/día Normado q/día
pH* 7.5 6-8
Temperatura* 200c
Cromo hexavalente 538,2
Cromo total 795,6 1,6
Sólidos suspendidos totales 491,4

Tabla No4: de D.S. No-609.

. Medido como valor absoluto y no en térrn¡nos de carga.

De acuerdo a las cargas de contaminantes diarias de los parámetros normados que

caracterizan los R!Les, la empresa debe someterse a las disposiciones del D.S. N"-

609. Según la descripción de la actividad industrial que realiza la empresa corresponde

el código CllU (c¡ásificación industrial uniforme de lodas ias activ¡dades económicas de

las naciones unidas) número 351 11 y por lo tanto, de acuerdo al cÓdigo de actividad

corresponde cumplir todos los parámetros normados por el decreto ya menc¡onado con

excepc¡ón de ace¡tes y grasas aun cuando los parámetros que caraclerizan los Rlles

sean solo los ya mencionados.

S¡ bien fos Rlles de la ernpresa, deben cumpl¡r con la maYoria de ¡os parámetros

ncrmadcs, solo se comparan los descriptivos, puestos que para los otros

contaminantes no ex¡ste fuente aiguna.

20



Parámetro Med¡do Normado
pH" ^Á-oñ
Temperatura* 20
Cromo hexavalente 23 pom 0,5 ppm
C.omo total 34 ppm 10 ppm
Sólidos suspendidos totales 21 ppm 300 ppm

N0-5: Comparación de riles con norma deTabla Comparación emlslon.

*med¡do como valor absoluto.

De acuerdo al volumen de descarga d¡ario (VDD), la empresa debe realzar un

muestreo de auto control cada tres meses (1 cada 3 meses) para demostrar su

desempeño ambiental en relación al cumpl¡miento de las disposiciones de D.S. No-609.

Tales muestreos de auto control no se realizan. Con la implementación del sistema de

gestión ambiental, éstos comenzarán a realizarse como parte del seguimiento y

monitoreo del s¡stema. El volumen de descarga diaria (VDD) se ha mantenido en un

n¡vel conslante durante los últlmos cinco años (5), a pesar del aumento de producción

que en igual periodo se produjo en la planta; Lo anterior presume ser indicativo de una

correcla y exitosa aplicación de la recirculación de soluciones.

3.1.3 DESCARGAS DE RISES

Los residuos sól¡dos ¡ndustriales (Rlses) se div¡den en peligrosos he ¡nertes. Dentro de

los pr¡meros se encuentran los envases vacios de mater¡as pr¡mas (ácidos y bases),

fluido térmico en desuso y una mezcla húmeda de carbón act¡vado con celulosa. Los

residuos ¡nertes corresponden a material de ofic¡na, papeles, pallets, restos de comida,

equipo en desuso (chatarra), restos de envases de cartón (cuñetes y otros), cartuchos

de tinta de impresora, toners de fotocop¡adora, desechos de jardín (coñe y poda) y

otros. El detalle de los res¡duos sól¡dos ¡dentificados puede ser consultado en el anexo

No-1.
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¡-os envases vacíús de mater¡as primás (tambores e IBC) son devueltos a los

proveedores para su reutilización con excepción de envases de hidracina (tambores de

250K9) y sacos vacíos (sacos de 25Kg). Los RlSes son declarados según la resoit¡ción

sesma lio-580'1 siendo su Cisposic¡ón final y transporte autorizado mediante resolución

fundada hacia dest¡natarios autorizados y mediante transportistas autorizados acordes

con el tipo de res¡duo (pellgroso y no pel¡groso). La declaración no obstante carece de

rigurosidad al momento de ciescribir el tipo de residuo y su cantidad (masa o volumen

de residuo) sobre todo los res¡duos no peligrosos. Estos últimos son acumulados en un

contenedor sin categorias de segregación y depositados f¡nalmente en un relleno

sanitario (Lomas cie Lepanlo administrado por la empresa KDM). Debido a la incorrecta

descripc¡ón de residuos sólidos se pierde información estadística para el correcto he

informado seguimiento de los desechos sólidos, perdiendo oportun¡dades de rec¡claie y

recuperación de desechos, También se cometen algunos eírores de clasificaciÓn de

peligros¡dad de residuos, ya que se cons¡deran los sacos vacíos de KOH como uñ

residuo no péligroso. No obstanle el mane.io de residuos sólidos se aJUSta en general y

de manera favorable a la legislación ambiental y a las recomendaciones técnicas de la

autoridad.

3.1.4 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

El transporte de todas las materias primas y productos es realizado por proveedores y

por contratistas. Las disposiciones del D.S. No-298 son cumplidas parcialmenle ón lo

refereñte al uso de rótulos de información de riesgo tanto para materias primas como

para producto terminado. Otras disposiciones de la legislación correspond¡ente a

vehículos motorizados también son cumplidas parcialmente. Lós aspectos ambientales

aqui identificados, son responsabilidad indirecta de la empresa y su control sobre ellas

22



es limitado. El no cumplimiento de las disposiciones de transporte seguro, aumenta los

riesgos de derrames y vertidos al medio de sustanc¡as peligrosas tales como ácidos,

bases, reductores fuertes y oxidantes fuertes entre otros. Además el no cumpl¡miento

de las regulaciones mecánicas de los camiones aumenta la cantidad de em¡siones de

gases de combustión, material particulado y otros desde estos.

3.1.5 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

En general las disposic¡ones de almacenamiento se cumplen de manera parcial. El

requisito más confl¡ctivo han s¡do las distancias seguras entre sustancias peligrosas y

entre sustancias peligrosas incompatibles. Otro punto de conflicto es deb¡do a la

naturaleza de la ¡ndustria del yodo. Debido a que la demanda de algunos productos de

yodo es relativa en el tiempo, el almacenamiento de algunas materias primas

peligrosas, se alarga en demasía en el tiempo trayendo como consecuencia la

acumulación de reactivos que por efecto del t¡empo, van perdiendo algunas de sus

característ¡cas deseables como la pureza, etc. Además la integr¡dad del envase es

violada produciendo situaciones de almacenamiento inseguro con una elevada

posibilidad de que se produzcan reacciones indeseadas en las bodegas.

Otra fuente de almacenamiento ¡nseguro se produce en la bodega de reactivos para el

laboratorio de control de calidad. En el se producen incons¡stencias como el

almacenam¡ento atfabético de los reactivos, almacenamiento de sustancias

incompatibles a una distancia poco segura, elevada corosión de los estantes, paredes

y piso.
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3.2 REQUISITOS BEL SISTEMA DE GESTÓN AMBIENTAL

3.2.1 REQUISITOS GENERALES

La Empresa Ajay - SQM Chile S.A. debe estab¡ecer, documentar, implementar,

mañtener y mejora. continuamente su sistema de gestión ambiental y debe ser capaz

de determinar como cumpl¡r con los requis¡tos auto impuestos.

La emplesa debe def¡nir el alcancé del sistema de gestión y dicha def¡nición es la

s¡guiente:

"Manufactura de deri\iados de yodo, comercialización de yodo y der¡vados de

yodo".

3.2,2 DISEÑO DE UNA POLÍTICA AMB!ENTAL

La polílica ambiental de la empresa ha sido redaclada por Ia alta dirección y

asegurándose de cumplir con los sigu¡entes requis¡tos:

. Que sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales asociados

a las actrv¡dades de la empresa.

. Que incluya un compromiso con la mejora continua y con ia prevenciÓn de la

contaminación.

n Que incluya un comprom¡so de cumplir con los requisitos legales aplicables y

con otros requisitos que la empresa se auto imponga respecto de sus aspectos

ambientales.

. Que pueda proporcionar un marco Ce referencia para establecer y revisar

objetivos y metas ambientales.

. Que este escrita, ¡mplementada y mantenida en el tiempo.



. Que la polftica sea comun¡cada a todas las personas que trabajan para la

empresa o en nombre de ella.

. Que la polít¡ca este a d¡sposición de todo el publico.

Según los requisitos menc¡onados, se estableció que la polít¡ca amb¡ental de la

empresa será la siguiente:

A DE CALIDAD
Y

NIEDIO ANIBIENTAL

Ajal' SQ§I flhile S.A., esiará siempre en bírsqi"teda de ser reconocrdo oot¡o 1íder er el
rnercado rmindial de productores de derivados yodados- -v de logiar la trárinra
reutabrlidad para sus accionistas. a su vez, se complolnete cor la prevencióu de la
e ontaninación y la protccorón del niedio amtriente.

Para poder ajr;anzar este iibjetivo. es Polítjca de la empresa establecer. rna tenel' )¡

rnejorar contintramenle, progran¡as de Gestrón de Calidad y Medio Amblental que

per:nitan trabajar de ul]a rnarera srstemática. optimizaldo los lecLrrsos hutnauos y
r:rateriales, me.jora:rdo ia productividad en pos del desarrollo sustentable, otLmpliendo
ios requisitos legales aplicables y atlhiriéndose a conrproÍrisos vohurtarios de

protección a¡rbiental" rnanteniendo la cornpetitir"idad de la empresa. a través de

menores costos v un eficiente sen'icio al oliente.

Como Darte de su politica. Ajay - SQNI Chile S.A.. se compromete adenlás a:

. Trabajar por la elicientc utilización de los recrrsos natruales 1' energé1icos, en
especrai el Yodo.

. I)isponei de proce,;irrr ientos ¡ planes de emergencias en aquellos procesos
significativos de 1a empresa.

. C-apacitar al personal, a fin de desarrolla¡ una cultura de respeto ,r, cuidado con
el \4edio Ambienie.

c Revisa¡,u', rnejorar continuamente los indicadores de rnetas ambientaies.

Para ello se han desanollado Sistemas de Geslirin de Clalidad -v Mcdio Arnbiental que

responde a los requeriurientos dc la No¡ma ISO 9001:2000 e ISO 1400i:2004.

y med¡o ambiental implementada en la empresa,
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3.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESNÓN AMBIENTAL

3.3.I ASPECTOS AMBIENTALES

La empresa ha asegurado la redacción de proced¡mientos que permitan ¡dentificar los

aspectos ambientales de sus actividades, y productos que pueda controlar y sobre

aquellos en que pueda influir dentro del alcance del s¡stema. La empresa tiene en

cuenta los aspectos ambienlales de nuevos productos que se encuentren en etapa de

desarrollo o invest¡gación. La empresa se asegura de que exista un procedimiento para

identificar los aspectos ambientales que puedan real o potencialmente tener asoc¡ados

impactos ambientales significatlvos.

Para tales requisitos se han establecido cr¡terios de acotación y clas¡ficación de

aspectos amb¡entales y criterios de clasificación de riesgo y s,gn¡ficancia ambiental.

Para el manejo de la ¡nformac¡ón de aspectos se utiliza una matriz de identificación que

reúne Ios criterios antes mencionados y sus valores asignados.

La identificac¡ón y clasificación de aspectos se ut¡l¡za además para la ¡dentificación de

potenciales situaciones de emergencia ambiental, que para el caso especifico de esta

empresa, corresponde a derrames de solución de mater¡as pr¡mas, productos he

incend¡os. La clasificación de aspectos ambientales se realiza bajo criterios de:

. Tiempo de ocurrencia (pasado, presente o futuro).

. Responsabilidad (directa o indirecta de la empresa).

. Tipo de impacto o carácter (pos¡tivo o negativo).

. Amplitud geográf¡ca (local, regional o global).

. Situación operacional (normal, anormal, emergencia).

. Probabilidad de que ocurra.
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. Sever¡dad.

. Marco ¡egal.

. Percepc¡ón publ¡ca.

. Control.

El detalle de los cr¡terios de acotación y clasificación de aspectos ambientales iunto ál

algor¡tmo utilizadc pueden ser consultaCos en los anexo no-2.

3.3"2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La empresa ha aseguradc la redacción de procedimientos para ident¡ficar y tener

acceso a ios requisitos legaies aplicables a la empresa y otros requisitos que la

empresa se auto imponga y que estén relacionados con sus aspectos ambientales y

para delerm¡nar como éslos requ¡sitos se aplican a sus actividades. Para dar

cumplimiento a esle requisiio la empresa cuenta con el gremio de industriales quimicos

ASlQt.ilM como fuente de información de legislación apl¡cable y como fuente de

requisitcs voluntarios como acuerdos de producción limpia y programas de conducta

responsable entre otros. En el listado de legis,ación apl¡cabie ha sido incluida

legislac¡ón que no aplice directamente a la empresa, pero que si aplica a los

transportistas de esta, los cuales representan una responsabilidad ¡ndirecta de los

aspeclos he impactos ambientales que generan. Lo anter¡or en el mafco del objetivo

amb¡enlai de cont!"olar los áspectos ambientales del s¡stema de transporte y de la

idenlificación de aspectos üomo derrame de productos sólidos y líqu¡dos en transito.

El listado de legislación aplicable puede ser consultado en el anexo no-3.
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3.3,3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES

En este caso se diseñó un procedimiento para asegurar, establecer, ¡mplementar y

mantener objetivos y metas ambientales escr¡tas y de que estos objetivos y metas son

med¡bles y coherentes con la polit¡ca ambiental. Lo anter¡or mediante el d¡seño de

programas amb¡entales que cumplen con los siguientes requisitos:

. Se asignan responsabilidades en los niveles pertinentes de la organización para

lograr los objetivos y metas propuestas.

. Se descr¡ben los medios y plazos para lograrlo.

La documentac¡ón de objet¡vos, metas y programas, se realizó según lo recomendado

en la norma ISO 14004.of2005 "Sistema de gest¡ón ambiental - Directrices generales

sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo", de manera tal de relacionar objetivos y

metas con principios de la polít¡ca ambiental, programas amb¡enta¡es, área,

responsable he indicador de desempeño cuando corresponda.
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3,4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

3,4,1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La plana ejecut¡va dé la empresa asegura la disponibilidad de recursos humanos,

financieros, tecnológicos y de infraestructura necesarias para la implementar, mantener

y mejorar el sistema de gest¡ón ambiental.

Las func¡ones y responsab¡lidades dentro del SGA son def¡nidas, escr¡tas y

comunicadas a todo el personal de la empresa. Además la empresa ha designado un

Jefe de Calidad y Med¡o Ambiente como representante de la alta dirección quien t¡ene

la responsabilidad de asegurar que el SGA se establece, implementa y mantiene de

acuerdo a los requisitos de la norma ISO 14001, de ¡nformar a la alta d¡recc¡ón sobre el

desempeño ambiental del sistema y entregar recomendaciones de mejora (ciclo de

mejora continua). Cada jefe de área designado tiene la responsabilidad de ¡dentificar

los aspectos ambientales de su área, el seguimiento de los programas ambientales que

se apliquen en su área, recolectar datos de desempeño ambienlal, realizar

recomendaciones de mejora, resaltar las necesidades de habilidades especiales de Ios

trabajadores y de velar por la ¡mplementación y mantenimiento del SGA. Las

necesidades tecnológ¡cas propuestas son evaluadas por el gerente general qu¡en

evalúa la asignación de recursos f¡nancieros para su adquis¡ción he implementación.

3.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La empresa asegura la capac¡tación especializada del per§onal que pueda

potenc¡almenle €usar uno o varios impactos ambientáles significat¡vos ident¡ficádos.

Además la empresa se asegura de ¡dentif¡car las neces¡dades de formac¡ón

relacionadas con sus aspectos amb¡entales y su sistema de gestión amb¡ental
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(auditores). Además la empresa se asegura de que sus trabajadores tomen conciencia

en relación a:

. La importanc¡a de la conformidad con Ia política ambiental, los procedimientos y

requisitos del SGA.

. Los aspectos ambientales sign¡ficativos identif¡cados por la empresa, los

¡mpactos ambientales reales y potenciales asociados con su trabajo y los

benef¡cios asociados a un mejor desempeño ambiental-

. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los

requisitos del SGA.

. Las consecuencias potenciales de desviarse de los proced¡mientos

especif¡cados.

Se da ¡nic¡o a la capac¡tación del personal en materia amb¡ental, cuando se presenten

cualquiera de las siguientes situaciones:

. Contratación de empleado nuevo.

. Confección del plan anual de capac¡tación y entrenamiento.

. ldentificación de aspectosambientales significativos.

. lntroducción de lecnologías nuevas.

. Cambios significativos en proced¡mientos.

. Procedimientos nuevos que se deseen implementar.

. Reas¡gnación de trabajo.

. Observación de problemas de desempeño.

. Proceso de auditoria interna.

. Proceso de acciones correctivas y preventivas.

. Proceso de revisión de gerenc¡a.
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Los temas de cada capacitación son definidos por el jefe de cal¡dad y med¡o ambiente

según el procedimiento en cuestión que realizara el trabajador.

3.4.3 COMUNTCACTÓN

La empresa ha definido los canales de comunicación interna entre las distintas áreas

de alcance del sistema de gestión amb¡ental y ios proced¡mientos para Ia recepción,

documentación y respuesta a las comunicaciones de las partes interesadas externas

que tengan relación con el SGA y otros sistemas de la empresa.

Las respuestas y envíos de comunicación externa, se realizaran mediante memo o

carta con el logo de la empresa tanto en el encabezado como a pie de página. Para

las comunicaciones ¡nternas es pos¡ble realizar reuniones donde lo acordado es

est¡pulado en una minuta de reunión. En las comunicac¡ones solo se contestara lo

necesar¡o para resolver dudas, observaciones y comentar¡os del solicitante. Se prohíbe

estrictamente, responder información referente a los procesos de producción de la

planta o utilización de insumos a menos que estos tengan relación d¡recta con el

desempeño ambiental y este aprobado por el Gerente General. Toda ¡nformación

adicional debe ser revisada y aprobada por é1.

El reg¡stro de comun¡cación externa se realiza, en una planilla de la siguiente manera:

. Se asigna un conelativo numérico a la correspondencia.

r Se asigna la fecha de ¡ngreso.

. Se describe la empresa u organismos de donde procede.

. Se as¡gna una breve referenc¡a.

. Se espeofica qu¡en es el destinatario (código de área).

. Se asigna un archivo (ubicado en secretaria).
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. Se ¡ndica fecha de archivo.

La persona responsable de la actividad de recepcionar y arch¡var la correspondencia,

es la secretaria.

3.4.4 DOCUMENTACIÓN

La documentación del s¡stema de gestión ambiental de la empresa (expresada en el

manual de calidad y medio ambiente) ¡ncluye lo siguiente:

. Polít¡ca, objetivos y metas ambientales.

. Una descripción del alcance del sistema de gestión amb¡ental.

. Una descr¡pción de los elementos princ¡pales del sistema de gest¡ón ambiental

y su interacc¡ón con referencias a los documentos relacionados. Este requisito

es cumpl¡do con la redacción de un manual de gestión de calidad y med¡o

amb¡ental.

. Los registros exigidos por Ia norma ISO 1 4001 .

. Los registros determinados por la empresa como necesarios para demostrar la

eficiencia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con

sus aspectos ambíentales s¡gn¡f¡cativos.

3.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos que son exigidos por la norma ISO 14001 y los ex¡gidos por el sistema

de gestión ambiental como necesarios para su implementación y no desviación de la

política ambiental, son controlados de la s¡guiente manera:

. Los documentos se aprueban con relación a su adecuación antes de su

emis¡ón.
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§e revisan y actualizan los documentos cuando sea necesar¡o y son aprobados

nuevamente como una nueva versión. Tarea en conjunto con los jefes de área

y el jefe de calidad y med¡o amb¡ente.

La empresa se asegura de identificar los cambios y el estado de revisión actual

de los documentos. Tarea que ha s¡do encarga al Jefe de Calidad y Medio

Ambiente.

La empresa se asegura de que los documentos en sus versiones actual¡zadas

se encuentran disponibles en las áreas de uso.

La empresa se asegura de que los documentos permanezcan legibles e

ident¡f¡cables para el usuario, mediante la creación de un documento maestro

que indica el formato que debe tener cada procedim¡ento dentro del sistema

¡nlegrado.

La empresa se asegura de identificar y controlar la documentac¡ón externa que

sea necesaria para la plan¡f¡cación y correcta operación del SGA. La

documentación externa se ref¡ere a manuales, hoias de seguridad, etc.

La empresa se asegura de prevenir el uso de documentación obsoleta déntro

del SGA.

3.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La empresa se asegura de contar con los controles operacionales adecuados para

evitar desviaciones a su política de calidad y med¡o ambiente y de establecer en estos,

cr¡ter¡os de operación cuando el proceso lo permita. Estos procedimientos afectan a

las actividades normales de la empresa como a los aspectos ambientales identificados

en la etápa de planificac¡ón.
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Algunos de los controles operacionales ¡mplementados por la empresa son:

. Control de desechos sólidos industriales.

. Control de emergenc¡as

. Control de derrames.

. Control de rótulos de información de riesgo en sistema de transporte.

. Control de descarte de riles.

. Control de calidad de r¡les.

. Control de emis¡ones atmosféricas.

. Control de almacenamiento de materias primas.

o Control de almacenam¡ento de producto.

. Control almacenam¡ento de reactivos de ¡aboratorio.

. Control uso de grúa horqu¡lla-

. Control de elaboración de productos.

. Control de mantención de equipos.

3.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La empresa, de acuerdo con la identificación de aspectos ambientales y de

experiencias previas, ha d¡spuesto la creación de procedimientos de control de

emergenc¡as que abarcan los siguientes temas:

. lncendios.

. Sismos.

. Accidentes químícos-

. DerÍames

o Actos vandálicos.
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. Evacuac¡ón de la planla.

. Comunicación con organismos técn¡cos de ayuda.

. Entrenamientos de br¡gada de emergencias.

Debido a la cantidad de sustancias ác¡das y básicas que se utilizan en la planta, es

necesar¡o crear un procedimiento especifico para el control de derrames de estas

especies. Cada vez que se produce un derrame desde un contenedor roto, este es

colocado por sobre o al interior de un contenedor especial, habilitado como contenedor

de derrames. El ácido o base derramada es neutralizada con una base débil o un ácido

débil según corresponda, ya que su uso además de neutralizar el derrame, forma una

solución tampón o una sal ¡nerte de menor riesgo ambiental y de manipulación más

segura; El ácido seleccionado es el ácido acético y la base seleccionada es el

carbonato de sodio. Las reacc¡ones de neutral¡zación son las s¡guientes:

(4) Na2CO3 + 2HCl ) HzCO:+ NaCl

(5) HzCOs ) H2O + CO2

(6) CHsCOOH + NaOH , CH:COONa + HzO

Otro compuesto que presenta propiedades corros¡vas y además tóxicas, es el hidrato

de hidrac¡na (hidracina 620/o). La hidrac¡na es un agente reductor fuerte, por Io tanto,

como agente neutral¡zante se utiliza un agente oxidante como es el h¡poclorito de

calcio o sodio. La reaccíón de neutralización de hidrac¡na es la reacción no-7.

(7) (NH2)r+ Ca(CIO), ) N2+ Q¿Q¡r+ 2 ¡1rg
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3,5 VERIFICACIÓN

3.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDlcIÓN

La empresa ha implementado un sistema de seguimiento y medición de los principales

procedimientos de control operac¡onal imperantes. Estos constituyen s¡stemas de

medic¡ón cualitativa y cuantitativa. Cada procedimiento escrito lleva incluido, cuando

corresponde, los parámetros necesar¡os para registrar la actividad realizada. Además,

existe un procedimiento base que especifica los pr¡ncipales parámetros a medir para

obtener un seguimiento estadíst¡cos de las act¡v¡dades con mayor inc¡denc¡a ambiental.

La empresa se asegura de mantener los equipos de medic¡ón en buena mantención y

cal¡brados según estándares ¡nternacionales o los señalados en la legislación.

Algunos de los parámetros ha seguir incluyen:

. pH en Rlles y torre de adsorción de gases.

. Concentración de Cromo total y hexavalente en Rlles.

. Sólidos totales en suspensión en RILes.

. Yodo total en Rlles.

. Temperatura de Rlles"

. Consumo un¡tario de agua, electricidad y gas.

. Masa o unidades de Rlses.

Masa o unidades de RlSes peligrosos.

Presión sonora.

T¡empo de procesos.

Fuga de Hidracina.

lnspección visual de camiones y vehículos en general.

36



o Conteo de disposiciones de transporle cumplidas.

. Número de derrames de tanque de almacenamienlo de Rlles.

. Cantidad de Hidróxido utilizado en torre de adsorción de gases.

r Fuga de gas combust¡ble.

Los proced¡mientos de seguimiento son considerados dentro de los proced¡mientos de

control operacional puesto que los registros ut¡lizados son usados para tales f¡nes.

3.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La empresa se asegura de cumplir con foda la legislación ambiental apl¡cabfe

¡dentiflcada en la etapa de planificación incluyendo aquellos requis¡tos exigidos por

otros interesados externos, como son los acuerdos de producc¡ón l¡mpia y Programa

de Conducta Responsable. Los registros para la evaluac¡ón del cumplim¡ento legal, se

encuentran inclu¡dos en cada procedimiento de control operacional y en los

procedimientos de seguimiento y medición.

Por la naturaleza de los procesos de producción, el cumplimiento de la legislación

apl¡cable no ex¡ge, actualmente, grandes invers¡ones de cap¡tal, s¡n menos cabo de las

ya realizadas en el pasado no lejano, para el control de aspectos menc¡onados como

solucionados por la empresa y de la conciencia y compromiso de la gerencia por

entregar los recursos f¡nancieros necesar¡os para la correcta implementación y

mantención del sistema, en su compromiso de prevenir la contaminac¡ón, cuidar el

medio ambiente y mejorar continuamente el sistema.

La legislac¡ón ambiental aplicable a las actividades de la empresa, pueden ser

consullados en el anexo no-3.
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3.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCóN PREVENTIVA

Para mantener opérativo y actualizado el SGA, la emprésa ha creado plocedimientos

para el tratamiento de las no conform¡dades reales y potenciales y han creado los

procedimientos para implementar las acciones correctivas y prevent¡vas necesar¡as

para corregir las no conformidades detectadas en la operación del SGA. De esta

manera, se dlsminuye la s¡gnificancia de los impactos ambientales que estas

ocasionan y que podrían seguir ocasionando. Como parte de la metodología de mejora

continua, se crean procedimientos para ¡nvestigar las causas de las no conformidades

y evitar así, que en el futuro vuelvan a presentarse. Cada uno de estos procedimientos

genera un registro cada vez que se genera una no conformidad de forma de tener un

seguimiento de los ¡ncidentes y sus soluciones efectuadas en la gestión amb¡ental.

Para asegurar que la acción correctiva o preventiva implementada, tienen real efecto

en la correcc¡ón del problema, se crea un seguimiento temporario para revisar los

alcances reales de la acción. Todas las acciones correctivas y preventivas que sean

¡mplementadas y rev¡sadas, generan un procedim¡ento de conlrol operacional o

actualizan los ya em¡tidos.

Como medida adicional, en la revisión de gerencia, realizada una vez por año, se

recuenta el avance y estado de las acciones correctivas y preventivas implementadas o

en proceso de implementación y determinar así, su real contribución a la solución del

problema.

3.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Los registros necesarios para demostrar la conformidad con la norma ISO 14001 y la

conformidad con el SGA, son establecidos en cada procedim¡ento documentado que

así lo requiera. Los registros son del t¡po cualitativo y cuantitativo. Para preservar el

38



registro histórico del desempeño ambiental de la empresa, se han creado

procedimientos para el almacenamienio, la protección, recuperac¡ón, tiempos de

retención y d¡sposición de los registros. De esta manera, se ha decidido, según

criterios de legislación y de anál¡sis estadist¡cos, conservar los registros de desempeño

amb¡ental durante tres años y archivados en carpetas exclusivas con la leyenda en el

lomo ISO 90Ol - ISO 14001 que las ¡dentifica. Los registros permanecen archivados

en su lugar de origen.

3.5.5 AUDIfORIA INTERNA

Se determina el número de auditorias internas por área dentro del sistema de gestión

ambiental necesarias para la revisión del SGA. Además la empresa capacita a su

personal para el correcto y adecuado desarollo de las aud¡torias. Los objetivos de los

temas tratados en las auditorias son:

. Determinar s¡ el SGA es conforme con las los requisitos de la norma ISO 14001

y con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental.

. Determ¡nar si el SGA se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

Además se crean procedimientos para as¡gnar las responsab¡l¡dades, def¡nir lo

requisitos para plan¡ficar y realizar las auditorías, y la determinación de los criterios de

la auditoría, su alcance y métodos. Se define lo que los auditores deben saber del área

en cuestión antes de auditarla, esto es:

. Conocer el manual de procedim¡entos o procedimiento base del área o

segmento organ¡zacional por auditar.

r ldentificar los requisitos exigidos por la norma ISO 14001 .
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. Conocer los informes de no conformidades del área y e¡ estado de avance de

las acciones correciivas ylo prevenlivas.

3,5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Se han diseñado los procedimientos para que la plana ejecutiva de mayor rango, revise

a intervalos de tiempo planificados (una vez por año), el s¡stema de gestión ambiental.

Esta actividad incluye rev¡sar las oportun¡dades de mejora del sistema y la necesidad

de efectuar camb¡os a este, como puede ser en la política y los objetivos y metas

ambientales. La empresa ha definido como fuentes de entrada para la revisión del

SGA lo siguiente:

. Resultados de auditorias internas.

. Evaluaciones del cumplim¡ento de la legislación ambiental apl¡cable y otros

requisitos.

. Las comun¡cac¡ones externas de segundos y terceros ¡nteresados.

. Datos del desempeño ambiental de la empresa.

. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.

. El estado de las acc¡ones correctivas y preventivas.

. El seguimiento de las acciones resultantes de revisiones prev¡as.

. Cambios en la legislación ambíental aplicable y otros requisitos que tengan

relación con los aspectos ambientales de la empresa.

Todo cambio que real¡za la dirección como consecuencia de la revisión del SGA, será

en post del desanollo sustentable, la mejora cont¡nua, Ia prevención de Ia

contaminac¡ón y la protección del medio ambiente. Puede ser c¡nsultada la l¡sta de

verificación de implementación y mantención del SGA en el anexo No-4.
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4.0 ESPECIFICACIONES DEL CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO DEL

SGA

Se resalta este requ¡sito de la norma ISO 14001, ya que al interior del sistema de

gest¡ón amb¡ental, es e¡ cuerpo más relevante para asegurar la prevención de la

contaminación, la protección del med¡o amb¡ente y med¡r el desempeño ambiental de la

empresa. Los controles operacionales y seguimientos, acordes con la magnitud de los

aspectos de la empresa, son los siguientes:

. Procesos un¡tarios.

. Mantención de equipos.

. Almacenamiento materias pr¡mas peligrosas.

. Almacenamiento de productos pel¡grosos.

. Manejo equ¡po de carga (grúa horqu¡lla).

. Manejo de soluc¡ones de recirculación.

. Manejo de soluciones de descarte (Rlles).

. Mane.lo de residuos sólidos.

. Control y respuesta ante emergencias.

. Control de derrames sustanc¡as sólidas y líquidas.

. Control de polvo planta de mezcla.

o Control lavado de accesorios planta de sales.

. Control uso de rótulos de información de riesgo en s¡slema de transporte.

. Almacenamiento de reactivos de laboratorio.

. Seguimiento de RlLes

. Seguimiento de em¡siones atmosféricas de caldera.

. Seguim¡ento de la generación de ru¡dos molestos.
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. Segu¡m¡ento de residuos sólidos.

. Seguim¡ento del uso de rótulos de información de riesgo sistema ds transporte.

. Seguimiento del consumo unitar¡o de electric¡dad, gas y agua.

A continuación se detallara cada control operacional y seguimiento listado.

4.1 CONTROL OPERAGIONAL PROCESOS UNITARIOS

El control de procesos unitarios se refiere a los pasos a seguir, al interior de la planta,

para elaborar los produclos. Cada producto que se elabora tiene un conlrol operacional

especifico d¡v¡do según el reactor o equipo que se ut¡l¡za en el proceso. En cada

proceso se espec¡fica la cantidad de materia prima a utilizar y el uso adecuado de

equipos como reactores, centrifugas y secadores. Lo anter¡or disminuye el riesgo

ambiental de denames de materias primas y solución de proceso por transporte

excesivo y por mal uso de equipos que puedan darse por desconocimiento del

operario. También controla los excesos de productos rechazados que no tengan

reprocesam¡ento y que deban s6r eliminados como residuos. Los procesos de

producc¡ón de la empresa son resumídos en la figura no-7.

Reactor Primario

Centrifuga
Estanque

Figura No-7: D¡agrama de flujo general de procesos de producción.

E
ffi

fi
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La rec¡rculación de solución es una metodología que ayuda a la adecuación de Rlles

puesto que evita el desperdicio de materias primas en solución. Cada control

operacional tiene asignado una hoja de registro de proceso que recolecta ¡nformac¡ón

respecto a las cantidades y propiedades de materias primas, soluciones y productos u

otras magnitudes específicas para cada proceso y producto a desarrollar.

Dentro de los procesos unitarios se encuentra el control de vapores de yodo. El yodo

subl¡ma a temperatura ambiente generando una nube tóxica con peligro para las

personas y el medio ambiente en general, por lo tanto es necesario su control desde el

origen de la fuente, Por eslo se han instalado en cada reaclor, exiractores de gas que

conducen a una torre de captación, la cual consiste en un contenedor de solución

alcalina donde los vapores de yodo reacc¡onan con iones hidroxilos formando yodatos

y yoduros según la reacción:

(3) 312+ 6 6¡1-+ 5 l'r IO3-+ 3 H2O

El funcionam¡ento de la torre de adsorción se representa en la fígura no-8. Uno de los

aspectos de bajo desempeño ambiental del funcionamiento de la torre era su control.

Para determinar el pH de la solución, un operario de la planta debia de ir hacia la tone

y utilizando papel tornasol para medir el pH de la solución; Este proceso era lento

impreciso y era fuente de riesgo ya que no se puede prevenir el descenso de la

concentrac¡ón de bases por su consumo al reaccionar con los vapores de yodo,

generando episodios de acumulación de yodo en el ambiente con la generación de una

nube tóxica. Para evitar esta situación, una propuesta ha sido la ¡ncorporación de un

pHmetro de medic¡ón continua en la torre donde el lector numér¡co LED, se instala en

la oficina de los jefes de turno. De esta manera se logra la leciura inmediata del pH de

la solución y su rápido y oportuno control de su descenso. Se mantiene como proyecto
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pará el año 2006, la incorporacién de una válvula automática de aliméñtac¡ón de

h¡dróxido sólido con dosificación controlada según el valor de pH de la soluciÓn.

Figura No-8: Esquema del funcionamiento de torre de absorcíÓn de gases,

4.2 MANTENCIÓN DE EQUIPOS

La mantención de equipos se hace fundamental para el corrécto de§empeño ambientál

de Ia empresa. Así el funcionamier¡to correcto de bomba§, manguera§, conectore§,

reactore§, agitadores, s¡stema eléc{rico, s¡stema intercambiador de calor, etc. evitan

riesgos de dename de soluciones de producto en proce§o por roturas y perdidas de

este a[ ambiente. También se evita el riesgo de dename de materia§ primá§, donde la

Toffe de absorción

Pozo de recolección
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gran mayoría son corros¡vas y otras tóx¡cas. La mantención de equipos reduce la

cantidad de emisiones fugitivas asociadas al desgaste de piezas y uniones.

4.3 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Las sustancias peligrosas que la empresa utiliza, según lo dispuesto en la notma

Ch¡lena No-382, son las sigu¡entes:

. Ácido acético gtac¡al (corros¡vo y líquido combust¡ble).

. Hidrac¡na (co¡rosivo y veneno).

. Ácido clorhídrico (conosivo).

r Ácido fórmico (corosivo).

. Acido nítrico (corrosivo).

. Hipoclorito de sodio (corrosivo).

. Solución de hidróx¡do de sodio (corroslvo).

o Hidróxido de potasio en escamas (corrosivo).

e Dicromato dé potasio (veneno).

. Carbón activado (sólido de combustión esponiánea).

. Yodo (sólido potencialmente peligroso para el medio ambiente).

o Yodato (sól¡do comburente).

. Gas nitrógeno (gas comprimido).

El almacenam¡ento de estas sustancia peligrosas se real¡za en función del manual

sesma 'almacenamiento seguro de sustanc¡as quimicas peligrosas", vers¡ón 2004. Las

condiciones de almacenamiento para las sustancias peligrosas son:

r El carbón activado no puede ser almacenado en más de 2 metros de altura, si

su contenedor es un saco y 3 metros, si es en tambores.
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. Los yodatos deben:

o Estar alejados de sustancias con las que puedan entrar en combustión,

especialmente materiales orgánicos y agentes reductores.

o Deben estar a una distancia de 2,4 metros de otros produclos

peligrosos.

o La máxima altura de la pila de almacenamiento es de 2,4 metros.

o El ancho máximo de la p¡la de almacenamiento es de 4,9 metros.

o La d¡stancia entre pilas de almacenamienlo es de 2,4 metros.

. El dicromato debe estar separado 2,4 metros de cualquier sustanc¡a peligrosa,

'l ,3 metros de cualqu¡er otra sustancia que no sea peligrosa y no pueden los

sacos estar almacenados en más de 2 metros de altura.

. Los ácidos y bases deben:

o Estar separados 2,4 metros entre si y de otras sustancias peligrosas.

o En caso de almacenamiento junto con otros productos no pelígrosos,

deberán estar separados por 1 ,2 metros.

. El Yodo debe ser almacenado lejos de cualqu¡er reductor fuerte (mínimo 2,4

metros), como por ejemplo, la hidracina (lnclusive en las operaciones de

transito hacia planta).

Además se deben tener los siguientes cuidados generales:

. Asegurar que existan como mínimo 2,4 metros de ancho en pas¡llos de bodega.

. Asegurar que ex¡sta una distancia mínima de 0,5 metros de los muros de la

bodega.

. Debe tener a su disposición y en un lugar seguro, todas las hojas de datos de

seguridad de las sustancias almacenadas.
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. En el uso de racks, se debe evitar almacenar una sustancia peligrosa en el

racks superior y otra sustancia peligrosa en el rack ¡nferior, si es que estas son

incompatibles.

Cada vez que sea necesario almacenar más de 500K9 de una sustanc¡a peligrosa

espec¡f¡ca, deberá hacerse una rev¡s¡ón de la capacidad de almacenamiento seguro

para el respect¡vo producto. De no contar con la posibil¡dad de almacenamiento seguro

se deberá optar por una de las siguientes opc¡ones:

. lnvertir en infraestructura y solicitar los perm¡sos conespondientes para lograr el

almacenamiento seguro de la sustanc¡a peligrosa.

. Contratar un servicio de almacenamiento externo (Bodelog).

4.4 MANEJO DE GRÚA HORQUILLA

El uso de la grúa horquilla es esencial para la man¡pulación segura de sustancias

peligrosas en envases superiores a los 35k9. Dispuestos en lotes, contenedores de

1000 l¡tros (lBC) o sacos de 25K9. dispuestos en lotes. También contr¡buye al control

de derrames al proporcionar una herramienta para la disposición segura y rápida de

envases perforados o estropeados que presenten fugas. Pero también su mal uso

puede ocas¡onar situaciones de emergenc¡a ambiental como derrames de {íquidos

corrosivos, vert¡do de sólidos comburentes, venenosos o potencialmente perjudiciales

al medio amb¡ente. Para conlrolar tales accidentes por el uso de la grúa horquilla, se

han dispuesto los siguientes puntos para su control:

. El límite de veloc¡dad en cualquier zona es de 20 km/hr s¡n carga y 10 Km/hr

con cargá. En zonas de difíc¡l acceso la veloc¡dad debe ser menor a 5 km/hr y

extremar los cuidados para ev¡tar colisiones.



Solo pueden utilizar la grúa horquilla aquellos cperários con licencla clase D.

Solamente el operario, mediante el uso de la grúa horquilla, puede estibar ylo

descargar el camión de materias primas o de productos.

No puede haber personal bájo la carga cuando esta ha s¡do elevada.

No utilizar ia grua horquiila para trasladar materiales cuyo peso sea mayor al

máx¡mo estrpulado por ei fabricante.

No suba ni eleve personas ut¡lizando la grúa horquilla.

Las horquillas deben estar abiertas lo más posible para estab¡l¡zar la carga.

Las horquillas deben ¡ntroducirse horizonlalmente para evitar desgarrar los

envases o producir vue¡cos de mátériales.

Evite acelerac¡ones y f;-enadas bruscas cuando lleve carga.

Si la grúa presenta cuaiquier desperfecto, no la util¡ce hasta que sea arreglada.

En ias pend¡entes conducir marcha atrás cuando se lleve carga y siempre en

línea recta.

4.5 MANEJO DE SOLUC¡ONES DE RECIRCULACIÓN

Una metociologia de trabajo ópt¡mo es la recirculaciÓn de solucíones para la

recuperación de materias primas, ev¡tando así un áumento de sales en,os r¡les. Para

lograr este avance operac¡onal, ha sido necesar¡a la construcción de estanques de

acumulacióñ, fabr¡cados en f¡bra de vidrio, con capacidad para 1 0.000 litros. Dicho§

estanques acumulan la so¡ución hasta el momento que sea necesario su uso en iá

planta. No obsta!'rte su capacidad ha sido sobre pasada en re¡teradas ocas¡ones

traduciéndose en derrames de solución con un alto coñtenido de sales y con valores de

pH extremos. Para evitar el derrame de solución por rebal§e de ios estanques de
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acumulación, estos han sido conectados en su nivel superior hacia el pozo de

acumulación de aguas de lavado de plata. La solución que se acumula en el pozo tiene

otro tratamiento de recuperación donde el producto recuperado es el Yodo. La figura

no-9 ilustra la situación antes de rcalizat la conexión hac¡a el pozo.

Planta

L_i
Pozo

La iigura No-10 representa la

el pozo.

Estanques de acumulación

Dename de solución

Figura No-g: S¡tuación anter¡or a la conexión al pozo.

nueva s¡tuac¡ón después de c¡nectar los estanques con

Estanques de acumulación

Figura No-10: Situación después de conectar los estanques al pozo,
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4.6 GESNÓN DE SOLUCIONES DE DESCARTE

Las soluciones de descarte son los residuos liquidos de Ia empresa (Rlles) se

consideran como tales cuando su contenido de yodo menor al 1olo. Los r¡les son

encáusados desde el pozo hacia bateas de adecuac¡ón de pH donde por adic¡ón de

ácido clorhídr¡co o hidróxido de sodio el pH de la soluc¡ón es llevado dentro del rango

aceptado por la norma (5,5-9,0). Posteriormente los Rlles son conducidos a un

estanque de acumulación donde son monitoreados los parámetros descript¡vos del ril

que se encuentran normados (temperatura, pH, cromo total y cromo hexavalenle). S¡

las concentraciones de cromo total o hexavalente, no cumplen la norma se procede a

diluir la solución con agua de proceso. S¡ el ril cumple con los parámetros

monitoreados, se procede a autorizar la evacuac¡ón de éstos al sistema de

alcantar¡llado. La f¡gura No-l1 representa el proced¡miento de adecuac¡ón de r¡les-

Acumu¡ac¡ón de Ril

Sistenra de alcantárillado ,

Figura No-í1: Flujograma de proceso adscuación de RlLes,
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Los parámetros monitoreados son:

Tabla

Parámetro Norma de emisión*
pH 5,5-9,0
Temperatura 35.C
Cromo hexavalente o,5ppm
Cromo total loppm
No-7: Parámetros dé los riles sonque monitoreados.

§egú¡, D.S. /Vo-609.

4.7 MANEJO DE RESIDUOS SÓUDOS

Los residuos sól¡dos son geslionados de la siguiente manera

. Los tambores vacíos de mater¡as primas son almacenados y acumulados para

su posterior retiro por parte de los proveedores para su reutilizac¡ón, EL

porcentaje de envases vacíos que actualmente se reutil¡zan €s c€rcáoo ?l 97olo

de las unidades.

Los fibro tambores y restos de cartón, son enviados a una recuperadora de

papeles y cartones. Actualmente el 100% de los fibro tambores es reciclado.

Los residuos industriales pel¡grosos no alcanzan a ser en su total más de 12

Ton al año. Por lo tanto no es apl¡cable el D.S. No-'148 respecto a contar con un

plan de manejo aprobado por la autoridad. No obstante, todos los residuos

pel¡grosos son enviados ha HIDRONOR para su adecuación y d¡sposición final.

Todos los residuos sól¡dos son declarados de acuerdo a los d¡spuesto en Ia

resolución no-5801, donde se completa informac¡ón respecto al t¡po de residuo,

su cant¡dad (en masa estimada o número de unidades), el transportista del

residuo y el destinatario final.
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r l-odos los res¡duos sólidos son identificados para una gestión más asertiva

respecto de las pos¡billdades que tiene de ser reciclado, recuperado o

reut¡lizado, una vez cada doce meses.

4"8 CONTROL Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El control y respuesia ante emergencias y el contfol de derrames de sustancias sÓlidas

y líquídas es el descr¡to en el capitulo "requisitos del s¡stema de gestión ambiental".

Una cáracteristicá cr¡tica dei método de control y respuesta ante emergencias, es la

incorporación de soluc¡ones de neutralizac¡ón para las materias primas más peligrosas

(conos¡vas y tóx¡cas) ut¡lizadas en la empresa.

4.9 CONTROL POLVO PLANTA DE MEZCLA

La planta de mezcla es una instaiac¡ón desanollada para elaborar productos en secos

medranle la mezcla de compuestos sólidos pulverizados. La elaboración del producto

genera una cantidad de material particulado compuesta pr¡nc¡palmente de yoduro,

cobre. alL¡minio y un compuesto orgán¡co alifático (d¡estearato de aluminlo). Este

último, presenta prop¡edades explosivas cuañdo se encuentra disgregado como

mater¡al particulado en suspenstón, además Ia mezcla en suspensiÓn aérea, potencia

las propiedades corros¡vas de los elemenlos que ¡a componen. por lo tanto el control

sobre este material particulado es critico. El polvo en suspensión que se genera al

inter¡or de la planta es succionado por un s¡stema de extracción y reintroducido al

pracesc rle mezcia, es decir, es recuperado y vuelto ha §er usado en prodLlcción. El

resto de ia mezcla pulverizada que se deposita en el suelo es recogida, envasada,

acumulada. !'ctulada como residuo pel¡groso y llevada a la empresa de tratamiento de

res¡duos HIDRONOR pará su disposic¡ón final. Para un mejor control del material
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part¡culado se han dispuesto ál interior de la planta de mezcla, un biombo que enciena

por los cuatro costados al molino de bola el cual es el princ¡pal emisor de materia¡

particulado al interior de la planta de mezcla. El proceso de mezcla y su control de

materhl particulado es reprosentado en Ia figura no-12.

L{rador de Poivo

Geñeración de materlal particulado
altamente corrosivo y explosivo

C I
Carro #1

i Mezclador l

I
caÍo m

( uo¡rno )

LeÍn *3ttlA

le3) 'gl','-*
Y

1

Figura No-12: Proceso de mezcla producto sólido.

4,IO CONTROL LAVADO ACCESORIOS PLANTA DE SALE§

La cristal¡zac¡ón de soluciones de yodatos produce encrustamientos de dicha sal en

accesorios de cristalizadores y evaporadores (conecioros, codos, válvulas, etc) que

obstruyen Ia libre circrlación de solución por los equipo§. Hasta hace poco ol lavado o

desincrustación de dicha sal se realizaba en una batea donde tod§ el yodato extraído
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era disuello y evacuado por ei sislema de alcanian¡lado. Esta practica de lavado

producia una elevada cantidad de sales residuales en los riles de la planta y una

perdida de materias primas estimadas en cerca de 50 millones de pesos. Para poner

fin ha este aspecto amb¡ental. los accesorios de los equipos son ahora lavados en un

calenlador de agua, el cual no es más que un reactor modif¡cado para contener aguá a

una temperatura elevada. El procedim¡ento consiste en maniener el agua a una

temperátura no inler¡or ha 60oC y en constante movim¡ento mientras estén en su

interior los accesor¡os de los equipos que se desea desincrustar la sal. De esta forma

conrienza ha concentrarse la sal en ia solución y el accesor¡o comienza ha quedar

l¡mpio. La soiución de yociato así formada es altamente pura y es conducida

nuevamente al proceso de producción de yodato. Con el actual proceso de

recuperación de materia prima se reducen las descargas al medio ambiente a la Yez

que se produce una recuperación de recursos f¡nancieros para la empresa. La figura

no-13 representa el procedimiento de lavado en las situac¡ones de descarga ai

alcantarillado y recuperac¡ón de materia prima.
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I Produccrón de vodato )

Codos y accrsonos
dé agual

Nuevo si6tema de lavado

{,,,-r-l
Sistemá dé alcahtar¡lf ado

P¡oducción de yodato

Concentración de Yodato

i Reducción de Yodo €n elsistemá de alcántarillado I

Figura No''!3: Representación esquemát¡ca del lavado de accesorios de la planta
de sales antes y después de la incorporación del nuevo s¡stema de lavado.

4.1i coNTRoL uso DE Rórulos DE rNFoRMAclóN DE RTESGo EN srsrEMA

DE TRANSPORTE

El transporte de sustancias peligrosas, sean estas materias pr¡mas o producto

terminado, está ha cargo de proveedores y contratistas respectivamente. Lejos de las

¡nstalaciones de la empresa o proveedores, son los servic¡os públ¡cos como bomberos,

caÉbineros y el ejército los encargados de atender las pos¡bles emergencias que se

puedan presentar en el traslado de sustanc¡as peligrosas (derrames, incend¡os,

vuelcos, etc.). Además la información de que determ¡nado vehículo transporta

sustancias pel¡grosas, es vital para otros conductores para el aumento de precauciones

y cu¡dados en la conducc¡ón (distancias al vehículo, velocidad de acercam¡ento y

rebase). Bajo estas condiciones es necesario ajustarse a la normativa que regula el
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uso de i'ólulos de ¡nformac¡ón y el transporte de sustancias peligrosas (D.S. No-298 y

NCh 2190). Las sustanc¡as peligrosas que son transportadas por efecto de las

act¡v¡dades de la empresa, tanto s¡ son productos como s¡ son mater¡as primas deben

ut¡lizar los rótulos de información de r¡esgo asignados de acuerdo a su clasificac¡ón de

r¡esgo y deben además, tener ¡ncorporados el numero de referencia N.U. que es único

y que identifica a la sustancia de otras. Las sustanc¡as pel¡grosas que transporta la

empresa son listadas en Ia tabla No- 8 junto con los rótulos de información de riesgo y

número N.U que les corresponde.
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Elemento Códtgo Rótulo Elemento Códlgo Rótulo

Yodo NU
3077

.rlll¡.
I

HCr
NU
1789

HCOOH
NU
1779

HNO:
NU
2031

NaOCL
NU
1791

NaOH
NU
1824

KOH
NU
1813

Yodato
NU

1479
Dicromato NU

3288

Ácido
acét¡co
glacial

NU
27A9

Carbón
Activado

NU
1362

Gas Nitrógeno NU
1956

Hidráciná NU
2030

Gas L¡cuado
NU

3163

abla : Rótulos de informac¡r

Los requisitos que deben cumplir los rótulos de ¡nformación de riesgo son los

s¡guientes:

. Deben ser legibles y reconocibles.
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. No deben estar obstruidos por otros rótulos u accesorios del vehícu¡o.

. Los d¡stintivos de seguridad deben estar presentes en los costados del

vehículo, cola y frente además de estar éstampado o impreso en el envase

de la sustancia peligrosa.

. Llevar los distintivos de seguridad de riesgo secundario cuando corresponda

para cada sustancia.

Además de los d¡stintivos de seguridad mencionados, es necesar¡o estimular a las

empresas transportistas, el util¡zar vehículos ambientalmente responsables los

cuales deben minimizar en lo pos¡ble, los impactos ambientales reales y potenc¡ales

que puedan generar respecto al transporte de sustancias peligrosas. Los requisitos

para que un vehículo sea ambientalmente responsable son los s¡guientes:

. El vehículo no puede tener más de '15 (quince) años de ant¡güedad (D.S. No-

298).

. Los neumáticos deben estar en buenas condic¡ones, sin recauchar y no

lisos.

No debe presentar goteos de aceites, líquido refr¡gerante u otros líquidos.

Sus focos de luz, delanteros y traseros, deben estar íntegros.

Sus espejos de retrovisión deben estar en buen estado.

Debe contar con alarma de retroceso audible.

Las cargas del vehículo deben estar bien aseguradas.

Los elementos de sujeción de la carga deben estar funcionales y en buen

estado.

Los gases de combustión no deben anojar humos negros u otros elementos

extraños.
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. Debe llevar la Hoja de Datos de Segur¡dad para transporte.

. Debe presentar en el parabrisas, el adhesivo verde entregado al momento

de obtener el permiso de circulac¡ón y que da cuenta del cumplimiento de la

norma de emisión de vehículos pesados (D.S. No-55).

4.I2 ALMACENAMIENTO REACTIVOS DE LABORATORIO

Los react¡vos de laboratorio son sustancias peligrosas que debido a su cantidad y uso,

son tratadas de distinta manera. La bodega de react¡vos debe cumpl¡r los sigu¡entes

requisitos:

o Mantenerse limp¡a, libre de polvo o materiales extraños.

. Los envases de reactivos deben mantener su etiqueta integra. De no presentar

una etiqueta que lo ident¡figue claramente, debe ser reemplazada por una

nueva con toda la informac¡ón necesar¡a pa¡a identificarla.

. Mantener una iluminación tal que perm¡ta la lectura de las etiquetas sin

dif¡cultad.

. Estanterías con barandas que eviten el vuelco de envases hacia el suelo.

. Sistema de ventilación forzada.

Además de las condic¡ones anteriores, se procede ha almacenar los react¡vos según

sus incompatibil¡dades. Para tales efectos se utilizara la tabla no-g sobre

¡ncompatibil¡dades como criterio de almacenamiento.
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React¡vos A Reactivos B
Acidos Bases
Álcalis y metales alcalinos 4sra

Acidos
Alcoholes Ac¡dos

Bases
Solventes orgán icos Acidos

Bases
Metales alcalinos

Oxidantes como:
Hipoclorlto
Cloratos
Percloratos
Peróxidos
otros

Ac¡dos
Metales alcalinos
Solventes orgánicos

Solventes orgánicos Agentes oxidantes

Compuestos orgánicos halogenados Sales de Alum¡nio
Metales en polvo Acidos

Aqentes oxidantes
Agentes reductores Agentes oxidantes

Tabla No-9: rncompeligrosas pat¡bles.

4.13 SEGUIMIENTO DE RILES

Los riles deben ser monitoreados a fin de conocer de forma cuantitativa, el desempeño

ambiental del manejo de riles que realiza la empresa. Los parámetros que son

mon¡toreados pueden ser consultádos en la tabla No-7.

4,I4 SEGUIMIENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Las emisiones atmosféricas son causadas por procesos de producción son causadas

casi en su totai¡dad por las emísiones de la operación del calentador de fluido térmico

(caldera) compuestas por gases de combustión y material particulado. En la actualidad,

la empresa utiliza como combustible gas natural, lo cual permite que las em¡siones de

gases de combust¡ón y material part¡culado sean realmente bajas. La cuant¡ficac¡ón de

60



las em¡siones puede Ser consultada en el cap¡tulo "situación ambienlal de la empresa".

No obstante, la empresa se encuentra afecta ha realizar muestreos isocineticos cada

doce meses para las emis¡ones de mater¡al particulado (método No-s de la EPA 112

mg/m3N¡, monóxido de carbono (método CH3-A'100 ppm) y dióxido de azufre (método

CH-6C 30 ng/J). Además, las emisiones de material particulado deben ser declaradas

a la secretaria regional m¡n¡ster¡al de salud (ex - sesma) para la confección de la l¡sta

de industr¡as que deben paralizar en situaciones de emergencia y pre-emergencia

ambiental.

Otro componente de las em¡siones atmosféricas, es la em¡sión de ru¡dos. Los equ¡pos

fuente de ruido de la planta son grúas, centrifugas, secadoras, bombas y motores

eléctricos. No obstante la generación de ruidos por parte de estos equipos se ajusta a

la norma de emisión de ruidos molestos (D.S. N"-146). Para tener real certeza de que

las emisiones de ruido siguen ajustándose a la norma de emisión, se ha acordado

monitorear la emisión de ruido. La med¡cíón de ruido ambiental generado por lá

empresa, debe ser realizada cada vez que en la empresa se realicen modificaciones

significativas de estructuras, adquisición de nuevas maquinaria que emitan ruido al

ambiente (centr¡fugas, secadoras, grúas, etc.) de manera s¡gn¡f¡cativa y debido al

eventual desgate de maquinaria, una medición cada tres años. La cuantificación de la

emis¡ón de ruidos puede ser consultada en la tabla No-2.

4.15 SEGUIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Todos los meses los residuos sólidos generados por la empresa son declarados a la

secrelar¡a reg¡onal ministerial de salud (ex - sesma) según las disposiciones de la

resolución No-580'l . De los documentos "declaración de desechos sólidos" y

"consolidado mensual generador" permanece una copia retenida por la empresa. El
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consolidado mensual generador es t¡mbrado por la secrelar¡a y reconoc¡do como valido

según la normativa. Además y de forma independ¡eñte a las disposiciones de la

resolución No-5801, se realiza una vez por año, la identiflcación y caracter¡zac¡ón de

peligros¡dad (peligroso o no pel¡groso) de todos los residuos sólidos generados por Ia

empresa ha modo de compendio para la toma de desiciones respecto a su tratamiento

y disposición final para buscar lograr los impactos ambientales menos s¡gnificativos.

4.I6 SEGUIMIENTO DEL USO DE RÓTULOS DE INFORMACIÓru OC NICSCO

SISTEMA DE TRANSPORTE

Se utiliza una inspección v¡sual para el segu¡miento en el uso de los rótulos de

información de riesgo de acuerdo a la ind¡cádo en la tabla no-8 y otros requisitos como

son el buen estado de rótulos, su legibilidad, su correcta expos¡ción y su

correspondencia a la sustanc¡a transportada.

4.17 SEGUIMIENTO DE CONSUMO UNITARIO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

El consumo unitar¡o de electricidad, gas y agua se expresa en cantidades de energía o

volumen consumido respecto de la cantidad de producto sólido elaborado. Al fínal de

un mes de producción se debe realizar el seguimiento del consumo un¡tario de

electricidad, gas y combustible de la siguiente manera:

. Se suman todas las cant¡dades de productos sólidos elaborados durante el mes

respectivo (s¡n importar si son productos distintos).

. Se reg¡stra la lectura de los med¡dores de electricidad, gas y agua que

alimentan a la empresa o de las boletas de servic¡os.
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. Se calcula el cuoc¡ente entre el consumo registrado y la cantidad de

producc¡ón.

La expres¡ón de los consumos unitarios se real¡za en las unidades que aparecen en la

tabla No- 10.

Tabla No-10: Unidades

Parámetro Un¡dades

Electr¡cidad KWH/Kg

Gas natural mt/Kg

Agua m3/Kg

consumo electricidad, gas y agua
según cantidad de producto elaborado.
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DISCUSIÓN

La implementación del SGA ha tenido el apoyo de la alta d¡rección de la empresa, por

lo cual se espera que la mantención y operación del sistema se proyecte en ei tiempo.

Por otro lado, la anter¡or ¡mplementación del sistema de aseguramiento de cal¡dad

según la norma ISO 9001, ha permitido al interior de la empresa, una cultura de gestión

respecto de los requisitos exig¡dos por ISO lo cual redunda en una mejor aceptación,

por parle del personal, del nuevo sistema de gestión implementado. Las Normas ISO

9001 e ISO 14001 presentan requ¡sitos en común que perm¡te una integración de los

sistemas potenciándolos a través del sinergismo que es observado en la reducción de

tiempos (aud¡tor¡as comunes, reuniones de rev¡sión), esfuer¿os (control operacional

que aumenta la calidad de los productos y el desempeño ambiental), dinero (mejor

inversión en equipos, mater¡as primas e insumos) y documentos (menor cantidad de

documentos involucrados).

La implementación del SGA es la manifestación patente de la globalizac¡ón, ya que la

estandar¡zac¡ón de su gestión ambiental, es un mensale claro para la cadena de

producción donde está ¡nserta la empresa, ind¡cando que es un proveedor serio que no

solo entrega productos de cal¡dad, sino que también es una empresa ambientalmente

responsable que inteinaliza entre sus gastos, el cuidado del med¡o amb¡ente sin

necesidad de subvención indirecta.

Una observac¡ón importanle es que el SGA es una herramienta de ordenamiento

administrat¡vo que no asegura que la empresa no contamine, solo asegura que la

empresa es conc¡ente de sus aspectos ambientales y que tiene las intenciones de

mejorarlos. Aun así, es posible inferir que una empresa que posea un SGA bajo la

norma ISO 14001 tiene mayores posibilidades de éxito con sus objet¡vos y metas

amb¡entales que una empresa que no cuente con tal sistema en igualdad de
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condiciones, ya que el grado de concienc¡a de los aspectos amb¡entales se hace más

paiente con $GA que s¡n ella. El SGA tampoco asegura el cumplimiento de toda la

législación ambiental apl¡cable y vigente, pero debido a la exigencia de identif¡car los

requisitós de legislación y otros requisitos la empresa, esta se hace conciente dei

marco legal que la rodea y al igual que con ios aspectos ambientales, una empresa

que cuente con un SGA bajo la norma ISO 1400'1 tendrá más posib¡lidades de cumpl¡r

con Ia ¡eg¡slac¡ón que aquella que no cuente con el sistema, con Ias consecuentes

multas y sumarios a que pueda ser objeto y que dependiendo de la gravedad, pueden

llegar incluso a !a suspensión o c¡erre de operaciones Además, permite ia

identiflcación e incorporac¡ón de instrumentos de gestión ambiental voluntar¡os como

son el programa de "Conducta Responsable" entre otros, que mejoran el desempeño

ambientai de Ia empresa.

A medida que se fue desarrollando la plan¡f¡cación del SGA, se manifiesta el avance

que tiene en la empresa el tema de control operacional referido a tecnología de

abatimlento al f¡nal del proceso productiuo ( aproximación end of pipe),lo cual estimula

al personal, tanto de planta como administrativo, a aceptar tal tecnologia como

suf¡cienie para ei cu¡dado del entorno. Si b¡en la apl¡cac¡ón de tecnologÍa no

contaminante es fundamental, esta no es suficiente para integrar a toda la empresa en

ei cuidado del med¡o ambiente y para demostrar a las terceras partes interesadas

(compradores, p.oveedores y comunidad) las intenc¡ones de prevención de la

contaminación y desarrollo sustentable manifestadas en la polít¡ca de Ia empresa.

Dentro de los aspectos ambientales con mayor ¡mpacto negativo se encuentra la

adecuación de RlLes, no obstante dentro del programa ambiental se encuentía

incorporado la mejora de dicho aspecto por lo que se espera que a largo plazo este

aspecto sea menas significativo.
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Para asegurar el correcto funcionam¡ento del SGA se rea¡izan auditor¡as programadas,

las cuales son realizadas tanto por personal de la empresa (auditoria interna cruzada),

por la consultora externa que certifica el sisteme (auditoria tercera parte) y por clientes

(auditoria de segunda parte). Son estas últimas auditorias, lás efectuadas por clientes,

las que tienen una connotación más exhaustiva y profunda que las otras dos, respecto

de la eficlenc¡a de los sistemas de gestión.

La metodologia PHVA de mejoramiento continuo tiende a ser, dentro de la plana

admin¡strativa, el principal reto impuesto por el sistema de gest¡ón, puesto que obliga a

la alta gerenc¡a a estar constantemente innovando en ideas y conceptos de mejora

tanto de la calidad como de desempeño ambiental.

Por ultimo, es necesario resaltar que la documentac¡ón de procedimientos se realizo

siguiendo el formato del sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001 imperante. En

cada procedimiento documentado se indica de manera precisa el código que lo

ident¡fica, el objet¡vo del procedimiento, su alcance, su responsable y área de acción,

las defin¡ciones necesarias, la descripción de la actividad y el modo regislro.
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CONCLUSIÓN

Podemos concluir que los objetivo§ planteados en un com¡enzo fueron cump¡idos,

dando conformidad a las ex¡gencias de la Norma Chilena ISO 14001;2005.

La caracterización ambiental de la empresa arrojó que esta es una organización bien

estructurada en relación a sus aspectos amb¡entales, no obstante Ia ¡mplementación

del SGA alumbró algunas falencias de tipo administrativo con respecto al manejo de

RlSes y RILes prlncipalmente. El diseño de la política ha sido integrado a los requisitos

de las normas ISO 14001 e ISO 9001. La identif¡cación de requis¡tos legales se realizo

mediante el apoyo de Ia Asoc¡ación de lndustriales Químicos (ASIOUIM). El

establecim¡ento de objetivos, metas y programas se desarrollo siguiendo el formato

recomendado en la norma ISO 14004. La definición de funciones y responsabilidades

se realizo de acuerdo al organ¡grama de la empresa, implementándose el cargo de

Jefe de Calidad y Medio Ambiente. El establecimiento de control operacional y

segu¡miento se realizo en base a la tecnología y métodos de anális¡s ya existente en la

empresa, ¡ncorporando la externalización de otros anál¡sis. como el de emisiones

atmosféricas y RlLes.

Queda de manifiesto que sin el apoyo de la alta administración, en recursos humanos,

lécnicos y financieros, no sería posible la implementación del SGA, ya que este no

tendría sustento para desarrollar la metodologia PHVA, esencial para la mantención y

operación correcta del sistema.
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Residuo
¿Es un
residuo

peligroso?

Cant¡dad
(Kg/año)

Unldades
por año

1 IBO ácido clorhídrico st 124
2 IBC H¡dróxido de Sodio solución Si I
3 envases de 35kq de HCI sl 'loo

4 envases de 35kg de HNO3 SI 2

5 envases 50Kq de HCI st 24
envases de 35Ko a. fórmico si 186

7 envases vacÍos plant pro SI 100

I Cuñetes de c¿rtón no 9822
9 bolsas vacías de potasa si

10 cartuchos de impresora no 15
11 Toners de impresora no 6

12 Pallets no 819
Restos de cartón no 1000

14 papel de oficina no 2500
bonas de carbón activádo st 4000

lo Envoltor¡os artículos de of¡c. no 500
17 fluido térm¡co si no qenerado

18 papel de baño usado si 50
19 Envases de comida cas¡no no 20160
20 restos de comida casino n0 1000
21 Chatana no 3500
22 reslos vegetales jard¡nería no 100
23 envases añiculos aseo no 20
24 envases vacios de hidracina no
25 Bolsas vacías de carbón act. si 12

Anexo No-1

Tabla No-11: Registro de ldentificación de Residuos Sólidos
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Cr¡terio Descr¡pción

Tiempo de ocurenda

Pasado (PA)

Presente (PR)

Futuro (F)

Act¡vidades pasadas que puede o
no tienen consecuencias
ambientales acluales.

lmpactos ocasionados por
actividádes, productos o servicios
realizados actualmente por la
organización.

lmpactos ambientales de futuras
actividades de la orqanización.

Responsab¡lidad
Directa (D)

lndirecta (l)

lmpacto que es controlado por la
empresa.

lmpacto que no es controlado por
la empresa.

Tipo de impacto
Benél¡co (B)

Adverso (A)

Mejora las cond¡ciones del
ambiente.

Daña al med¡o ambiente.

Ampl¡tud geográfica

Local (L)

Regional (R)

Nac¡onal (N)

El lmpac{o asociado se manifiesta
en un radio no mayor 10Km.

El lmpacto asoc¡ado se manif¡esta
en un radio no mayor 50Km.

El impacto asociado se manifiesia
en un radio mayor a 50Km.

Situación operac¡onal

Normal (N)

Anormal (A)

Emergencia (E)

Situación ¡nherente al proceso,
que es planificada y frecuente.

Situación que ha s¡do planificada y
que es poco frecuente.

lncendios, derrames, etc.

Anexo No-2

Tabla No-12: Cr¡ter¡os de Acotac¡ón de Aspectos Amb¡entale§.
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Criterios Valór Descripción

Probabil¡dád (P) 5

J

1

Probable

Ocasional

Remoto

lmprobable

Ha ocunido muchas veces.
1 o más veces en un mes.

Uná o más veces al año.

Ocurre o puede ocurrir 1 vez
cada 3 años.
lmprobable que ocura.

Severidad (S)

Crit¡ca

Grave

Moderada

Despreciable

Altamente tóx¡co, radiactivo,
¡nflamable, etc que provoca
daños múltiples e
irrevers¡bles.

Alteración significativa,
reversible solo con la
intervención inmed¡ata de
medidas de control

Cambio notorio con respecto
a la cond¡ción original,
reversible y es asim¡lable
por el entorno

Alterac¡ón que no implica
cambios perceptibles en el
entorno.

Marco
Regulatorio (MR)

Existe

Existe y se
cumple

No exrste

El impacto se encuentra
cubierto por la leg¡slac¡ón
aplicable pero esta no se
cumple.

Ex¡ste legislac¡ón aplicada y
se cumple.

El ¡mpacto no tiene
asignadas legislaciones
aplicables.

Tabla No-13: Cr¡terios de Evaluación de Aspectos Ambientales.
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Criterios Valor Descripción

Percepción
Publica (PP)

Alta

l\4 ed ia

Baja

La prensa cubre el impacto y
partic¡pan grupos
comunitarios en su
denuncía.

Existe alguna preocupación
por parta de las autoridades
y de Ia comunidad.

No hay denuncias, n¡

fiscalización. La prensa no
se interesa.

Control (C) No controlado

Parcialmente
controlado

Controlado

Aspecto amb¡ental con
situaciones fuera de control,
s¡n procedimientos ni
mantenim¡ento.

Aspecto parcialmente
controlado con exístencias
anteriores fuera de control.

Aspecto ambiental
controlado.

Severidad
Probab¡l¡dad Critica Grave Moderada Despreciable
Probable B D

Ocas¡onal B D E
Remoto D E F
lmprobable D E F G

Tabla No-1¡[: índice de Evaluación de R¡esgo.
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Donde:

A: Crítico, se deben implementar medidas inmed¡atas para reducir el rlesgo

B: Muy Alto, se deben realizar controles u otras medidas periódicas para disminuir el

riesgo

C: Alto, es posible implementar medidas de protección adicionales

D; Medio, en cond¡c¡ones actuales debe evaluarse periódicamente.

E: Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.

F: Bajo, s¡n recomendaciones.

G: Sin consecuencias.

S¡gnificancia Ambiental = P+S+MR+PP+C

Nomenclatura:

S¡ Sign¡ficancia amb¡ental es mayor o ¡gual a 18, el aspecto es significativo.

Si Marco regulatorio (MR) es mayor o igual a 5, el aspecto es significativo.

Si Índice de evaluación de riesgo es A, el aspecto es signif¡cativo.
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Anexo No-3

Legislacién Ambiental Aplicable

D.S. N"-4l92 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE MATERIAL PARTICULADO A

FUENTES ESTACIONARIAS PUNTUALES Y GRUPALES.

D.S. N'-4/94 ESTABLECE NORMAS DE EMISION DE CONTAMINANTE§

APLICABLES A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS Y FIJA LOS PROCEDIMIENTOS

PARA SU CONTROL.

D.S. N'-I6/98 PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

PARA LA REGIÓN METROPOLITANA.

D.S. N-32 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTODE FUENTES EMISORAS DE

CONTAMINANTES ATMOSFERICOS QUE INDICA, EN SITUACIONES DE

EMERGENCIA DE CONTAMINACION ATMOSFÉRICA.

D.S. N0.55 NORMA DE EMISIÓN VEHCULOS MOTRIZADOS PESADOS QIE INDICA,

D.S, NO-95 REGLAMENTO SEIA.

D,S- N'.103 NORMA DE EMISIÓN HIDROCARBUROS NO METANICOS PARA

VEHICULOS LIVIANLOS Y MEDIANOS.

D.S. NO-144 ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O

CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA.

D.S. NO- 146 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RU|DOS MOLESTOS

GENERADOS POR FUENTES FIJAS-

D.S. NO.148 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

D.S. NO-253 DECLARA OFICIAL LA NCh1619 EVALUACIÓN DEL RUIDO EN

RELACIÓN A LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD.

D.S. NO-298 TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS.

D,S. NO.322 MODIFICA Y COMPLEMENTA D.S. NO-32.

D.S. NO-594 CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

D.S. N".609 NORMA DE EMSIÓN DESCARGA DE RILES A SISTEMA DE

ALCANTARILLADO.

INSTRUCTIVO EVALUACIÓN DBO D.§. N".609

RESOLUCIÓN NO-714 LISTA SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA SALUD.

D.F.L.NO-382 LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
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D.F.L. NO.725 COD'GO SANITARIO.

D, NO.812 COMPLEMENTA PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES

PARA FUENTES ESTANIONARIAS PUNTUALES OUE INDICA.

D.F.L. NO.1 122 CODIGO DE AGUAS.

RESOLUCIÓN NO-1215 NORMAS SANITARIAS MINIMAS DESTINADAS A

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACAIÓN ATMOSFERICA.

RESOLUCIÓN NO-2505 DECLARA APLICABLE EL INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN

INDUSTRIAL.

D.S. N'-1583 NORMA DE EIVISIÓN MATERIAL PARTICULADO A FUENTES

ESTACIONARIAS PUNTUALES QUE INDICA.

D.S. N'-2467 REGLAMENTO DE LABORATORIOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES

ATMOSFERICAS PROVENIENTES DE FUENTES ESTACIONARIAS.

RESOLUCIÓN NO.5O81 SISTEMA DE DECLARACIÓN Y SEGUIMIENTO DESECHOS

SÓLIDoS INDUSTRIALES.

RESOLUCIÓN N"..15027 ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE

EMISIONES PARA FUENTES ESTACIONARIAS QUE INDICA.

LEY NO-18902 LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS.

LEY 19300 LEY DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE.

LEY 19821 DEROGA LEY 3133 Y MODIFICA LEY ,18902.

Elementos de Conducta Responsable: Programa voluntario de protección

amb¡ental promov¡do por ASIQUIM.

NCh 382 SUSTANCIAS PELIGROSAS - TERMINOLOGÍR V CMSITICRCIÓI.¡

GENERAL.

NCh 2I2OlI.9 SUSTANCIAS PELIGROSAS _ CLASES Y DIVISIONES.

NCh 2190 susrANCrAS pELTGRoSAS - MARCAS pARA rNFoRMAcróN DE

RIESGO.

Nch 2245 HoJA DE DATos DE sEcuRtDAD DE pRoDucros euÍMtcos
coNTENrDo y Disposrctóru DE Los TEMAS.

NCh 2353 SUSTANCIAS PELIGROSAS -TRANSPORTE POR CARRETERA- HOJA

DE DATOS DE SEGURIDAD.
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Anexo No-4

Lista de Chequeo Sistema de Gest¡ón Ambiental

Todos los requ¡sitos del SGA deben estar documentados,

Todos los documenlos del SGA deben ser implementados, mantenidos y mejorados

cont¡nuamente.

Política Ambiental.

¿Se encuentra en conocimiento del

¿Se encuentra a disposic¡ón del

¿Es apropiada a la naturaleza,
magnilud e impactos ambientales de
las actividades de la empresa y sus

¿lncluye un compromiso de mejora
continua y de prevención de la
contaminación?
¿lnclúye un compromiso de cumplir con
los requisitos legales y otros requisitos
que la empresa suscriba, relacionada
con sus aspectos ambienta¡es?

¿Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objet¡vos y
metas ambientales?

Código i Observación

¿Existe un proced¡m¡ento para la
¡dentificac¡ón de aspectos ambientales?
¿Existe un proced¡miento para la

¿Se mantiene reg¡strada la evaluación
de asoectos ambientales?
¿Existe un procedimienlo de
actualización de aspectos ambientales?
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Requisitos legales y otros requisitos, relac¡onados con los aspectos ambientales

¿Existe un proced¡miento para
identil¡car requ¡sitos legales y otros

¿Existe un procedim¡ento para tener
acceso a los requ;sitos legales y otros

¿Ex¡ste uñ proced¡miento que explique
como se determinará la ap¡¡cac¡ón de

¿Se encuentran documentados los
metas v Droqramas?

¿Se encuentran relacionados los
objetivos, metas y programas con los

de la política ambiental?
¿Tienen asociados los objetivos y

indicadores de desempeño?
¿,Existe un procedimiento de
actuaiización de obietivos, metas y

l.Ex¡sten asociadas responsa b ilid ades
para lograr objetivos, metas y

¿Se asocian medios y plazos para
los obietivos v metas?

funciones autor¡dad.

¿Se encuentran asignadas funciones,
responsabilidades y autoridad dentro
del SGA. ciocumentadas?

¿Se encuentran as¡gnadas las
responsabilidades de implementac¡ón

mantención del SGA?
¿Se encue tra asignada la

responsabilidad de informar a la alta
d¡recció n soore el desempeño
ambiental del SGA?
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responsabilidad de entregar
recomendaoiones para la mejora del
SGA?

formación toma de conc¡encia.

¿Existe un procedim¡ento sobre
difus¡ón de la conformidad con Ia
política ambiental, Iós procedimiento§ y
los requisitos del s¡stema?

¿Existe un procedirniento sobre la
difusión de los aspectos ambientales
significat¡vos. sus ¡mpactos asoc¡ados
y ros benefiirios de Lrn mejor

¿Existe un procedimiento para informar
sobre lunciones y responsabilidad en el

de la conformidad del SGA?

¿Ex¡ste un proced¡mientú ¡nformal¡vo
sobre las consecuencias de desviarse

Comun¡cac¡ón.
Pregunta Si No Código

documento
Observación

¿Exrste un procedimrento que defina la
forma de comun¡cación interna de la

¿Exisie un procedimiento referente a la
recepción, documentac¡ón y respuesta
a las comunicaciones externas?

Documentac¡ón.
Pregunta §t No Código

documento
Observaclón

¿Se encuentra documentada la polít¡ca,
obiet¡vos v metas?
¿Se encuentra documentado el alcance
del sislema de gestión arnb¡ental?

¿Se encuentra documéntada la
descripc¡ón de los princ¡pales
elemenlos del SGA, su ¡nteraccióñ y la
refereñcia a los documento§
relacionados?
¿Se encuentran documentados los
registros requeridos por la norma ISO
1400i ?



¿Se encuentran documentados los
reg¡stros necesarios para el
sequim¡ento de¡ desempeño ambiental?

Control de documentos,
Pregunta Si No Código

documenlo
Observación

¿Existe un procedimiento para aprobar
los documentos antes de su emisión?
¿Existe un procedimiento que indique
cuando revisar y actualizar
documentos cuando sea necesar¡o?

¿Existe un proced¡miento que ¡nforme
sobre los cambios y estado actual de
documentos?
¿Ex¡ste un procedimiento que asegure
que los documentos sean legibles e
identificables?
¿Existe un procedimiento que asegure
la identificac¡ón de documentación
externa necesaria?
¿Existe un procedim¡ento que asegure
el no uso de documentos obsoletos?

¿Se establecen, implementan y
mantienen procedimientos que eviten
desviaciones a Ia política, obJetivos y
melas?

¿Se encuentran establecidos criterios
de operación en los procedimientos?

¿Se han establecido, implementado y
mantenido procedim¡enlos de control de

En caso de existir procedimientos que
afectan a contratista§ y/o proveedores

son comunicados a éstos?

n v resDuesta ante e ¡as.
Pregunta S¡ No Código

documento
Observación

¿Existe un procedimiento de
identif¡cac¡ón de situaciones potenciales
de emerqencias amb¡entales?

¿Ex¡ste un proced¡miento para
s¡tuaciones de emerqencia ambiental?
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¿Existe un procedim¡ento de
actualización para el proced¡m¡ento de
emeroenc¡as ambientales?
¿Existe un procedim¡ento para la
real¡zación de pruebas o ensayos de
respuesta ante emergencias
ambientales?

Verificación.
Preg unta Si No Código

documento
Observación

¿Se encuentran establecidos,
¡mplementados y mantenidos,
procedimientos de seguimiento del
desempeño ambiental de la empresa?
En los procedim¡entos de seguimienlo
¿se ¡ncluye la informac¡ón necesaria
oara rcalizat el seouimiento?
En caso de utilizar equ¡pos de
seguimiento ¿Se encuentra
implementado y mantenido un
procedimiento pára la calibración de
estos eouiDos?

Evaluacién del cu

¿Se encuentran establecidos,
¡mplementados y mantenidos
procedim¡entos de evaluación del

¿Se eñcuentran establec¡dos,
implementedos y manten¡dos
procedimientos de evaluación del
cúmplimiento de otros requis¡tos

¿Se mant¡ene reg¡stro de las
evaluac¡ones de

No conform¡dad, acción correct¡va v acc¡ón
Pregunta Si No Código

documento
Observación

¿Se encuentran implementados y
mantenidos, procedimientos para la
identif¡cación y corrección de no
conformidades?
¿Existen procedim¡entos para la
invest¡qación de las no
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conformidades?
¿Existen proced¡mientos para Ie
evaluación de la necesidad de acciones
preventivas v correctivas?
¿Existen procedim¡entos de reg¡stro de
los resultados de las acciones
oreventivas v correctivas tomadas?

Control de
Pregunta S¡ No Código

documento
Observación

¿Se encuentran establec¡dos e
implementados procedimientos para el
resquardo y control de reqistros?
Tienen los req¡stros trazabilidad?

Auditoría interna.
Pregunta S¡ No Código

documento
Observac¡ón

¿Se encuentra implementado un
procedimiento para la realización de
auditorÍas internas?

¿Tratan los procedimientos de auditoría
sobre las responsab¡l¡dades y los
requisitos para plan¡ficar auditorías,
informar resultados?
¿Se encuentran determinados los
cr¡ter¡os de aud¡toría, los alcances,
frecuenc¡a v méiodos?
¿Ex¡sten criterios de selección de
auditores?

¿Se encuentran implementados
procedim¡entos para la revisión por

lncluye el proced¡miento de revisión las

Evaluaciones de cumpl¡m¡ento de
otros requisitos

El grado de cumplimiento de ob.ietivos y
metas
El estado de acciones correctivas y

8l
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El seguimiento de las acciones tomadas
en rev¡siones previas efectuadas por la
qerencia
Cambios en las circunstanc¡as
incluyendo cambios en los requisitos
leoales v otros reouisitos
Las recomendac¡ones para la mejora
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