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GLOSARIO

Acción Correctiva: medida implemeatada para eliminar las causas de

co¡formidad u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.

Acción Preventiva: medida implementada para eliminar las causas de una

posible no conformidad u otra situación indeseable a fin de prevenir su

ocurrencia.

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente, susceptible de provocar un

impacto positivo o negativo en é1.

Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso de ve¡ificación

sistemático y documentado, para obtener y evaluar objetivamente una evidencia

con la cual determinar si el sistema de gestión ambiental de la organización está

conforme con los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental

establecidos por la organización y comunicar los resultados de este proceso a

gerencia.

Auditor Ambiental: persona calificada para efectuar auditorias internas. I-os

criterios de calificación se encuentran indicados en Ia NCh ISO 14012).
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o Auditoría Ambiental Interna: herramienta con la cual se evalúa la gestión

ambiental de las distintas áreas que componen WEIR VULCO planta San

Bernardo y tiene que objetivo p(omover oportunidades de mejora, y permite la

implementación de acciones cor¡ectivas y/o preventivas ,

o Corrosividad: característica del residuo de peligrosa, se refiere al pH de un

acido o base, o su habilidad para coroer acero.

o Desempeño Ambiental: resultados mesurable del Sistema de Gestión

Ambiental, ¡elacionados con el control de los aspectos ambientales de una

organización basados en su política, objetivos y metas ambientales.

o Destinatario Autorizado: toda persona natural o jurídica responsable de una

instalación expresamente autorizada para recepcionar residuos ya sea para su

manejo. Tratamiento, reciclado o disposición final.

. Disposición de Residuos: acto de descatgar, depositar, o enviar un residuo a un

destinatario autorizado.

. Disposición Final: procedimiento de eliminación mediante el deposito definitivo

de los residuos ante destinatarios auto¡izados.
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Fuentes Puntuales: aquellas cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es

superior o igual a 1000 metros cúbicos por hora bajo condiciones estándar

medido a plena carga.

Fuentes Grupales: aquellas cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es

inferior a 1000 metros cúbicos por hora bajo condiciones estándar medido a

plena carga.

Incompatibilidad: concepto asociado al riesgo potencial al mezclar dos

sustancias que pueden provocar explosión, generación de humos tóxicos,

incendio, etc.

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medioambiente, sea adverso o

beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o

servicios de una organización.

Instructivo: documento de formato normalizado en el cual se describe en forma

detallada, los sucesivos pasos que se han de cumplir para llevar a cabo las

distintas actividades productivas.



Mejoramiento Continuo: proceso en que consiste en perfeccionar el sistema de

gestión ambient al paru alcarlzar mejoras en el desempeño ambiental global de

acuerdo con la política ambiental de la organización.

Meta Ambiental: requisito detallado de desempeño cuantificado cuando ello sea

posible, aplicable a la organización o a partes de ella, producto de los objetivos

ambientales y que es necesario establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos

objetivos.

Normativa Ambiental Aplicable: conjunto de disposiciones ambientales legales

aplicables a la organización.

No Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado, ya sea de

manera explícita o implícita.

Objetivo Ambiental: propósito ambiental global, que surge de la política

ambiental, que una organización se propone a sí misma alca¡zar y el cual es

cuantificado si ello es posible.

Procedimiento: documento de formato normalizado en el que ¡edescriben

responsabilidades, y metodología para realizar la actividad.

x
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Residuos Peligrosos: Son todos aquellos residuos que presentan al menos, una

de las siguientes características de peligrosidad: Toxicidad, Inflamabilidad,

Reactividad y Corrosividad, y que deban ser entregados a un destinatario

autorizado por el SESMA para su tratamiento y/o disposición final.

Residuos No Peligrosos: son todos aquellos residuos que no presentan efectos

sob¡e el medio ambiente, debido a que su composición de elementos

contaminantes es mínima y por Io tanto pueden ser dispuestos como residuos

asimilables a domésticos.

Resolución de Autorización del SESMA (5081): documento oficial del

SESMA, en el que se autoriza la disposición de Residuos Sólidos Industriales,

hdicando los tipos de residuos autorizados y los correspondientes destinatarios

autorizados.

Segregar: separar los residuos por sus características o composiciones, para

facilitar su disposición.
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RESUMEN

El presente trabajo detalla las actividades realizadas en la empresa WEIR

VUrcO planta San Bernardo, en el proceso de Implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental (SGA), basado en la Norma Chilena ISO 14001 Of.96, culminado

con la obtención de la certificación.

[¿s actividades desarrolladas fueron en primer lugar la elaboración de la

"Política Ambiental" de la empresa, posteriormente se llevo a cabo la etapa de

"Planificación", en la cual se identificaron y evaluaron los Aspectos Ambientales y sus

requisitos legales aplicables, de tal forma de obtener aquellos que posean una

significancia ambiental, luego se desarrollo la etapa de ',Implementación y Operación',

en la cual se gestionaron los aspectos ambientales significativos a través de programas

Ambientales y/o Control Operacional, enfocándose principalmente al Manejo de

Residuos Peligrosos y el Almacenamiento y Manipulación de sustancias euímicas . A

continuación se llevó a cabo la etapa de "veriñcación y Acción correctiva", en la cual

se definieron los monitoreos ambientales a rcalizar, además de la verificación de las

medidas tomadas en la etapa anterior.
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ABSTRACT

The current wo¡k shows details of the activities carried out by company WEIR

VULCO in its plant of San Bernardo to implement the Environment Management

System (EMS), based on the Chilean Norm ISO 14001 Of. 96, process that finished with

the granting of environment certification.

The activities developed during the environment certification process were, first,

the elaboration of "Environmental Policies" by the company; followed by the

"Planning" stage, in which Environmental Aspects were identified and evaluated

together with applicable legal requirements so that defining those issues with

environmental importance. Afterwards, the "lmplementation and Operation" stage is

developed to manage important environmental factors through Environmental Programs

and/o¡ Operation Control, mainly focusing on the management of Dangerous Wastes

and Storing and Manipulation of Chemicals Substances. Subsequently, the "Verification

and Corrective Action" stage is developed to define environmental monitoring to be

made, besides of the ve¡ification of measu¡es implemented in the previous stage



I. OBJETIVO GE¡IERAL

. Implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la NCh ISO

14001:1996.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer la Política Ambiental de WEIR VULCO.

2. Planificar el Sistema de Gestión Ambiental de WEIR VUrcO.

3. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en WEIR VULCO

4. Establecer las formas de monitoreo del Sistema de Gestión Ambiental.

5. Establecer procedimientos para la Revisión Gerencial.



cApITULo 1. DESCRTpCIóN cnxBnar- DE WEIR vur.co

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

I¿ Sociedad VUrcO S.A. Productos de Goma, fue fundada el 7 de julio de1933.

Inicialmente las actividades de la sociedad se concentraron en la fabricación de artículos

de goma para la industria, ampliándose en el año 1958 al ramo de las pinturas

industriales adhesivos y pavimentos para pisos. A partir del año 1960 se inició la

fabricación de equipos y repuestos para la industria en general.

En el año 1984 VULCO S.A. se incorpora al grupo de empresas Envirotech

Pump Systems, los que a su vez fueron adquiridos por WEIR Group en 1994.

WEIR VUrcO como una forma de atender los requerimientos de sus clientes, ha

obtenido en el año 2002 la certificación de un Sistema de Calidad basada en la NCh ISO

9001:2000.

WEIR VULCO es una empresa dedicada al servicio de la Minería e Industria en

la solución de problemas relacionados con abrasión y corrosión, la cual ha sido

proveedora por más de medio siglo, de equipos y repuestos que han contribuido con

eficiencia al proceso de desarrollo minero e industrial del país y del mercado

I¿tinoamericano. En la actualidad los equipos y repuestos fabricados se encuentran en

todas las plantas mineras e industriales del país, los cuales son exportados a toda



Latinoamérica, abasteciendo un porcentaje significativo de los mercados Argentinos,

Bolivianos y Peruanos. Australia, Canadá, Inglatena, Francia y Estados Unidos también

son abastecidos con productos WLCO.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

WEIR VULCO es dirigida por el grupo WEIR, el cual est¿i conformado por

representantes de las distintas compañías existente en el mundo, los cuales están a cargo

de nominar al Director del Grupo WEIR, este tiene como labor monitorear el

funcionamiento de todas las plantas que conforman este grupo, y de designar al director

de WEIR VULCO (Chile), el cual posee a su cargo las distintas sucursales que existen

en el resto de Sudamérica como es el caso de WEIR Brasit, WEIR perú y WEIR

Indupaq (Figura 1).

IllGL '.4 il , r'.

Figura l. Ubicación distintas plantas WEIR Sudamérica.



El director de WEIR WrcO posee a su cargo la nominación de los gerentes de

las cuatro áreas operativas que conforman WEIR VUI-CO, como son: Ventas,

Ingeniería, Producción y Administración y Finanzas. I¿s cuales a parte de dirigir WEIR

VUrcO Santiago, poseen a su cargo las distintas sucursales existentes en el país. A

continuación se muestra el organigrama de la compañía (Figura 2).

Figura 2. Estructura Organizacional WEIR VULCO
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1.3 DETALLESOPERACIONALES

WEIR VULCO posee distintas sucursiales (ofrcinas de ventas, plantas productivas) y

Centros de Servicio ubicados a lo largo del país (Figura 3):

Iquique (Planta)

Antofagasta (Planta y Centro de Servicio),
Calama (Centro de Servicio)

Copiapó (Centro de Servicio)

Santiago @lanta Principal)

Concepción (Centro de Servicio)

Figura 3. Principales Plantas WEIR VULCO en Chile



Actualmente la fábrica WEIR VULCO Santiago, está ubicada en la ciudad de

San Bemardo, 20 Kilómetros al Sur de Santiago, y ocupa una superficie de 51.449

metros cuadrados, de los cuales 1.700 corresponden a oficinas y 13.700 a galpones de

fabrica, laboratorios, bodegas y mantención.(Figura 4).

Figura 4. Planta WEIR VULCO Santiago

WEIR VULCO (Planta Santiago) está dividida en tres grandes áreas

productivas, las que se describen a continuación:

Fundición: Esta división posee una batería de homos eléctricos de inducción, lo que

permite producir piezas de varios tamaños y formas. El moldeo se realiza gon arena

autofraguante y shell molding, la limpieza de la pieza es realizada con chorro de

granalla, 1o que asegura una excelente calidad superficial. Una vez realizada las

aleaciones (piezas) estas pasan a la siguiente etapa del proceso que es el mecanizado.

El proceso de Fundición se muestra resumido en el siguiente diagrama de flujo

(Figura 5).

6



Res¡na

Figura 5. Proceso de Fundición

Metalúrgica: Esta división posee máquinas tomeadoras, fresadoras convencionales

y CNC de última generación, con la cual se realiza el mecanizado de las piezas

provenientes de fundición o clientes, para la última etapa de revestimiento en goma,

de acuerdo a las especificaciones de estos últimos. (Figura 6).

7



Figura 6. Proceso de Metalúrgica

Planta de Goma: Esta área posee dos divisiones la primera es la dosificación y

fabricación de gomas, la cual posee un laboratorio con alta tecnología, la cual

controla la calidad de las diferentes clases de gomas. La segunda división es el ¿írea

de revestimiento, la cual como su nombre lo indica reviste las piezas metálicas que

han sido previamente mecanizadas, o también, fabrica piezas en goma de acuerdo a

modelos fabricados con diseños de ingeniería (Figura 7).

8



Figura 7. Proceso Fábrica de Gomas

9

Bodega de
Productos

Term¡nados
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1.3.I PRINCIPALE§CLIENTES

[-os principales clientes de WEIR VUIIO Chile son:

Zona Norte:

o Iquique: Collahuasi, ACF Minera

o Antofagasta: Minera Escondida, Mantos Blancos, Soquimich

o Calama: Codelco Chuquicamata, Codelco Radomiro Tomic, Allience Koper

Zona Norte Chico:

o Copiapó: CMP Planta Pellets, CMP Planta Romeral, Minera Candelaria, Mantos

de Oro, Codelco Salvador, Enami.

Zona Centro:

o Santiago: Codelco Teniente, Pelambres, Disputada las Condes, Minera las

Cenizas, Codelco Andina.
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Zona Sur:

o Concepción: CMPC Pulpa y Papel, Celulosa A¡auco, Huachipato, Industria del

Salmón.

I.3.2 PRINCIPALES PRODUCTOS

Algunos de los productos fabricados por WEIR VULCO son: Bombas

Centrífugas, Mangueras Industriales, Productos de Goma, Hidrociclones, Válvulas

industriales. Todos sstos productos se fabrican con diferentes materiales y

formulaciones, segin sean las condiciones operacionales y ambientales a las que estarán

expuestas. Algunas de las materias primas util2adas para la fabricación de los productos

nombrados anteriormente son: caucho natural, Acrilonitrilo, SBR, Hypalon, Silicona,

Neopreno, EPDM, Polibutadieno, Vitón y otros.

. Eqmb§: I¿s bombas centrífugas están diseñadas para el manejo de los fluidos

en las distintas etapas del proceso minero. I¡s distintos diseños permiten su

aplicación para elevadas alturas de impulsión, por etapa o en aplicaciones donde

dos o más bombas son montadas en serie para alcarzar altas presiones, también

son utilizadas en el manejo de partículas de gran tamaño en lodos altamente

erosivos.
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Figura 8, Bomba ASH

Manqueras Industriales: WEIR VULCO fab¡ica una importante línea de

mangueras especiales, para satisfacer los requerimientos específicos de cada

faena en las empresas mineras, pesqueras, petroleras, química de celulosas y

otras.

Figura 9. Mangueras Industriales
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Válvulas Industriales: WEIR VULCO Of¡ece una amplia gama de válvuias

diseñadas para el manejo de fluidos y/o corrosivos. Su fácil operación y bajo

costo de mantenimiento satisface ampliamente los requerimientos de la mineria e

industria. Esta se proporcionan con revestimientos y/o manga en elastómero de

acuerdo al tipo de fluidos que manejará, con piezas totalmente intercambiables

entre si y fácil reemplazo. Son suministradas con accionamiento manual

mediante volantes a caja reductora, accionamiento, hidráulico o eléctrico.

Figura l0 .Válvula Cuchillo Industrial
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Aisladores Sísmicos: Actualmente WEIR VULCO produce dos tipos genéricos

de aisladores denominados V-LD y V-HD, y que corresponde a compuestos de

goma natural de bajo y alto amortiguamiento, respectivamente. Ambos

compuestos permiten cubrir una gran gama de posibilidades en cuanto a

soluciones estructurales posibles y cuentan con el respaldo técnico de 70 años de

experiencia, en el desarrollo de productos y revestimientos de goma, con

aplicaciones en diversas areas de ingeniería nacional y mundial.

Figura I l. Aislador Sísmico



CAPITULO 2. INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y

SISTEMA§ DE GESTIÓN AMBIENTAL

2.I ANTECEDENTES GENERALES

l¿s normas ISO son normas o estándares desarrollados por la International

Organization for Standarization (ISO), organismo internacional no gubernamental con

sede en Ginebra fundada en 1947, con más de 100 agrupaciones o países miembros, y

que no está afiliada a las Naciones Unidas ni a ninguna organización europea. I¿ misión

de ISO es promover el desarrollo de estandarizaciones para facilitar el intercambio

intemacional de bienes y servicios y la cooperación para el desarrollo de actividades

intelectuales, científicas, tecnológicas y económicas.

El Trabajo de Elaboración de Normas Intemacionales es realizado a través de

Comités Técnicos (TC - Techdcal Committee), en los cuales participan los países

miembros, ONC y otras organizaciones.

Segun la Intemational Organization for Standarization (ISO) Norma se define

como: "Un acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas u otros criterios

definidos para ser utilizados uniformemente como una regla, directriz o definición de

características, con el objeto de asegurar que los materiales, productos, procesos y

servicios sean adecuados a su finalidad".

15
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Dentro de las Normas ISO, se encuentra la serie de Normas ISO 14000, que son

una familia de Normas que persiguen establecer herramientas y sistemas para la

administración de numerosas obligaciones ambientales de una organización sin

prescribir que metas debe alcanzar. Está se¡ie de normas fue preparada por el Comité

Técnico 207, el clual está conformado por 6 subcomités, los cuales trabajan en distintas

disciplinas como: Sistemas de Gestión Ambiental, Auditorias Ambientales, Análisis de

Ciclo de Vida, Evaluación del desempeño ambiental y Eco etiquetado.

En esta serie de normas se encuentra la norma ISO 14001, y es la única de esta

serie, que posee carácter certificable. Esta norma entrega los requisitos y elementos que

debe tene¡ un Sistema de Gestión Ambiental (SGa) y cubre los aspectos e impactos de

las actividades, productos y servicios de una empresa, y puede ser aplicada a todo tipo

de organizaciones, manufactureras y de servicios. Una vez implementada Ia compañía

puede solicitar su certificación a alguno de los organismos ce¡tiñcadores tanto del país

como del extranjero.

Enlre las normas ISO existen las normas ISO 9000, la cuales tiene por objetivo

proveer confianza a los requisitos definidos para productos y servicios tanto para la

empresa como para clientes. Esta norma está dirigida para satisfacer las necesidades de

los clientes y la calidad del producto.
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En el año 20ü) el Comité Técnico ISO/TC 176, preparó la Norma Intemacional

ISO 9001:2000 "Gestión y Aseguramiento de la Calidad". Esta tercera edición de la

Norma ISO 9001 anuló y reemplazó las Normas ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO

90O3:1994. Con lo cual aquellas organizaciones que hayan utilizado las Normas ISO

9002:1994 e ISO 9003:1994, pueden utilizar esta nueva versión excluyendo algunos

requisitos.

Esta Norma (ISO 9001:2000), ha sido diseñada con la finalidad de aumentar la

compatibilidad con la Norma ISO 14001:1996, de tal manera que esto sea beneficioso

para los usuarios que deseen implementar un nuevo Sistema de Gestión ya sea

ambiental, de gestión de seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de

riesgos, sin tener que realizar cada vez que se decida implementar uno de estos sistemas

un sistema a parte, sino realizando la integración de estos sistemas (Sistemas de Gestión

Integrada).

2.2 GENERALIDADES §ISTEMA DE CALIDAD WEIR VULCO

En Abril del año 1997 WEIR VULCO Santiago comienza el proceso de

lmplementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9002:1994, en

Diciembre del año 1998 WEIR VULCO consigue la ce¡tificación bajo la norma antes

señalada, esta certificación abarcaba solo una gama de los productos fabricados por

WEIR VUrcO, como son Bombas Centrífugas y las Mangueras Indust¡iales.
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Posteriormente en el año 1999 se logró que esta certificación se amplíe a todos los

productos fabricados y comercializados por la empresa.

WEIR VULCO en el año 2002 adecuó el Sistema ISO 9002:1994 existente en la

compañía al nuevo Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 loglando su

certificación a través de una ampliación de la norma antes señalada.

Como se mencionó anteriormente WEIR VUIIO al ser proveedor de las gtandes

industrias mineras y pesqueras del país se les hace necesario obtener la ce¡tificación en

ISO 14001:1996, para poder seguir realizando las transacciones comerciales con estas

empresas que ya éstas se encuentran certificadas bajo está norma.

Es por este motivo que en marzo del año 2003 se comienza con el proceso de

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la NCh ISO 14001:1996. Para

este proceso se formo un equipo implementador (Coordinador), conformado por los

rep¡esentantes del Sistema de Gestión (Jefe Aseguramiento Calidad, Experto en

Prevención de Riesgos y Sub. Gerente de Administración y Finanzas).

Cabe destacar que la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se realizó

integrando ambos sistemas. El método de integración utilizado se basó en dos principios

básicos:
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Usar la correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO 14001':1996 (Tabla

"Conespondencia ent¡e ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996". Para esto

integraron los procedimientos existentes de calidad al tema ambiental.

Tratar de forma integada aquellos elementos que se encuentren firera de la

correspondencia entre ambas normas. Creando los procedimientos ambientales e

integrándolos al tema de calidad, para que ambos factores calidad y

medioambiente queden totalmente unidos en todas las operaciones realizadas por

la empresa.

2.3 CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 9001:2ffi0 E ISO 14001:1996

Utilizando la tabla 1 se realizaron las debidas correspondencias entre la NCh ISO

9001:2000 y Ia NCh ISO 14001:1996, (integración de ambos sistemas), en cuanto a

procedimientos existentes, estructura del sistema de calidad. En este trabajo solo se

explicará lo relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental, siempre teniendo en

consideración que se habla de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y

Medioambiente.
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Tabla 1. Correspondencia entre ISO 9001.:2000 e ISO 14ffi1:1996
Fuente: Norma Chilena ISO 9001:2000 "Sistemas de Gestión de Calidad".

ISO 14001:1996 ISO 9001 :2000
Requ¡sitos Generales 4.1 4.1 General
Politica Ambiental 4.2 4.1 Politica de Cal¡dad
Planif¡cación
Aspectos Amb¡entales
Requ¡sitos Legales y otros
Objetivos y Metas
Programa de Gest¡ón Ambiental

4.3.1
4.3.2

4.3.4
4.2.3 Planificación de Calidad

lmplementación y operación
Estructura y responsabilidad
Capacitación,entrenam ienlo y
competenc¡a
Comunicac¡ón
Documentación del SGA
Control de Oocumentos
Control de Operac¡ones

Preparación y respuesta ante
Emeroenc¡as

4.4.'l

4.4.6
4.4.6

4.4.6
4.4.6

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

74.4

.'1.2

.1.8

4

4

4.15
4.19
4.8

4.2.1
4.5
4.2.2

4.4
4.6

4.7
4.9

Organización

Capacitac¡ón y entrenam ¡ento

General
Control de datos y documentación
Procedim¡entos del S¡stema de Cal¡dad
Revis¡ón del Contrato
Control de D¡seño
Compras
Control del Producto Sum¡nistrado por
cliente
Control de proceso
Manipulac¡ón, Almacenam¡ento,
envasado, preservación y entrega
Servicio
ldent¡f¡cac¡ón y Trazabil¡dad del Producto

Verificac¡ón y Acción correct¡va
Monitoreo y Med¡c¡ón

Mon¡toreo y Med¡c¡ón
No Conform¡dad y Acciones
Correct¡vas y Prevent¡vas
No Conformidad y Acciones
Correct¡vas y Preventivas
Registros
Auditoria del SGA

4

4.5.'t

4.5.2

4.5.2

4.5.4

4.14
4.16
4.17

4.10
4.12
4.20

4.11

4.13

lnspecc¡ón y Ensayos
Cond¡c¡ones de lnspección y Ensayos
Tecnicas estadist¡cas
Control de lnspecclón, medición y equipo
de ensayo

Control de producto no conforme

Acción Correctiva Preventiva
Control de Registros de Cal¡dad
Auditor¡as de Cal¡dad ¡nternas

Revisión de la Gerencia 4.6 Revis¡ón de la Gerenc¡a

.1



CAPITULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE WEIR VULCO

3.T AI{TECEDENTESGENERALES

I-os negocios modernos operan en mercados nacionales e internacionales

altamente competitivos, en los cuales se ha producido un aumento en la concientización

social, en cuanto a los beneficios del medio ambiente y su protección.

El resultado de esta concienfización ha causado un aumento de las exigencias

legales medioambientales a nivel mundial y local, lo que ha llevado a que existan

restricciones y exigencias mayores para realizar el intercambio comercial de bienes y

servicios en los mercados intemacionales.

En Chile se ha visto reflejado el aumento de estas exigencias, en la industria

minera, la cual ha tenido que demostrar su responsabilidad medioambiental frente a sus

clientes y las autoridades. Una forma de demostrar esta responsabilidad y obtener

ventajas competitivas tanto en el mercado nacional como internacional, es obteniendo la

certificación bajo la NCh ISO 14001:1996. En nuestro país el rubro con mayor número

de empresas ce¡tificadas bajo está norna es la industria mine¡a. I¿s empresas

certificadas bajo está norma desean tratar con proveedores que sean responsables del

cuidado del entorno.

21.
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Bajo este escenario se encuentra WEIR VULCO que ha sido proveedor por más

de medio sigto de equipos y repuestos de las grandes industrias mineras tanto del país

como de Latinoamérica, por esto a WEIR VULCO se le hace necesario obtener la

certificación bajo esta norma y ha decidido implementar un Sistema de Gestión

Ambiental (SGA), basado en la NCh ISO 14001:1996, a partir de Marzo del 2003 y

obtener la certificación de todos sus procesos productivos de la planta San Bernardo en

el añ.o 2004.

3.2 REQUISITOS GENERALES DE UN SGA

Ia implementación de un sistema de gestión ambiental se realiza cumpliendo con

cada uno de los requisitos establecidos en la NCh ISO 14001:1996 (Figura 12), a

continuación se explicará en términos generales cuales son las exigencias que debe

cumplir una organización para lograr la implementación de un SGA y su posterior

certificación.
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rso 14001

En términos generales la implementación de un SGA debe cumplir:

1. Política Ambiental: Pa¡a comenzar la implementación de un SGA se debe

definir la política ambiental de la organización por la alta gerencia, en ella se

debe reflejar el compromiso de la organización con el mejoramiento continuo,

prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental

existente. Estrí política debe ser documentada y comunicada a los empleados,

ademas se debe encontrar disponible al público.

4.1
REQUISITOS

GRAL

43
PLANtFtcActóN

4.4
IMPLEMENTACIÓN

Y oPERActóN

i ou iI vrnrprc¡.cro¡¡ I
I v rccrott i
I connEcrv¡ I

4.6.
REVISIÓN

DE LA
GERENCIA

4.3.1
ASPECTOS

A¡,IBIENTALES

4.4.1
ESTRUCTURA Y

RESPONSABILIDAD

4.5.1
MONITOREO Y

MEDrcróN

REOUISITOS
LEGALES

4.4.2
cAPACrrAclóN 4.5.2

NO
CONFORI\¡IDAD Y

ACCIONES
CORRECfIVAS

4.4.3
coN.4uNtcAcróN

OBJETIVOS Y
METAS

4.4.4
DOCUN,IENIAClÓN

4.5.3
REG¡STROS4.4.5

CONTROL
DÓCIJMENTOSPROGRAMAS

DE GESTION
AIVBIENTAL

4.5.4
AUDITORIA

4.4.6
CONTROL

OPERACIONAL

4.4.7
PREPARACTóN Y

RESPUESfA A
EI\,lERGENCIAS

Figura 12. Requisitos de la NCh ISO 14001:1996
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Planificacién de un Sistema de Gestión Ambiental: Dentro de está etapa la

organización debe identificar los Aspectos ambientales de sus actividades,

productos o servicios, para identificar aquellos que posean una significancia

ambiental. Además debe identificar los requisitos legales que sean aplicables a

los aspectos ambientales de sus actividades productos o servicios. Posteriormente

se deben establecer los Objetivos y Metas Ambientales en cada función y nivel

de la empresa, a través de estos se generan Programas Ambientales que

consideran los requisitos legales identificados anteriormente y los Aspectos

Ambientales Significativos resultantes de la evaluación.

Implementación v Oneración: Dentro de está etapa se deben especificar la

estructura organizacional del Sistema de Gestión Ambiental, donde se definan las

funciones, responsabilidades y autoridades para llevar a cabo una gestión

ambiental efectiva. Además la organización debe identificar las necesidades de

capacitación y entrenamiento que deben requerir los empleados cuyo trabajo

pueda crear un impacto significativo en el ambiente, generando programas de

Capacitación Ambiental. Con respecto a los aspectos ambientales y al SGA la

organización debe establecer las formas de comunicación entre los distintos

niveles (comunicación interna) y con los entes externos. Asimismo la

organización debe establecer un sistema de Documentación y Control de

documentos del SGA. Conjuntamente se deben identificar las operaciones y

actividades asociadas a los Aspectos Ambientales Significativos, de acuerdo con

su Política, Objetivos y Metas Ambientales, y debe planificar estas actividades
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Departamento de Prevención de Riesgos y del Subgerente Administrativo, los cuales son

dados a conocer a aquellas áreas en donde estos compromisos tienen incidencia.

Otro elemento utilizado para revisar e identificar requisitos legales son las

distintas fuentes de información disponibles en Internet, como son los sitios de las

mutualidades de empleadores, organismos gubernamentales y no gubernamentales, etc.

Esta información es revisada periódicamente por el Departamento de Prevención de

Riesgos.

Cada uno de los requisitos legales identificados en la empresa, son revisados en

conjunto entre el personal responsable de la empresa, coo¡dinado¡es del SGA y los

abogados para validar técnicamente su aplicabilidad técnica.

I¿ actualización de la legislación es realizada por el asesor jurídico en conjunto

con los coordinadores del SGA, quienes lo rcaliza¡án cada 6 meses. En caso de surgir

una ley con carácter de urgente, deberá ser informado a la brevedad posible por el asesor

jurídico o por quien tome conocimiento de este hecho.

Una vez determinada la aplicabilidad se elabora un listado de las leyes aplicables a

WEIR VULCO con el detalle de su cumplimiento, en la figura siguiente se muestra un

ext¡acto de dicho listado (Figura 16).
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3.3.2.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES

como se mencionó anteriormente los aspectos ambientales significativos deben ser

gestionados. k gestión de estos pugde real2alse a través de "Programas

Ambientales'n, o de "Control Operacional".

/ Programas Ambientales: Son compromisos realizados por las distintas áreas que

componenlaempresagenerandoundocumentoenelcualquedanregistrados.El

compromiso realizado por la empresa es básicamente realizar la gestión de sus

aspectos ambientales significativos que no se pueden resolver al colto plazo ylo

necesitan de una inversión económica mayor. El programa ambiental (Anexo ltr)

incluye: objetivos y metas, responsables, actividades a realuar para cumplir con los

objetivos, y los plazos en que se deben realizar dichas actividades, para definir los

objetivos y metas de cada una de las áreas se deben revisar en conjunto con el Jefe

de Aseguramiento de calidad y los jefes de áreas respectivas, pafa postedormente

presentar a gerencia para su posterior aprobación.

A través del programa ambiental se pueden tener mejoras en el desempeño

ambiental de la empresa.

Estos programas son muy importantes en el momento de la auditoría de

certificación, así como también en las de seguimiento y de recertificación, ya que en
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estos momentos se verifica su cumplimiento y refleja el verdadero desempeño

ambiental de la empresa.

Control Operacional: Está referido a la creación de procedimientos de trabajo cuya

actividad genere un impacto al medio ambiente, definiendo la forma en que deben

ser realizados, para mantener un control sobre ellos. Dentro de este mismo punto se

consideran las necesidades de capacitación de los trabajadores relacionados con las

actividades que producen un impacto al medioambiente. Este tipo de control sirve

para gestionar aspectos ambientales significativos a corto plazo, es decir aquellos

que no necesitan de una gtan inversión económica.

3.3.3 IMPLEMENTACIÓNYOPERACIÓN

En la etapa de "Implementación y Operación" se deben llevar a cabo las

actividades que han sido definidas en la etapa de Planificación (Programas Ambientales

y Control Operacional), además de definir la forma en la cual operará el Sistema de

Gestión Ambiental.
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3.3.3.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DEL SGA

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementado por WEIR VULCO, ha

sido estructurado como se muestra en la figura 17.

Figura 17. Estructura Organizacional del SGA de WEIR VULCO

Para lograr el buen funcionamiento del SGA debe existir un alto compromiso por

parte de la Gerencia y de todo el personal involucrado, por lo que se han definido las

responsabilidades de cada uno de los componentes del sistema, los cuales se describen a

continuación:

Gerente General: además de las tareas / responsabilidades propias de su cargo, el tiene

la responsabilidad de definir e impulsar la Política Medioambiental de la compañia.

Como responsabilidad propia del cargo, tiene atribuciones y facultades para definir y

Ger.ñtél d. ar!l.:

Adm¡nllr¡ciór5l¡b Gérc e Adln¡n¡lr!ción
hgur.ml.rio d!
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aprobar las políticas, objetivos de todas las áreas de la empresa. Es el responsable final

de proveer los recursos adecuados para la efectiva implementación y mantención del

SGA y de los demás objetivos propuestos.

El Gerente General es quien designa a los Representantes (Coordinadores SGA)

para una adecuada gestión del sistema, para el cumplimiento de los objetivos.

I¿s revisiones del SGA por la Gerencia es una tarea propia del cargo, cuyo

propósito es asegurar que éste sigue siendo efectivo y apropiado para satisfacer los

requisitos de la NCh ISO 14001:1996, concordando con la política y los objetivos.

Gerentes de Áreas: Deben participar en la revisión gerencial det SGA, entregar los

recursos necesarios para la capacitación ambiental de sus trabajadores según sus

funciones, además deben aprobar los programas ambientales referidos a sus áreas.

El Gerente de Producción juega un rol muy importante dentro del SCA, ya que el

área de producción es la que compromete mayor número de actividades dentro de éste,

por lo que su gerente además de las tareas / responsabilidades propias de su cargo es

responsable de la aplicación de gran parte de las metodología inserta dentro del Sistema,

especialmente infraestructura, ambiente de trabajo, control de la producción, prestación

de servicios, validación de los procesos de producción, incluyendo el trabajo seguro y

libre de contaminación.
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COORDINADORES DEL SGA

Sub Gerente Administrativo: Es el responsable de mantener una adecuada

comunicación respecto a los temas ambientales entre los diferentes entes del SGA,

incluyendo a la comunidad, entes internos, Empresas WEIR y la Gerencia General.

Jefe Aseguramiento de Calidad: Dentro de sus responsabilidades particulares se

encuentran la de implementar y mantener el SGA acorde con la norma ISO

14001:1996. Es responsable además del Control de Documentos, Planificación de

Auditorías internas, Control de Registros y Administración de No Conformidades,

de la elaboración de programas ambientales junto a los respectivos jefes de áreas, de

su monitoreo mensual y de informar a gerencia sobre su cumplimiento.

ExDerto en Prevención de Riessos: Mantener e implementar programas de

prevención de riesgos, diseñando procedimientos de trabajo seguro, concientizando

al personal y coordinando actividades con la mutualidad. Es responsable además de

administrar los informes de Investigación de Accidentes[ncidentes, de la dispbsición

de residuos y del cumplimiento de la normativa legal aplicable a la planta, respecto a

la seguridad laboral y el medioambiente.

I¡s coordinadores ambientales poseen responsabilidades en común, las que se

describen a continuación:
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son los encargados de recibir y comunicar toda información relativa al medio

ambiente, incluyendo la Política, objetivos, metas y Procedimientos a seguir que

debe adoptar el personal administrativo y operativo.

F Son los encargados de identifica¡ y evaluar los aspectos ambientales de todas las

áreas junto con los respectivos jefes de áreas.

.Iefes de Areas: Son responsables de dar cumplimiento a la correcta aplicación de la

metodología establecida para el manejo del SGA (identificación de aspectos

ambientales, Residuos, emergencias, etc.), y de traspasar está información a sus

trabajadores para lograr el buen funcionamiento del SGA. Además son responsables de

elaborar e implementar los programas ambientales de sus respectivas áreas.

Dentro de está etapa se deben implementar las actividades que se han definido en

la etapa de planificación (programas ambientales y control operacional).

3.3.3.2 CAPACITACIÓN

Dentro del proceso de implementación es muy necesario que todos los entes que

participan de este proceso tengan conocimiento del tema ambiental, es por esto, que se

realizaron distintas capacitaciones dirigidas para jefes de áreas, como también, para los

trabajadores. las primeras capacitaciones realizadas respecto al tema ambiental fueron
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de ,.Concientización Ambiental", en estas se describe que es ISO 14001, la importancia

por la cual una empresa debe ser certificada bajo esta norma, la misión que cumplen los

trabajadores para lograr este objetivo, los beneficios económicos y sociales que esto trae.

Estas capacitaciones fueron realizadas a más de 400 personas entre ellas: áreas de

ingeniería, ventas, gerencias, Control de Calidad, Administrativos y a los distintos

operarios que componen WEIR VUI,CO Santiago.

En una segunda parte se identifican las necesidades de capacitación del personal

referido a las actividades realizadas por los operarios que generen un impacto

significativo al medio ambiente (detectados en la identificación de aspectos ambientales

significativos). En estas capacitaciones se les enseña a los trabajadores cuales son las

actividades que ellos realizan que generan impactos negativos al medio ambiente y que

es lo que deben hacer ellos para controlarlos.

En conjunto con las capacitaciones generadas por los aspectos ambientales

significativos existe un Programa Anual de Capacitación (diseñado por RRHH), donde

se incluyen aquellas actividades que no producen aspectos significativos hacia el medio

ambiente pero necesitan de capacitación, como son: Política Ambiental, programas

ambientales, principales emergencias ambientales (no críticas), control de los principales

aspectos, estos últimos definidos por área.
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3.3.3,3 COMUNICACIONES

Para que el SGA sea eficiente, es clave una buena comunicación tanto al interio¡

de la compañía como con los entes extemos a ésta. A continuación se procederá a

describir el sistema de comunicación definido por WEIR VULCO (Figura 18).

a# Comun¡E!c¡a¡e¡lntÉrn!¡

+. - -> Comunicacion¿¡ Ertern¡¡
Figura 18. Diagrama Sistema de Comunicaciones WEIR YLJLCO

Dentro del SGA los tipos de comunicaciones que se pueden realizar son:

Comunicaciones Internas: esta referida a las comunicaciones realizadas entre las

distintas ¿íreas de la empresa.

H!ñtenEión,

A
I
I

+
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r' Comunicaciones ExternaS: referidas a las cOmuniCaCiones realizadas entre los entes

extemos a la empresa.

A través de este sistema de comunicaciones se pueden obtener mejoras en el

desempeño ambiental de la empresa.

3.3.3.4 CONTROL DE DOCUMENTOS

Luego de evaluar los aspectos ambientales y establecer aquellos significativos, se

deben crear procedimientos de trabajo para poder controlarlos, un ejemplo de estos son:

"Procedimiento de Cont¡ol de Residuos" y "Procedimiento de Manejo y

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas".

Como la norma señala se debe mantener un control de los documentos del

sistema, para ello se diseño un programa en I-otus Notes (correo electrónico) que le

permite al usuario consultar y conocer los documentos que aplican en su área. (Figura

1e).
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3.3.3.5 CONTROLOPERACIONAL

Como se mencionó anteriormente el manejo de residuos sólidos (peligrosos y no

peligrosos) es un aspecto ambiental significativo para WEIR VULCO al igual que el

almacenamiento de materias primas, es por esto que en este punto (Control operacional)

se mostrará la planificación realizada para controlar estos aspectos ambientales

sigrrificativos.

r Rndn

Figura 19. Base de datos VULCO_ISO (Control de documentos).

¡¿d rar Éo.n¡ir = 
Clrt.r
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3.3.3.5.1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN WEIR WLCO

Dentro de la implementación del SGA se tuvo que identificar aquellos residuos

desconocidos para poder darles una disposición final adecuada, además de crear un plan

de manejo de residuos. [¿ existencia de residuos desconocidos trae consigo una gtan

problemática para la empresas, ya que sin un nombre químico exacto, o por lo menos el

conocimiento de alguna de sus características químicas, estos residuos no se pueden

manejar ni disponer ya que las empresas de tratamiento y disposición auto¡izadas los

aceptan recargando un costo adicional a su disposición, por ser considerados como

residuos que poseen la mayor peligrosidad existente.

Es por este motivo que la identificación de las características de peli$osidad

permite conocer los riesgos básicos del residuo, y de esta forma defini¡ una mane¡a

adecuada de almacenamiento y disposición final, disminuyendo los cosfos asociados a

este último.
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RESIDUO DESCONOCIDO

I¿s características químicas a determinar de los residuos desconocidos en WEIR

VULCO son las siguientes:

/ Inflamabilidad

Reactividad y Solubilidad con agua

Corrosividad

O DETERMINACIÓNDEINFIAMABILIDAI)

Colocar < 5mL en un recipiente de aluminio, aplicar una fuente de ignición

(mechero) por un segundo. Si el material sostiene su propia combustión, será un líquido

inflamable con punto de ignición de menos de 60pC. Si la muestra no se igniciona

aplicar nuevamente la fuente por un segundo más y si igniciona será un líquido

combustible entre 60pC y 93'C (National Research Council 1995).

Adicionar una pequeña cantidad de muestra a unos pocos mL de agua, observar

cualquier cambio, incluyendo evolución de calor, gas y generación de llama (ACS 1994

y National Research Council 1995)
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Si es insoluble en agua observar si es más o menos denso que ésta, ya que muchos

líquidos halogenados son menos densos que el agua. (ACS 1994).

o DETERMINACION DE pH

Si la muestra es soluble en agua, probar el pH de una solución al lOVo. (ACS 1994 y

National Research Council 1995).

Determinar pH, si este es I 2 ó > 72,5 el líquido es considerado co¡rosivo.

I¡s residuos encontrados fueron líquidos inflamables de punto de inflamación < a

93'C y de pH > a2,5 y < 10. Una vez caracterizado el residuo se debe rotular según 1o

establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

. DETERMINACIÓN SOLUBILIDAD EN AGUA

. DETERMINACIÓN DE CORROSIVIDAI)



50

DETERMINACIÓN DE PELIGROSIDAD DE UN RESIDUO CONOCIDO

La identificación de la peligrosidad de un residuo conocido se puede realizar de

dos formas:

o Listado de Residuos Peligrosos Específicos

o Por identificación de Características de Peligrosidad

El reglamento de Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos fija cuatro

características de peligrosidad, corrosividad, inflamabilidad, reactividad y toxicidad.

o SISTEMADELISTADO

Estos listados son definidos por la autoridad. En los listados de residuos se

describen aquellos residuos provenientes de procesos especíñcos, de procesos de rubros

industriales específicos o residuos en formas químicas especificas. Ia ventaja de utilizar

este método es que se obtiene una disminución en el costo ya que en este no es necesario

utilizar técnicas analíticas para la determinación de la peligrosidad de un residuo.

Para rcalizar la clasificación de residuos en WEIR VULCO se utilizó el sistema de

listado (Anexo I).
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PI"AN DE MANE.IO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Todas las instalaciones que anualmente den Origen a más de 12 toneladas de residuos

peligrosos, deben contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligosos, el cual se debe

presentar al Servicio de Salud correspondiente para dicha aprobación. El Plan debe

considerar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para lograr que el

manejo interno y la eliminación de residuos se realicen con el menor riesgo posible.

(Reglamento No 148, "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos".

Ministerio Salud de Chile)

A continuación se muestra el Plan de manejo de Residuos Peligrosos de WEIR

VULCO Santiago.

. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Una de las exigencias del Plan es identifica¡ los flujos de materiales y los puntos

en que se generan los residuos peligosos, durante el proceso se incluyeron también los

residuos no peligrosos. A continuación se muestran los flujos de entradas y salidas de los

procesos de Fundición, Metalúrgica y Planta de Goma (Revestimietrto).
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para evitar que existan desviaciones de la Política y de los Objetivos y Metas

ambientales de la organización. Finalmente dentro de esta cláusula la

organización debe identificar las situaciones de emergencia que puedan provocar

impactos al medio ambiente, y definir la forma de prevenir y mitigar los

impactos ambiéntales que se puedan asociar a ellos.

Verificación v Acción Correctiva: I-a organización debe establecer y mantener

procedimientos documentados para el monitoreo y medición regular de las

características claves de sus operaciones y actividades que puedan generar un

impacto significativo al ambiente. Se deben generar programas de auditorias y

establecer procedimientos para manejar una No Conformidad y las Acciones

Correctivas y Preventivas generadas a travós de auditorias.

5. Revisión de la Gerencia: la alta gerencia debe revisar en forma periódica la

efectividad del SGA, considerando la necesidad de cambios a la política,

objetivos y otros elementos, de acuerdo a los resultados de las auditorias, y del

compromiso por el mejoramiento continuo.

Los requisitos anterio¡es conforman el modelo de Sistema de Gestión ambiental

para la Norma ISO 14001:1996 (Figura 13).
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Figura 13. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma ISO 14001

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA EN WEIRVULCO

El Sistema de Gestión de WEIR VULCO ha sido diseñado en conformidad con los

requerimientos establecidos en la NCh- ISO 14001:1996 y de acuerdo a las directrices

ambientales de la empresa.

A continuación se desarrollaran cada una de los requisitos establecidos por la NCh

ISO 14001, para realizar la implementación del SGA de WEIR VULCO.

PolitiE!
lmb¡enlrl

lmplélrlerüEc¡ón
y OperrE¡ónlreril¡clE¡ón I

lcción CorreEtirE



27

3.3.1 POLÍTICAAMBIENTAL

I-a primera etapa de la implementación del Sistema de Gestión consiste en definir

la Política Ambiental que tendrá la compañía. En el caso de WEIR VULCO se realizó

una política integrada (Ambiente, Calidad y Seguridad). Para definir la Política

Ambiental se realizó a través de reuniones en las cuales asistieron los distintos Gerentes

(Gerente General, Gerente de Ventas, Gerente Administrativo, Gerente de Producción,

Gerente de Ingeniería) y los Coordinadores del SGA (sub. Gerente Administrativo, Jefe

Aseguramiento de Calidad, Experto en Prevención de Riesgos).

I¿ Política Ambiental es una declaración formal que efectúa la empresa y provee

el marco en que se guiará la implementación. En la Política Ambiental la empresa

adquiere un compromiso con:

r' El mejoramiento continuo

/ Prevención de la contaminación

/ Cumplimiento de la legislación ambiental y de los compromisos adquiridos por la

empresa.

Ia política ambiental debe ser definida por la alta gerencia y apropiada a la

empresa, proporcionando el marco para fijar los objetivos y metas ambientales. Está

debe se¡ documentada, implementada y mantenida en todos los niveles de la
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organización, ademas debe estar disponible al público (clientes, comunidad, etc.). (NCh

ISO 14001:1996).

Por lo tanto, la política ambiental es el conductor de la implementación y del

mejoramiento del SGA, de modo que la empresa pueda mantener y mejorar su

desempeño ambiental. La política ambiental de WEIR VULCO se muestra a

continuación (Figura l4).

POLITICA oe
\¡vEltWLCO e¡ lider en l¿ hbricación, ¡hEcenañ¡enlo,
distr¡bu.lon y comerc¡aliz¿c¡ón de Equipos y Repu€slos
para M¡neria e lndusria. por lo que se compromerc a:

. Cump¡ir coñ los reqlrerimi€ntos y necesidade6 d€
nues!os clientes, ¡s¡ como Emb¡é¡ dar cumplimienro
a las nornras leg¡les vigen&s y or¡"s rl8ulacioo€s ¡plicrbles
a nuettra gesdon

' Entregar ploducrcs que s¡risfagan las expectaiú¡! de
nuestros rlie¡@6 en cuanto ¡ su calid¡d, phzos de entreB¡
y rcñdimienro, aiégurando ademas gue nlngún araba¡o
se realia b¿io corüic¡ones de riesgo para nues-tro
person¡l / e¡ med¡oambienre.

. &rsar el nr+I"m¡ento con8ruo €n nueso.o6 proceios,
én h preveñ.ióñ de aacidentes y eñ lÁ pre{encióñ de la

conemineción de todas l¿s áreas de le comp¡ñh, a tr¡vés
de un sisterm intetrado de gesúon de Calidad, Segwftbd
y Medioambieñte

CALIDAD,
SEGUR¡DAD v
MEDIOAMB¡ENTE

ret
ruW

La Cridad. kurfuao y Mcdoambreri(c en nuesrr¡ empres¡
son concepto! rntegrales que compaenden e nuesros
.l¡entes, o'abaiador€s, proveedores y la socledad.

La relaclóñ con nuesrros cl¡entes no tefm¡na cuando un
producio es en[regado.Ia que es@ relación es continua
Y Permanente' 

4/ I
lL*.4 ¡¡lltlt\ -[fO *,.{,l"ol*'o

Figura 14. Política Ambiental WEIR VULCO
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3.3.2 PIANIFICACIÓN DEL SGA DE WEIR VULCO

En esta etapa se identifican todos los temas que tengan relación con el

medioambiente (identificación de aspectos ambientales, requisitos legales), úna vez

identificados estos temas, se procede a crear una esúategia para actuar sobre estos, a

través de "Objetivos y Metas", y "Programas Ambientales". A continuación se explican

las etapas que la componen.

3.3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Pa¡a realiza¡ la fase de identificación de aspectos ambientales se debe realizar

con la participación de un equipo i-nterdisciplinario compuesto por los Coordinadores del

SGA apoyados por los jefes de áreas.

[¿ identificación de Aspectos Ambientales se debe efectuar identificando las

operaciones unitarias de la empresa y sus respectivos flujos de entrada y salida, para

asegurar de esta forma que todas las actividades, servicios y productos, queden

identificados.
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como flujos de entrada se consideran las materias primas, recursos natufales,

energías, y como flujos de salidas los productos terminados, residuos y emisiones hacia

el medio ambiente.

l-os flujos de entrada y salida se identifican a través de visitas a terreno,

obteniendo una descripción de toda la empresa y generando de esta forma un listado con

todos los aspectos ambientales identificados (Anexo I).

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Luego de ¡ealizada la identificación de los aspectos ambientales se procede a

realizar su evaluación.

[¿ evaluación de los aspectos ambientales es subjetiva dado que depende de la

metodología utilizada por la empresa según su situación actual y el grado de detalle con

el que se deseen examinar los Aspectos Ambientales.

Dentro de la evaluación de aspectos ambientales se consideraron los siguientes

criterios:

r' Frecuencia (F): indica el tiempo con el cual se produce el aspecto ambiental

analizado, y puede tomar los siguientes valores:
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F = L No todos los meses

F = 2 Una vez o más en el mes pero no todos los días

F = 3 Todos los días

r' Extensión (E): indica el área afectada por el aspecto ambiental analizado, y puede

tomar los siguientes valores:

E = I Áea Trabajo (El aspecto ambiental solo afecta dentro del lugar de trabajo)

E = 2 Industria (El aspecto ambiental afecta a más de un área dentro de la empresa)

E = 3 Comunidad (El aspecto ambiental afecta el entorno, alrededores de la empresa)

/ Magnitud (M): está relacionado con la cantidad emitida por el aspecto ambiental, y

puede tomar los siguientes valores:

M= 1 Bajo

M = 2 Medio

M=3Alto

r' Peligrosidad (P): este término se relaciona con los aspectos ambientales (residuos)

que puedan provocar algún problema en el medio ambiente, principalmente por su

disposición, paru realizar la distinción si un residuo es peligroso o no, se realizó un

análisis de cada uno, generando una tabla donde se define la peligrosidad de cada
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uno de ellos (Anexo I). L¡s valores de peligrosidad que pueden tomar los aspectos

ambientales son los que se muestran a continuación:

P = 1 No Peligroso (NP)

P=2 Peligroso (P)

/ Legalidad (L): Indica si un aspecto ambiental posee un requisito legal que deba

cumplir. I-os valores que puede tomar son los siguientes.

L = 1 No tiene requisito legal

L = 10 Tiene requisito legal y se cumple

L = lü) Tiene requisito legal y no se cumple

/ Evaluacién de Impacto Ambiental @IA): una vez evaluados los aspectos

ambientales con los criterios antes descritos, se procede a obtener un puntaje final

(evaluación), a través del cual se define si un aspecto ambiental produce un impacto

significativo al medioambiente, este puntaje se obtiene utilizando la siguiente

formula:

EIA=Fx(E+(MxP¡2¡xL

l-os valores que puede tomar la evaluación son los siguientes:

Valor Máximo =11700 Valor Mínimo = 2
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Se considerarán como aspectos ambientales significativos aquellos que Poseen un

valor de EIA > a 200, así de esta forma se asegura que un aspecto ambiental que posea

los valores mínimos de frecuencia, extensión, peligrosidad, magnitud (valor 1), y no se

cumpla con la legalidad de inmediato este cobre significancia.

I¿ identific¿ción y evaluación de los respectivos impactos ambientales y su

ubicación en la empresa son registradas en la Matriz de Evaluación de Aspectos

Ambientales (Figura 15). En el Anexo II se muestran todos los aspectos ambientales

identificados y evaluados.

A continuación se muestra un ejemplo de la evaluación realizada a un aspecto

ambiental encontrado en el área de fundición de WEIR VUrcO.

Figura 15. Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales

IDENÍIFICACION Y EVALUACION DE

ASPECTOS E IÍIIPACTOS AIiBIENTALES

FUNDICION MOLDEO t 2100 SI

ELABORAOO FON: FEVIoADO FORI

Gerente de Pmducc¡ón o sub GerEnb
Adm¡flst'ac¡ón

AITnOBADO ¡Onl

G€re e General



34

Como se puede observar de la figura 13, eI aspecto ambiental (pintura) es

significativo, ya que en la evaluación de la legalidad (L) se obtuvo un valor de 100

(existe requisito legal y no se cumple), lo que da un valor de Evaluación de lmpacto

Ambiental (EIA) de 2100 siendo significante, ya que como se menciono anteriormente

un aspecto ambiental se considera significante si su EIA poseen un valor > a 200, por lo

tanto este aspecto ambiental debe ser gestionado para ¡educir o eliminar su significancia,

cabe destacar que en distintas áreas de la empresa se obtuvo que la generación y

manipulación de residuos sólidos poseen un valor de EIA > a 200.

Durante la revisión de Aspectos Ambientales se pudo observar que la Bodega de

Materias Primas no cumplía con las condiciones necesarias para estas, por lo cual este

también es un Aspecto Ambiental significante, que debe ser gestionado.

En el apartado "Control Operacional" se explicará con mayor proñrndidad las

medidas tomadas para reducir o elimina¡ la significancia de estos Aspectos Ambientales.

3.3.2.2 TDENTIIICACIÓN DE REQUTSTTOS LEGALE§

I-a identificación de los requisitos legales aplicables a las actividades de la

empresa es realizada mediante el apoyo de asesores jurídicos. I¿ identificación de los

compromisos adquiridos por la empresa en forma voluntaria es responsabilidad del
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Figura 22. Diagrama de Flujo Planta de Goma

En la tabla que se muestra a continuación se especifican las distintas

segregaciones que deben tener Ios residuos con su respectiva clasifrcación, color, el

control realizado y su disposición final.

Cauchos

Malerias Primas
Planta

de
Gomas
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Tabta 2. Segregación de Residuos No Peligrosos (Contenedor Verde)

Goma ¡esidual
Papeles, Cartones,
Plásticos
Tubos PVC, de Cartón
Eslingas, Cintas, géneros
Basura en general

Depositan ell tambores
ubicados en un recinto
destinado para dicho fin.
El retiro de estos residuos es

realizado por el personal de
aseo.

Retirados por el
camión recolector
para ser llevados
finalmente a un
vertedero autorizado.

Todas

EPP Desuso
Enfiegados en Pañol y
recolectados eo tambores

Ve¡tederos
autorizados

Todas

Made¡a Depositado en contenedores
Vertederos
autorizados

Todas

Virutas
Depositados en contenedores
metálicos

Comercializados
Metalúrgica,
Mantención

Elementos metálicos
(chatarra, cad€nas,
despuntes acero)

Enviados al centro de acopio
temporal (Sector IV)

Comercializados
Metalúrgica,
Mantención

Piezas
Revestidas
Malas

Alma no
recuperable

Enviados al centro de acopio
temporal (Sector III)

Vertederos
autorizados

Prensas,
Especial,
Mangueras,
PUR, Bodega

Alma
recuperable

Son depositados en tambores
los que son retirados por una
persona designada por el Jefe
de Area

Llevados al horno de
quemado

Prensas,
Especial,
Mangue¡as,
PUR, Bodega

Plásticos reutilizados
(polietileno)

Son depositados en bolsas
especiales (big bag) en cada
6rea

Comercializados

Prensas,

Especial,
Mangueras,
RodiUos,
Toberas,
Calandra

Escomb¡os
Son retirados inmediatamente
por los conhatistas

Vertederos Terceros
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Tabla 3. Segregación de Residuos Peligrosos (Contenedor Rojo)

Envases de disolventes y
Pinturas
Huaipes, Trapos y Plásticos
(polietileno) contaminados

Depositados en un tambor ubicado
en las áreas, posteriormente los
tambor€s van al Centro de Acopio
Temporal (Sector 1l)

Destinata os
autorizados

Todas

Brochas y Rodillos

Depositados en un tambor ubicado
en Pañol, posteriormente los
tambores van al Centro de Acopio
Temporal (Sector II)

Destinatarios
autor¿ados

Todas

Aceite residual
D€positados en un tambor ubicado
en las áreas, posteriormente los
tambores van al Centlo de Acopio
Temporal (Sector I)

Destinatarios
autorizados

Todas

disolvente residual
Pintu¡a residual

Depositados en los tambores
ubicados en las áreas.
posteriormente los tambores van a
la bodega de solventes

Destinatados
autodzados

Todas

A¡ena Residual
Depositados en contenedor
ubicado en Centro de Acopio
Temporal (Sector V).

Destinatarios
autorizados

Fundición

Refractarios en desuso
Escoria
Polvo recolectores

Depositados en contenedor
ubicado en Centrc de Acopio
Temporal (Sector VI).

Destinatarios
autorizados

Fundición

Tambores Vacíos de Materias
P¡imas

Depositados en costado Bodega
Materias Primas

Ent¡egados a

Terceros

Fundición,
PUR,

Pinturas

Cartridge de Impresoras Recolectados por computación Comercializados Todas

Toner Fotocopiadora
Recolectados por la empresa
prestadora del servicio.

Reciclaje Oficinas

A¡enas contaminadas con
der¡ames

Depositados en un tambor ubicado
en las áreas, posteriormente los
tambores van al Centro de Acopio
Temporal (Sector II).

Destinatados
autorizados

Todas

Tubos Fluorescentes

Depositados en un tambor ubicado
en mantención, posteriormente los
tambores van al Centro de Acopio
Temporal (Sector II).

Destinatarios
autorizados

Mantención

Tintas, Reveladores y envases
en spray (a Presión)

Depositados en un tambor (pañol),
posteriormente los tambores van al
Centro de Acopio Temporal
(Sector I).

Destinatarios
autorizados

Todas

Pilas Depositado contenedor plástico
ubicado en recepción.

Destinatarios
autorizados

Todas

il¿éit*. ir
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I-os residuos eliminados en los Tambores para Residuos Peligrosos (Tambores

Rojos (Anexo IV) son clasificados e identificados en la etiqueta que se encuentla

adhedda a ellos, seleccionando solamente residuos compatibles para su disposición

finaI, como por ejemplo distintos tambores para: disolventes y nafta; brochas y rodillos;

envases con residuos; huaipe y paños contaminados; arena con residuos de derrames,

etc.

Por seguridad el contenido de los tambores utilizados para residuos líquidos

(disolventes, nafta, aceites, etc.) no debe exceder el 95Vo de s'¡ capacidad máxima.

I: etiqueta (Anexo IV) utilizada para la rotulación de los tambores rojos debe

contener la siguiente información:

Tipo de residuo (sólo uno)

Áea de Generación

Fecha de disposición

Etiqueta de Riesgo de acuerdo a NCh 2190 (cuando corresponda, Ej.: disolvente

Residual - Rombo rojo "Líquido lnflamable" (Anexo IV).

Una vez llenos los tambores deberán ser dispuestos en el Cent¡o de Acopio

Temporal (CAT) (Frgura 23), donde se dispondrán temporalmente de estos residuos para

su posterior transporte hacia el destinatario final.

a.

b.
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Figura 23. Centro de Acopio Temporal (CAT)

Los residuos deberán ser depositados dentro de los respectivos tambores (cuando

corresponda) en las distintas áreas del CAT (Anexo IV) de acuerdo a la siguiente

clasificación:

Sector I Aceite y Pintura Residual, Grasas, Desengrasante, otros

Residuos Líquidos y envases spray.

Despuntes de Fierro y Metales en desuso, Arena

Contaminada de Derrames y Tubos Fluorescentes

Piezas Revestidas Malas

Recipientes de Solventes y Pinturas

Arena Residual

Escoria

Viruta met¿ílica

Basura No Peligrosa

Sector II

Sector III

Sector IV

Sector V

Sector VI

Sector VII

Sector VIII
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Para la disposición fi¡al de estos residuos se debe llenar la respectiva declaración

de residuos sólidos industriales, de acuerdo a la resolución 5.081 del Ministerio de Salud

(Anexo V).

3.3.3.5.2 ALMACENAMIENTO Y MANIPUI-ACIÓN DE SUSTANCIAS

QUIMICAS

Entre los aspectos ambientales significativos se enconfió que uno de ellos era el

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, por lo cual se diseño una forma

de almacenamiento y manipulación.

ALMACENAMIENTO DE SUSTAI\CTAS OUIMICAS

Como primer criterio, el almacenamiento se debe efectuar segregando los

productos, utilizando la clasificación por peligrosidad dada en la Norma Chilena NCh

3821Of98. (Anexo V).

No obstante lo anterior, se debe tener presente que, en algunos casos, entre

sustancias de la misma clase pueden existir reacciones peligtosas, es decir son

incompatibles entre sí. Por tal motivo, la segregación debe efectuarse considerando

también un segundo criterio de almacenamiento, por compatibilidad entre sustancias.

Existen mezclas de sustancias o productos, las cuales por contacto directo o ante una
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entrega mínima de energía pueden dar origen a una reacción de tipo exotérmica con una

alta velocidad de descomposición, generando de esta forma un aumento de la

temperatura y/o una generación violenta de gases.

Una forma de enf¡entar esta situación es establecer distancias de seguridad en

áteas de almacenamiento de tipo transitorio o permanente, para reducir las

probabilidades de contacto entre los productos. I¿ resolución 96, de 1997, consignado

en sus anexos B y C, establece las distancia entre bultos o contenedores con carga

peligrosas en recintos portuarios (basado en el Código IMDG).

Dado que las propiedades de las sustancias o los artículos de una misma CI-ASE

pueden ser muy diferentes, habrá que consultar en todos y cada uno de los casos la hoja

de seguridad correspondiente a la sustancia o al a(ículo de que se trate para determinar

las prescripciones específicas de segregación aplicables, ya que, en caso de

prescdciones confiadictorias, éstas tienen prioridad sobre las prescripciones generales.

Este cuadro establece las prescripciones generales de segregación de mercancías

dentro de un contenedor.
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Para los efectos de almacenamiento la resolución 96 establece la equivalencia

entre los códigos IMDG y NFC-HMIS cuyos niveles de riesgo se indican en la NCh

1.41!4.

I.os centros de almacenamiento para productos químicos requieren de resistencia

al fuego, de sistemas automáticos para la detección y la supresión de incendios,

iluminación antideflagrante o a prueba de explosión, pisos impermeables y con

capacidad de retención de líquidos /aguas contaminadas, según lo determine la autoridad

de Salud.

El proyecto implica dos bodegas una Bodega Gene¡al de Productos Químicos

(Bodega de Materias Primas) y otra Bodega de Productos lnflamables (Bodega de

Inflamables). En general este tipo de bodegas debe cumplir con las siguientes

características:

BODEGA DE MATERIAS PRIMAS

Piso impermeable, no poroso y adecuado según los productos almacenados.

Estructura sólida, segrin lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción de acuerdo a la carga combustible y uso.

Techo liviano.

r Ventilación adecuada, natural o forzada.
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Iluminación ubicada sobre los pasillos, nunca sobre estantes y crirga.

Extintores adecuados, bien ubicados y señalizados.

Demarcación con líneas amarillas de zonas de circulación y almacenamiento.

Almacenamiento ordenado sobre pallets o estanterías, segregadas según su

clasificación y compatibilidad. En particular, los corrosivos y sustancias tóxicas

deben almacenarse a 2,4 mts de otros productos.

Rotulación de productos almacenados según Normas Chilenas NCh 2190 Of.93 y

NCh 141 1 0f.79.

o Sistema de recolección de derrames, adecuado al caso, cuando corresponda

El Decreto Supremo 594 en su artículo 40 establece ''...eI número total de extintores

dependerá de [a densidad de carga combustible y en ningún caso será inferior a uno por

cada 150 mt2 o fracción de super{icie a ser protegida.

La bodega general de materias primas (Figura 26) tendrá una superficie de 1366,4

mt2, de acuerdo a lo antes indicado debieran existir 9,1 extintores.

Figura 23. Bodega de Materia Primas
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De acuerdo a figara 25 el almacenamiento se realizara tomando como referencia

los cuadros de distancias antes señalados (distancias entre contenedores), para esto se

debieron analizar las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de todos los productos

utilizados en la empresa y establecer los riesgos o condiciones que cada uno de ellos

presenta o requiere para su abmacenamiento

En la figura 27 se muestra la distribución de los distintos productos dentro de la

bodega de "Materias Primas".
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ñil-rrr.r r. r*,ribución de Materias Primas' según compatibilidad
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BODEGA DE PRODUCTOS INFLAMABLE

Es obligatorio almacenar las sustancias inflamables en una bodega exclusiva para tal

fin. Dicha bodeg4 ademas de la característica señalada anteriormente, debe cumplir con

lo siguiente:

Sistema de detección automático de incendio, cuando se almacena más de 500

Kg.

Instalación eléctrica a prueba de explosión.

. Sistema de rociadores automáticos, adecuado al caso, cuando corresponda

La bodega de inflamables (Figura 28) tiene una superfi cie de 64,32 mt2, de acuerdo a

lo dispuesto por e1 D.S. 594 se debe disponer de 0,42 extintores, debido a que esta

bodega permanece cerrada y sólo trabaja personal en ella cuando hay almacenamiento o

retiro de productos la ubicación.

de Inflamable.Figura 28. Bodega



En la figura 29 se muestra la distribución de materiales en "Bodega de

lnflamable".

E
InflamableFigura 29. Distribución de materiales en Bodega de
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Una de las problemáticas encontradas durante la implementación del SGA fue la

manipulación de productos químicos en las distintas áreas que componen la empresa. [,a

manipulación rcalizada no contaba con ningún tipo de rotulación ni de conocimiento por

parte del trabajador a los riesgos que se expone al trabajar con estas sustancias químicas,

por este motivo es que se tuvo que definir la forma de manipulación de estos productos y

conocimiento de riesgos de su manipulación o que hacer en caso de sufrir algún

accidente. Para poder lograr que los tabajadores conocieran el riesgo de los productos

utilizados en sus respectivas á¡eas se publicaron las hojas de seguridad de estos

productos, además se les capacitó respecto al tema de cómo usar la hoja de datos de

seguridad. I-a manipulación de sustancias químicas definida se realizará según como se

describe a continuación.

Envases de trasvasiie: El supervisor o encargado de cada área de trabajo se asegurará y

será responsable de que todos los envases estén identificados y rotulados

adecuadamente. También verificará que la información que contiene la etiqueta (nombre

del material o producto) coincida con la que aparece en Ia Hoja de Datos de Seguridad.

I-a etiqueta deberá ser puesta en un lugar visible del envase y debe contener como

mínimo la identidad / nombre químico del material y los avisos de seguridad apropiados.

Para rotular un envase de trasvasije se utilizará la etiqueta que se muestra a

continuación (figura 30) la cual deberá permanecer legible, escrita en español y no

MANIPUI.ACIÓN DE SUSTANCIAS OUÍMICAS
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presentar roturas o mutilación, de lo contrario, se debe reempl azar, Las sustancias

químicas peligrosas que se identifiquen como "carcinógenas" y aquellas de las cuales se

sospecha pueden ser carcinógenas, deberán tener en su etiqueta el aviso que lo indique.

Figura 30. Etiqueta rotulación envases de Trasvasije

La identificación de los materiales que va en el rombo de la etiqueta, se debe

realizar mediante la información entregada por la Hoja de Datos de Seguridad. Si ésta no

está disponible, se realizará de acuerdo a ta NCh l4lll4 pturto 3, sólo por el

Depart¿mento de Prevención de Riesgos, de acuerdo a como se indica a continuación

(Figura 3l ):
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R¡ESGOS PARA LA SALUD DE INFLAMAB¡L¡DAD

RIESGOS DE REACTIVIDAD

Figura 31 .Rombo de Peligrosidad

Nota: Los detalles de la identificación de riesgos de materiales descrita por la norma, se

encuentra en el Anexo VL

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRASVASIJE DE SUSTANCIAS

OUIMICAS

l. Tener información sobre las características de los productos químicos antes de

iniciar cualquier operación con ellos: peligrosidad, normas de seguridad, etc. Se

debe consultar las etiquetas de los envases originales y las Hojas de Datos de

Seguridad.
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Trasvasijar, en la medida de lo posible, pequeñas cantidades de productos; en el

caso contrario, se debe emplear una zona específica para ello. Iás sustancias

peligfosas se deben trasvasijar en lugares fijos ventilados y con control de

derrames, limitando las operaciones manuales a las mínimas posibles.

3. Evitar el trasvasije de sustancias por vertido libre, salvo para envases de pequeña

capacidad.

4. Cerrar siempre los recipientes una vez extraída la cantidad de producto que se

necesita, volviendo a dejar el envase en el mismo lugar donde estaba

almacenado.

5. l¿s sustancias inflamables y tóxicas deben trasvasijarse en lugares bien

ventilados.

No absorber los derrames de sustancias peligrosas con trapos o papel, aunque se

lleven guantes. En ningún caso debe emplearse aserrín para absorber líquidos

inflamables, puesto que es un polvo combustible y aumentaría el riesgo de

incendio.

7. Utilizar guantes tesistentes al producto químico trasvasijado y protector facial

para evitar contactos con esas sustancias, especialmente con las corrosivas, para

ello se debe verificar la Hoja de Datos de Seguridad.
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Trasvasijar lentamente, evitando las salpicaduras y las proyecciones, cuando se

trate de líquidos o polvos inflamables. Ias cargas electroestáticas que se generan

en las operaciones de fficción entre matefiales diferentes constituyen un

peligroso foco de ignición. Igualmente, se debe evitar que se formen atmósferas

peligrosas en el interior de los recipientes eliminando Ia entrada masiva de aire.

9. Para guardar líquidos inflamables en los puestos de tfabajo, deben emplearse

recipientes metálicos de pequeña capacidad y con cierre hermético'

10. Mantener los envases rotulados e identificados según 1o detallado anteriormente.

3.3.3.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE

EMERGENCIA

Para identificar y evaluar las posibles situaciones de emergencias, se deben

establecer los niveles de criticidad respectivos para determinar el grado de atención,

planes de emergencias o instructivos. Así mismo determinar cuales son los simulacros

que deben ser ejecutados en la empresa.

Por cada área se realba un estudio de identificación y evaluación de los riesgos

potenciales de emergencias; registrando el nombre del área y actividad a analiza¡ en el

formulario "Identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencias" (Figura 32).
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Figura i2. Matriz de identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencia'

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

I-a identificación de las situaciones de emergencias en WEIR VUICO, se realiza en

algunas de las siguientes situaciones:

knplementación de Sistemas de Gestión

Auditorías Internas y Extemas

Nuevos Proyectos de Ampliación de Instalaciones

Emergencias ocuridas.

A consideración del Experto de Prevención de Riesgos.

I¿ identificación se hace en conjunto entre el Experto Prevención de Riesgos y las

áreas, para 1o cual analizan cada etapa del proceso asociando las posibles situaciones de

emergencias que potencialmente pudiesen ocurrir, tomando en consideración como base
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aspectos sub-estiándares que pudie§en estat presentes en el personal que labora

(conocimiento, experiencia y habilidad), el método de trabajo que se emplea, los

materiales, los equipos, las maquinarias e instalaciones que participan.

Indicando para la posible situación de emergencia, su efecto en cuanto al alcance,

propagación o radio de acción; ya sea parcial (circunscrito sólo al área de trabajo o

instalación; o total - cuyo efecto alcanza a más de un área o instalación).

Los aspectos ambientales originados por las emergencias, se identifican (Anexo VII)

y siempre se consideran como críticos y se tomarán las medidas de control necesarias.

En el caso de las emisiones aéreas, la medida de mitigación es coordina¡ con las

auto¡idades y organismos externos las acciones que correspondan para generar el meno¡

impacto posible en la comunidad cercana a la planta.

I¡ evaluación de las posibles situaciones de emergencias se realiza en base a las

variables de Consecuencias Probables (C.p.) y a la Probabilidad de Ocurrencia (P.O.),

parámetros que se señalan en "Tabla 4 - Criterios para definir las Consecuencias

Probables" y "Tabla 5 - Criterios para definir la Probabilidad de Ocurrencia" para lo

cual se deberá tener en consideración 1o siguiente:
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a) Historial de accidentes a la propiedad (incendios, explosiones, derrames, fugas o

escapes de productos químicos, inundaciones, etc.) a la productividad (paralización

del proceso), a la calidad (rechazos) y/o al medio ambiente.

Nivel de competencias del personal (grado de conocimiento, habilidad, experiencia y

actitud laboral) en la realización de las tareas en cada etapa del proceso.

Registros de inspecciones de condiciones físicas.

Registros de fallas y mantención.

Juicio profesional y experiencias del personal de la empresa; etc.

f) Nivel actual de las condiciones estándares en equipos, maquinarias, instalaciones,

materiales; etc.

b)

c)

d)

e)

CRIIERIO
¡ Interrupción del proceso productivo (< 8 horas)
o Escape o fuga, derrame menor,
. Costo de reparación (< S 200.000)
o Produce contaminación ambiental menor, no requiere medidas de

o Interrupción del proceso productivo (8 horas < x < 48 horas).
o Escape o fuga, derrame que es necesario informar.
. Costo de reparación ($ 200.000 < x < $ 500.000)
o Produce contaminación ambiental media. Requiere medidas para

Grave
(s)

o Intemrpción del proceso productivo (> 48 horas).
o Costo de reparación (> $ 500.000)
o Daños al total de las instalaciones de la empresa.
¡ Paralización total de las actividades de la empresa o una parte de ella que

afecte a la cadena productiva.
o Alteración significativa del funcionamiento normal de la empresa.
¡ Produce contaminación ambiental significativa. Se requieren importantes y
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Tat¡la 5. Criterios para de{inir la Probabilidad de Ocurrencia (P. O.

Ba¡a (r) o Suceso improbable o nunca ha ocurrido.

Media (2) o Ha ocurrido una vez en su ciclo de vida.

Alta (3) . Ha ocurrido más de una vez en su ciclo de vida.

Fi¡almente se determina el nivel de criticidad de la situaciones de emefgencia

aplicando las clasificaciones de consecuencia Pfobable por la Probabilidad de

Ocurrencia (C.P. x P.O.) para cada evento identificado segrún la siguiente tabla.

Se consideran críticas las Situaciones de Emergencias clasificadas como Intolerables

o knportantes, el resto de las Situaciones de Emergencias se consideran No Críticas.

Tabla 6. Evaluación de Criticidad

Probabilidad
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El control o gestión de las emergencias que puedan ocurrir en la planta, se desarrolla

de acuerdo a la tabla 7.

Los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias se realizan, a fin que el

personal se encuentre capacitado para actuar ante situaciones de emergencia que se

puedan suscitar en la planta, disminuyendo la criticidad de la emergencia.

SIMUI-ACROS DE EMERGENCIAS CÚTICAS

El Experto de Prevención de Riesgos debe elaborar un "Plan Anual de Simulacros"

(Anexo VII), para los planes de emergencias críticos generados, realüar los simulacros

correspondientes y registrar su evaluación.

Tabla 7. Calificación de Prioridades

GESTIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA CRÍTICAS

Intolerable (9) 1a Plan de Emergencias

Importante (6) ,a Plan de Emergencias

Moderado (3-4) 3a Instructivo de Trabajo

Tolerable (2) 4 Instructivo de Trabaio

Trivial (1) 5a Instructivo de Trabajo
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Cada vez que ocura una situación de emergencia o se realicen simulacros deben

revisarse los planes o las instrucciones asociadas a esas emergencias para determinar su

eficacia, de ser necesario se deben realizar las modificaciones o incorporar las mejoras

correspondientes.

Dentro de Ia implementación se desarrollaron dos simulacros uno de incendio y otro

de derrame de sustancias químicas en bodega de materias primas.

3.3.4 VERIIICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

Dentro de este punto se debe considerar el monitoreo del sistema de gestión

ambiental y el de parámetros ambientales, un requisito de la norma es que "la

organización debe establecer y, mantener procedimientos para el monitoreo y medición

de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el

medio ambiente."

3.3.4.1 MONITOREO Y MEDICIÓN

Ias actividades generales de monitoreo que se realizan dentro del Sistema de

Gestión Ambiental son las que se grafican a continuación:
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El monitoreo y medición se divide en dos tipos:

Monitoreo de Variables Ambientales (Fuentes Fijas, Riles, Ruido)

Monitoreo del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental en WEIR VUrcO

(Cumplimiento legal, Variables de seguridad, Indicadores de Gestión)

3.3.4.1.1 MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

Para poder realizar el monitoreo se tuvieron que identificar las distintas fuentes de

posible contaminación que se deben muestrear, a continuación se muestran las distintas

fuentes según el tipo de contaminación que puede provocar:
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o ContaminaciónAtmosférica:

. gq!@¡@¡é¡-de¿ si.

Tabla 9. Fuentes de contaminación de aguas

Vulco
Sector Oriente de la
Planta

Tabla 10. Fuentes de contaminación de Ruido

Vulco Alcantarillado
Vulco Canal

Para rcalizar las mediciones de las variables ambientales la empresa cuenta con un

Programa de Monitoreo Ambiental (Anexo VItr) en la figura 33 se muestra un extÍacto

de este. En este programa se establece una serie de información para cumplir con este

Tabla 8. Fuentes puntuales y grupales de WEIR YULCO

Captador Bambury 2 y
r,
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requisito, como por ejemplo, área, lugar de medición, N' Registro, Variables, Unidad,

Rango, Normativa, Vigencia, Responsable, Frecuencia.

PROGRAü/iA DE MONITOREO AI/IBIENTALES ffiHW
1429 0-28 mg/m3N D.S.04/92

1315-03P
609,€8

BFl127-
2003

D.S.14O§7

Eeeño en Prevenc¡on de Fliesgos I Jefe de Manrer,cion I Subgerefle Adminbtra.jón

Figura 33. Programa de Monitoreo Ambiental

MONITOREO DE AGUAS

El monito¡eo de aguas fue realizado por una empresa externa para esto se

eligieron cuatro pu[tos de muestreo dentro de la compañía:

P1: Canal de Entrada

P2: RIL General

P3: Canal de Salida

P4: Sector Guardia

I-os puntos de muestreo se eligieron de acuerdo al proceso productivo de la

empresa. La cuacferización realizada incluyó las siguientes actividades:
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Extracción de una muestra puntual en

especificados, Medición en terreno de caudal,

pariámetros físico-químicos en labotatotio.

forma manual, en los puntos antes

mediante equipo portátil y Análisis de

Los sitios de medición correspondieron a dos puntos ubicados en el canal (P1 y

P3), donde se descarga el RII y en dos puntos al inte¡ior de la fabrica (P2 y P4), en

estos puntos se midieron velocidad de flujo y altura de escuÍimiento en forma puntual.

I¿ medición de caudal en los puntos (P1, P2yP3), se realizó de la siguiente forma:

Se calculó la sección el caudal de cada tramo, mediante la amplificación de la

sección por la velocidad medida. Se integraron estos resultados para calcular eI caudal

total sn cursos. Se calcularon las camcterísticas de escurrimiento, tales como: velocidad

media, profundidad media y rárea total.

I¿s relaciones de cálculo que se usaron son las siguientes:

Qi=Vix§x1000

ar = I(a)

At=t(Ai)

MEDICIÓN DE CAUDAL
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,, Q, xIOOO

,4,
41,

Donde:

Qi = Caudal en litros por segundo

Vi = Velocidad puntual medida en metros por segundo

Ai = Áea parcial en metros cuadrados

1000 = factor de transformación

Qr = Caudal total en litros por segundo

Ar = ,4.rea total en metros cuadrados

V. = Velocidad media en metros por segundo

h- = Altura media en metros

ar = Ancho total en metros

[¿ velocidad fue registrada con un medidor de

otra parte las mediciones de altura de escurrimiento

metálicas.

velocidad electromagnético. Por

fueron realizadas con regletas

DESCRIPCIÓN DEL EOUIPAMIENTO UTILIZADO
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ANALISIS DE I.ABORATORIO

Las muestran obtenidas fueron llevadas al laboratorio, donde se les realizaron los

análisis. La metodología de análisis utilizada para las determinaciones solicitadas,

corresponde a la definida por el Estríndar "Methods for Examination of Water and

Wastewater 19th edition 1995", y de acuerdo a las exigencias de la Nch N" 2313. En la

Tabla Nol1 se muestran los métodos de análisis utilizados.

[¡s resultados obtenidos de las distintas muestras realizados con los métodos

descritos anteriormente fueron comparados con el Decreto Supremo 90-2000. Norma de

Emisión para la regulación de Contaminantes Asociados a las descargas de residuos

AA (Generación continua de H

btometría de AA con llama
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Líquidos a aguas Marinas y Continentales superficiales. Esto es realizado porque los

terrenos de WEIR VULCO son atravesados por un canal, por lo tanto, es importante

saber si se está contaminado este curso de agua por algrin proceso realizado por la

industria.

Tabla 12. Resultados detectados DS En canal de r
ttt" Tllla I

Parám adgl ado

Aceites y Grasas Totales mglL 20 <5

Arsénico mg/L As 0,5 0,049
Cadmio mell- Cd 0,01 <0,05
Cianuros mg/L CN o,20 <0,02

Cloruros mglLCl 400 70,8
Cobre mg/L Cu 1. 0,08
Cromo Total mglLCr 0,05 <0,006

DB05 mglLCr 35 18

Hidrocarburos Fijos mglL 10 <5

Hie¡ro mgil- Fe 5 <o,02
Níquel mgÁNi o,2 <o,02

Nitrógeno Kieldalh mg/L N 50 7,92
Plomo mg/L Pb 0,05 <0,03

Poder Espumogeno Mm 7 <2
Sólidos Disueltos Totales mgL 80 130

Sulfatos mgil SOa 1000 258
Tolueno múL o,7 No

detectado

aledaño

l¿s mediciones de caudal obtenidos de la descarga de RIL son los siguientes:

Tabla 13. Mediciones de Caudal en los Distintos puntos
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I¡s monitoreos atmosféricos fueron realizados a todas las fuentes fijas existentes

dentro de la empresa (estás fuentes deben encontrarse declaradas ante el SESMA), ya

que este organismo posee un catastro de todas las fuentes existentes en las distintas

empresas y dice cuales son las que deben parar en períodos de pre-emergencia y

emergencia. Por este motivo es muy importante que la empresa encargada de los

muestreos sea una empresa que se encuentre acreditada ante el organismo estatal.

Para rcalizar el muest¡eo del material particulado (MP 10) se efectúa utilizando

el "Método Chileno CH-5", el cual es una adecuación del método intemacional EPA - 5.

A continuación de dará una breve explicación del Método Chileno CH-5.

El equipo utilizado para el muestreo isocinético está compuesto por las siguientes

partes:

Unidad de Control: En ella se localizan el manómetro diferencial de doble columna, las

válvulas de operación, indicador de temperatura, gasómetro y todas las conexiones

eléctricas (Figura 3a).

MONITOREOS ATMOSFERICOS
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Figura 34. Unidad de Control Muestreador lsocinético

Unidad de Muestreo: Está compuesta por dos cajas de acero inoxidable. Una de estas

cajas es la llamada caja caliente (120'C + l4), donde se encuentra ubicado el porta

filtro, la otra caja es de enfriamiento que está compuesta por cuatrc burbujeadores, en

dos de estas botellas se coloca agua previamente masada, la tercera botella está seca y en

la cuarta botella se encuentra el impinger de silica gel (Figura 35).

Figura 35. Unidad de Muestreo (Muestreador Isocinético)

C¡JA CALTL\IA
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Cordón umbilical: Está dotado con cables de termopares eléctrico, que conecta las

partes antes señaladas (Figura 36).

Figura 36, Equipo Muestreo Isocinético

El Método Chileno CH-5, exige básicamente los siguientes pasos para efectuar el

muestreo isocinético:

Ubicación de los Puntos de Muestreo: Dependiendo de la chimenea se debe establecer

la altura de muestreo, en donde se debe colocar la sonda y el termopar, en este lugar el

flujo del gas no debe ser turbulento, la elección de este punto de muestreo se realiza

considerando el diámetro de la chimenea según lo que se muestra en la figura 37.

t-,^-.,-"*
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Figura 37. Ubicación de la sonda de muestreo

Calculo de Caudal: Postetiormente se deben aspirar los gases del ducto utilizando una

bomba centrifuga, para que el muestreo sea isocinético el flujo debe ser tal que la

velocidad promedio del gas que entra a la boquilla (sonda de muestreo) sea igual a la

velocidad del gas en el punto de muest¡eo. Además se debe calcular la presión dinámica

y estática del ducto. (Método Chileno CH-5).

Posteriormente se debe establecer el volumen de muestra a tomar que debe pasar

pot el filtro que está colectando el material particulado (caja caliente) emitido por la

fuente. Antes de colocar el filtro dentro de su compartimiento este se debe masar.

Otro punto importante es el determinar la humedad del gas para esto se utiliza el

compartimiento de caja fría con los distintos impregnes.

Esta operación se debe ¡ealizar tres veces, 1o que se denominan corridas.

1'"
A

l,nt
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Finalmente se debe calcular el peso de material particulado colectado en cada

una de las coffidas realizadas. El cálculo se realiza por diferencias de peso (peso filtro -
peso filtro después de medición), y divididas por el caudal registrado durante la

medición, de esta forma se obtiene la concentración de material particulado emitido por

la fuente.

Los valores obtenidos para las distintas fuentes existentes en WEIR VULCO se

muestran a continuación.

Tabla 14. valores Muestreo Isocinético Material particulado en fuentes fijas de
WEIRWLCO

Caldera Ind. Gen. de Vapor Puntual 5,8
Caldera Ind. Gen. de Vapor Puntual 9,s
Caldera Ind. Gen. de Vapor Puntual 7,0
Caldera Ind. Gen. de Vapor Puntual 8,4
Granalladora (70-3) Puntual 26,0
Granalladora (70-4) Puntual 46,O
Sistema Extracción de Polvo Equipos Banbury
z-j Grupal 6,4

Sistema Extracción Sala de Rodillos Puntual 4,0
Sistema Extracción Mezclador Caucho
Banbury 4 Puntual 26,7

Horno Calcinación Grupal L9,6
Granalladora Puntual 26,1
Homo de Tratamiento Térmico Puntual 1)

Jlorno de Inducción ("D" 3000 ke) Puntual 8,2
Horno de Inducción ("C" 800 kg) Puntual 8,2
Homo de Inducción ("B" 500 kg) Puntual 8,2

Jlomo de Inducción ("A" 500 ke) Puntual Q)

Sistema de Extracción Sala de Esmerilado Puntual
Horno de Ttatamiento Térmico Puntual 74,O



90

Segrín los valores mostrados en la tabla 14, las fuentes grupales y puntuales de

WEIR VUrcO cumplen con la exigencia del DS4, del Ministerio de Salud que

"Establece que las fuentes estacionarias puntuales (aquellas cuyo caudal o flujo

volumétrico de emisión es superior o igual a 1000 metros cúbicos por hora bajo

condiciones estánda¡ medido a plena carga) no podrán emiti¡ material particulado en

concentraciones superiores a 112 miligramos por metro cúbico bajo condiciones

estándaf'. Y "I¿ fuentes estacionarias grupales (aquellas cuyo caudal o flujo

volumétrico de emisión es inferior a 1000 metros cúbicos por hora bajo condiciones

estándar medido a plena carga) no podrán emitir material particulado en condiciones

superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar".

MONITOR3,O USO DE RECURSOS

Para poder estimar el gasto anual de los distintos combustibles util2ados se creó

un sistema de monitoreo a través de este se quiere lograr identificar los gastos anuales de

estos que rcaliza la compañía y poder definir de esta forma en cuales de ellos se puede

lograr una reducción.

I-a medición de los consumos de los recursos (Agua, Energía Eléctrica, Petróleo,

Gas Natural, Gas Licuado, Kerosén) se hace a través de la facturación de las empresas

que entregan este producto, utilizando el formulario que se muestra a continuación

(figura 38), de esta forma se lleva un análisis estadístico de los distintos consumos

realizados en la compañía.
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CONSUMOS DE ENERGIA

200

Et.ctricld¡d Ga3 N¡tur¡t G¡a Llcuado

t¡3 6t t
Xg. ilt l(s. tft rfu.

¡¡1
(0,

llt

Figura 38. Formulario Consumos de Energía

3.3.4,T.2 MONITORE,O DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

VARIABLES DE SEGURIDAD

Anualmente el Jefe de Prevención de Riesgos en conjunto con la Asociación

Chilena de Seguridad prepara un programa de evaluación de los riesgos físicos y

químicos de la empresa, pam asegurar el bienestar y salud de los trabajadores. Its

resultados de dichas evaluaciones son entregados por la A.CH.S. a través de un informe

entregado al Depto. de P¡evención.
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CUMPLIMIENTO LEGAL

El monitoreo de Cumplimiento Irgal es responsabilidad del Jefe de Prevención

de Riesgos quien debe verificar cada 6 meses el cumplimiento de la legislación vigente.

Esta verificación debe ser rcalizada con la colaboración del equipo de abogados de la

compañía, tomando en consideración cambios en las actividades y/o nuevos reglamentos

aplicables.

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES (KPI)

En cada área de WEIR-VULCO se han defi¡ido Indicadores de Gestión (KPI)

que permilen observar el desempeño de las áreas. El Jefe de cada Á.rea es el responsable

de enviar al Jefe de Planificación y Estudios un informe de estos indicadores a principio

de cada mes.

En relación al monitoreo del Sistema de Gestión Integrado, el Jefe de

Aseguramiento de Calidad elabora un informe con hdicadores donde se verifica entre

ofios temas: reclamos, cumplimiento de programas (gestión, simulacros, auditorías,

capacitación), el cumplimiento del sistema de No Conformidades, comunicaciones, etc.

El Jefe de Planificación y Estudios a partir de toda la información recibida

elabora un informe mensual el cual es entregado al Gerente Genetal. Estos informes

sirven de base para Ia revisión gerencial.
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3.3.4.2 AUDITORÍA NO CONFORMTDAD, ACCTONES CORRECTTVAS,

PREVENTTVAS Y REGISTROS

Las Auditorías son procesos de verificación sistémica y documentados que permiten

obtener y evaluar objetivamente evidencia con la cual se podrá evidenciar si el sistema

de gestión ambiental está funcionando de acuerdo a los criterios establecidos por la

empresa y por la Norma ISO 14001:1996. I¿s auditorías deben ser planificadas con una

frecuencia que permita llevar de buena forma el monitoreo del SGA, esta es definida por

la empresa en base a la naturaleza de la operación, de los aspectos ambientales y de sus

potenciales impactos, en caso de existir auditorías anteriotes se deben basar en sus

resultados para definir la frecuencia con la cual se hace necesario realizar una auditoría.

Existen tres tipos de auditorías:

1. AUDITORÍAS INTERNAS: estas auditorías se realizan con personal interno de la

empresa, que deben tener un conocimiento ambiental obtenido a través de

capacitaciones (cursos, etc.). El objetivo de realizar estas auditorías es que la

empresa lleve un monitoreo interno del funcionamietrto del SGA.

AUDITORÍA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
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2. AUDITORÍAS EXTERNAS: este tipo de auditorías puede ser realizada por

personal extemo a la zona de WEIR VULCO Santiago, como por ejemplo WEIR

VUIIO Antofagasta, o cualquiera de las zonas existentes. Otra posibilidad para

realizar las auditorías externas es sub contratar el servicio con consultoras

ambientales.

3. AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN: es ¡ealiza pof una empresa externa que

tiene la facultad de recomendar a la empresa en cuestión, ante el organismo

certificador, que cumple con los requerimientos de la Norma ISO 14001:1996, y por

lo tanto es apta para obtener la certificación.

De los tres tipos de auditorías antes señaladas se pueden generar lo que se denomina

No Conformidades. Al detectar una No Conformidad se debe realizar un análisis de esta

para determinar cuales fueron las causas básicas de la generación de esta desviación, y

así determinar una acción correctiva y/o preventiva que permita solucionar esta

desviación en un tiempo razonable. Cabe señalar que lo más importante en la detección

de una No conformidad es determinar la causa básica de la generación de esta, ya que de

esta forma se debe lograr que no se vuelva a repeti¡ en auditoías siguientes'

A continuación se muestra el formato del registro de No conformidades (figura 39):
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Regislro d6 No Conrormidad y Acc¡ón Correcl¡va

Figura 39. Formato registro de No Conformidades

/ AUDITORIAS INTERNAS: Dentro del proceso de implementación del SGA

se realizaron dos auditorias internas, en la cual se encontraron una serie de

situaciones que no cumplían con los requisitos establecidos en el SGA de la

empresa, lo que generaron una serie de No conformidades u oportunidades de

mejora. Algunas de las No Conformidades encontradas son las que se detallan a

continuación:

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
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Indebida disposición de residuos en el Cenho de Acopio Temporal (CAT), por

parte del personal de la empresa.

Incorrecta manipulación de productos químicos.

Una vez detectadas estas no conformidades se procedió a rcalizat el análisis del

problema, detectando la causa básica de su generación, y de está forma se determinó las

medidas de gestión necesarias para eliminar su repetición en auditorias siguientes, y el

responsable de llevar a cabo estas medidas, y el plazo de cumplimiento de estas. En el

caso de las No Conformidades señaladas anteriormente, las medidas de gestión

realizadas fueron las siguientes:

Modificación de Procedimientos y/o Instructivos existentes.

Capacitación a todo el personal.

Estas No Conformidades detectadas durante las auditorias realizadas, fueron

cerradas dentro del plazo establecido, una vez constatada su efectividad por parte de los

coordinadores ambientales.

Previo a la auditoria de certificación se

realizo una pre-auditoria, por parte del organismo certificador, en la cual se

reviso el funcionamiento del SGA, de esta auditoria se emitieron algunas No

Conformidades y Oportunidades de Mejora, las cuales se debieron solucionar en
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un plazo de dos semanas. Algunas de las No Conformidades encontradas fue¡on

las siguientes:

o Erróneas codificaciones en algunos documentos como procedimientos e

instructivos.

Falta de trazabilidad entre los aspectos ambientales sipificativos y las medidas

de gestión tomadas como programas ambientales y/o control operacional.

Mal ordenamiento del CAT y disposición de residuos.

Luego de rcalizar el mismo análisis efectuado con las No Conformidades de

auditorias internas, se tomaron las siguientes medidas de gestión:

o Revisión cruzada de toda la documentación existente.

Se incorporó una columna nueva en la matriz de Aspectos Ambientales que

permitiera su trazabilidad con los programas ambientales y/o control operacional.

Se realizó un cambio de carpeta en el CAT y se realizaron nuevas capacitaciones

a los encargados de disponer los residuos en este lugar.

Finalmente se realizó la auditoria de certificación donde el organismo certificador,

procedió a revisar las No Conformidades encontradas en la pre-auditoria, y el corecto

funcionamiento de todo el SGA, de este proceso se desprendieron dos No

conformidades:
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. Falta de documento físico del estanque de petróleo. (Se encontraba en trámite la

emisión del documento por parte del SEC)

e Falta de un programa de mantención de equipos eléctricos en área de pintura.

Todas estas No Conformidades fue¡on solucionadas dentro del plazo establecido por

el organismo certificador.

3.3.5 REVTSTÓNCrneNCUr,

\)na vez que se han realizado las cuatro etapas anteriores Política Ambiental,

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Acción Correctiva, la alta

dirección de la empresa debe revisar el desempeño del sistema. I-os puntos importantes

que debe abarcar la revisión gerencial son los siguientes:

r' Poftica Ambiental: se debe verificar que el SGA se encuentre en la dirección

coÍecta según lo establecido en la política ambiental, en caso de no ser así la política

se debe modificar.

/ Resultados de Auditoías: analizar las No conformidades que puedan llevar al mal

funcionamiento del SGA, y verificar las medidas tomadas para su corrección.
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/ Ol¡jetivos y Metas: revisar el grado de avance y de cumplimiento de 1os objetivos y

metas propuestas.

r' l.egislación Ambiental: revisar la existencia de cambios en la legislación, o la

adquisición de compromisos ambientales.

r' Emergencias ambientales: se debe revisar la existencia de emergencias ambientales

dentro de la planta, en el caso de existir se debe verificar los i¡formes existentes y

verificar el cumplimento de las medidas tomadas para este caso.

y' Otros: Incidentes, incumplimiento, comunicaciones con la comunidad, y otros

aspectos relacionados con el funcionamiento del SGA.



CAPITULO 4. DISCUSION, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

4.1 RESULTADO Y DISCUSION

Du¡ante la implementación del SGA de WEIR VULCO nos encontramos con

algunas problemáticas que se discutirián a continuación:

El proceso de evaluación de aspectos ambientales posee un gran grado de

subjetividad en cuanto a la asignación del valor de significancia de los aspectos

ambientales, ya que se pueden elegir valores en los cuales se dejen fuera aspectos

ambientales que pueden provocar algrún daño al medioambiente, y por lo tanto no se

rcaliza¡á su respectiva gestión,.

Un punto muy importante dent¡o de la implementación es la capacitación

realizada a los operarios, ya que gran parte del éxito de la implementación está en la

gestión de los aspectos ambientales significativos, y esta gestión en gran parte es

realizada por los operarios de las distintas áreas de la empresa. Cabe señalar que logtar

una buena motivación por parte de los operarios es muy complicado ya que muchas

veces ellos no ven los beneficios que les reporta tener una buena gestión ambiental, por

lo tanto este punto se transforma en un punto crítico dentro del proceso de

implementación, por lo cual una vez lograda está motivación no se debe perder. I-os

encargados del SGA deben mantener alimentado esta motivación para que el SGA sea

perdurable en el tiempo.

100



101

uno de los aciertos realizados dentro del proceso de implementación fue

traspasar el control de documentos a un sistema electrónico denominada base de datos

vulcoJSO de [¡tus Notes, de está manera se elimina la problemática de tener

publicadas versiones obsoletas en papel, y siempre se tiene actualizada la ultima versión,

offo punto destacable, es que cualquier persona que posea un computador en red dentro

de la compañía, puede revisar la documentación existente.

Dentro del control operacional específicamente el Manejo de Residuos

Peligrosos, se pudo obsewar que la implementación de este sistema es muy beneficiosa

para la empresa tanto del punto de vista económico y de seguridad laboral, ya que al

elimilar la existencia de peligrosos no identificados se puede disminuir el costo por su

disposición fi:ral, y evitar accidentes por una mala manipulación. cabe señalar que el

manejo de residuos peligosos realizado por la empresa es óptimo'

Paru rcalizar el almacenamiento de productos químicos se utilizo las clases IMG

como una forma de complementar, la legislación vigente, específicamente el "Manual de

Almacenamiento de sustancias Químicas del sESMA", al utilizar este cuadro se tiene

una ayuda más didáctica enfre las distancias que deben existir entre las distintas clases al

interior de una bodega.

otra dificultad encontrada fue la mala manipulación de sustancias químicas, la

manipulación se realizaba sin ningún tipo de rotulación, ni de conocimiento por parte del

trabajador de los riesgos que se expone al trabajar con distintas sustancias químicas.
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Para poder lograr una buena manipulación se definió un sistema de etiquetado en el cual

se coloca el nombre del producto y su grado de riesgo (viendo su respectiva hoja de

seguridad que se encuentra publicada en el área), la clave del buen funcionamiento de

este sistema es la capacitación de los trabajadores.

Finalmente la implementación y certificación de un SGA no solo t¡ae consigo los

beneficios de una buena imagen corporativa y de facilidad de intercambio de productos

con países más desarollados medioambientaknente , sino que también al realiza¡ un

buen seguimiento del sistema se puede obtener beneficiosos económicos tangibles de

una buena gestión para la industria, como por ejemplo: al realizar una identificación de

fuentes de generación de residuos y cantidades generadas, se puede establecer que un

proceso productivo no se este realizando de manera óptima, ya que se botan grandes

cantidades de residuos, con 1o cual se pierde dinero en materias primas, obra de mano y

energía utilizada en el proceso (Ej.: petróleo) y posteriormente en disposición del

residuo; al identificar este tipo de problemáticas se pueden tomar medidas para mejorar

el proceso productivo, con lo cual se obtiene un beneficio económico mucho mayor para

la empresa. Por lo tanto, la buena gestión de un SGA está en que la gente encargada de

estos sistemas no vean tan solo estos sistemas como la obtención de un certificado sino

como una her¡amienta que le puede permitir el mejoramiento de su productividad, y de

está forma, llegar realmente al mejoramiento continuo del sistema.
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4.2 CONCLUSIONE§

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental debe ser un

compromiso a nivel de todos los entes que componen la empresa, partiendo por

los mandos altos (Gerentes y jefes). Además es muy necesario que dentro del

equipo de implementación existan personas con conocimientos técnicos

ambientales para lograr obtener el mejor rendimiento al sistema implementado.

I¿ clave para que el funcionamiento del SGA y la implementación sea todo un

éxito, radica en parte en la capacitación del personal y el grado de motivación

que se les logre entregar, este punto es muy importante ya que los trabajadores

son los que logran que la gestión de Aspectos Ambientales Significativos se

pueda llevar a cabo y de está forma reducir o eliminar su significancia.

La implementación del SGA en WEIR VULCO logró:

I¿ orientación específica del tema ambiental dentro de la empresa, lo que

ayudará a tener un manejo ambiental adecuado denüo de la compañía.

Una buena percepción pública del manejo ambiental por parte de los clientes y

las autoridades.
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I¿ disminución de los costos de disposición final de los residuos químicos no

identificados, y la eliminación definitiva de la generación de este tipo de

residuos.

I¿ disminución de pérdidas económicas de materias primas, debido a su

almacenamiento.

AI realizar la inco¡poración de indicadores de gestión (kpi) se logró que todas

las áreas de la empresa controlaran su desempeño ambiental, mejorando

sustancialmente, lo que indica que el sistema implementado en WEIR WrcO

es un sistema eficaz que permite llegar al mejoramiento continuo.

El sistema implementado dentro de WEIR VULCO se cumplió exitosamente ya

que se obtuvo la certificación del sistema en Enero del presente año. A

continuación se muestra el certificado entregado por la empresa certificadora:
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CERTIFICADO
La Entidad Gertificadora TÜv GERT

de TÜv lndustrie Service GmbH
Tüv Rheinland Group

certifica, conforme al procedimiento
TÜV CERT, que la empresa

Vulco S.A,
§an José No 0815

San Berna.do§antiago
Chile

ha implantado y aplica un Sistema de Gestlón Med¡oambiental para el área

Fabricac¡ór¡ y comercializacióñ de oquipo. y
repuestos pare mlneda o industria

Mediante aud¡toría realizada, según coñstá

eñ el informc n" 0¿l2ar79

se verifcó el cumplimiento de los requis¡tos recogidos en la no.ma

DIN EN ISO 14001:1996

Este cerl¡licado es válido hasta 20O7-02-2E.

N" de regisko del cert¡ficado 0't 10.'l 042079

b
TÜv aERT

Tüv Rhoint.nd Group d' rw r'dusrñé
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4.3 RECOMENDACIONES

Para poder disminuir el grado de subjetividad que posee la evaluación de aspectos

ambientales es recomendabl e rcalizar un análisis previo antes de definir el valor de

significancia, donde se realiza un diagrama de flujo general de la empresa en el cual se

vean reflejados las grandes problemáticas de la empresa, que debieran ser siguificativas

según el proceso productivo que se realice. Posteriormente, realizar la evaluación,

definir el valo¡ de significancia, de mane¡a que la evaluación final de Aspectos

Ambientales se termine realizando en función del análisis previo, asegurando que las

problemáticas importante detectadas sean consideradas como Aspectos Ambientales

significativos.

Dentro del control operacional "Manejo de Residuos Sólidos" es recomendable

que le empresa, implemente un sistema de minimización de residuos, identificando las

cantidades emitidas de residuos por proceso productivo, y de está forma estudiar la

forma de disminución de emisión de estos, de esta manera la empresa obtendrá una

reducción en sus costos de disposición, ahorro de materias primas y de energías

utilizadas en el proceso de fabricación.

Por otra parte es recomendable que al implementar un SGA sea de manera simple

y sin mucha burocracia de por medio para que sea realmente efectivo y no se transforme

en una serie de papeleos sin sentido que impida el buen funcionamiento y por ende el

mejoramiento continuo, que es lo que aspiran obtener estos sistemas
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ANEXO I

..LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES

IDENTIFICADOS, Y SU RESPECTIVA

PELIGROSIDAD"
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A continuación se muestran todos los aspectos ambientales identificados en la

planta, con sus respectivos valores de peligrosidad, los cuales son utilizados en la

evaluación de la matriz de aspectos ambientales.

P: Peligrosidad (P: Peligroso, NP: No peligroso)
V: Valor de peligrosidad

ACEITE DE COBTE RESIDUAL P 2 ÓONSUMO DE FREON P 2

ACEITE USADO (BANDEJAS) 2 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NP 1

ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES NP f CONSUMO GAS LICUAOO P 2

ACOPLANTES RESIDUALES 2 CONSUMO GAS NATUML 1

AGUA CON PRODUCTOS OUIMICOS NP 1 CONSUMO KEROSENE P 2

AGUA CON TEMPERATURA P 2 CONSU¡ilo PETROLEO P 2

AGUAS SERVIDAS NP 1 CUCHILLOS EN DESUSO NP 1

ALAIVBRES COBRE Y ACERADOS NP 1 DERRAME PUR NP 1

ARENA RECUBIERTA (SHELL) P 2 DESECHOS OBGANICOS / INORGANICOS 2

ARENA RESIOUAL NP 1 DESMOLDANTES (P¡NTURA) NP 1

ARTICULOS ESCRITORIO EN DESUSO NP 1 DESPUNTE ACERO NP ,1

ASERR¡N NP 1 DESPUNTES DE MADERA P 2

ASEBBÍN/ABENA CON AcEITE P 2 ENVASES CON ACEITES P 2

BOLSAS RESTOS PRODUCTOS P 2 ENVASES CON RESTOS PRODUCTOS OUIMICOS 2

BOOUILLAS SOPLETES DESUSO P 2 ENVASES TINTAS Y REVELADORES NP 1

BROCHAS Y RODILLOS EN DESUSO NP f EPP Y HERRAI\,I¡ENTAS EN DESUSO NP 1

BUJIAS P 2 EQUIPOS Y MATERIALES EN DESUSO NP 1

CAELES ELECTRICOS NP 1 ESCOBAS Y/O ESCOBILLONES PI-ASTICOS NP 1

CADENAS Y/O ESLINGAS EN DESUSO NP 1 ESCORIA NP 1

CARTONES. PAPELES Y/O PLASTICOS NP ,1 ESLINGAS EN DESUSO NP 1

CARTRIDGE IMPRESORAS NP 1 EXOTERMICOS PREFORMAOOS 2

cnsc¡.Rtrr¡ oe oxto¡ctó¡l NP 1 FILTRO DE ACEITE NP 1

CINTAS AISLANTES MALAS NP 1 FILTROS DE AIRE 2

COMPUTADORES DESUSO NP 1 GASES DE COMBUSTION P 2

CONDENSADOS P 2 GASES DE SOLDADURA NP 1

CONSUI\4O AGUA NP 1 GENEROS NP 1

CONSUMO CAUCHO NP 1 GOMA CONTAMINADA CON IMPUREZAS NP 1

*§ilw .,§tf¡ §§i . P. I,.. v.
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GOI\ilA CONTA¡iIlNADA CON IMPUREZAS NP 1 PEHNOS EN DESUSO NP 1

GO¡,lA CRUDA (SALIDAS DE AIRE, SCoRCHADA) NP 1 PIEZAS RECHAZADAS (SCRAP) NP 1

GO¡/lA VULCANIZADA NP 1 PIEZAS REVESTIDAS MALAS 2

GMNALLA RESIDUAL NP '1 PILAS Y BAIERIAS 2

GMNALLA RESIDUAL DE FILTRO NP 1 PINTURA RESIOUAL NP 1

GMNALLA USADA OAMAÑO) NP 1 ProtAs NP ,1

HERRAMIENTAS EN DESUSO NP PI.ASTICOS CARTONES Y/O PAPELES P 2

HERRA¡¡IENTAS TORNO DESUSO 2 PLUMONES (MARCA METAL) EN DESUSO NP 1

HUAIPES CON PRODUCTOS OUIMICOS NP POLVO DE CAPTADOR DE GASES P 2

HUINCHAS ACERADAS P 2 PRODUCTOS CONTAMINADOS CON PINTUBA NP 1

LIJAS INCLUIDO METALOGMFIA 2 PUR SOLIDO NP 1

LIOUIDOS REFRIGERANTES NP 1 RECUBRTIUIENTO REFRACTARIO DESUSO NP 1

MADERA NP 1 REFRACTARIOS DESUSO P 2

MALLAS METALICAS NP RESIDUOS DE ACEITES IRECAMBIO) 2

MANGAS EXÍRACTOR DE POLVO NP 1 RESTOS DE MODELOS DE A¡SLAPOL NP 1

MANGUERAS 2 RETORNOS P 2

I\,IANGUERAS PLÁSTICAS (RESINAS) NP 1 RUIDO NP 1

MANGUERAS Y BOOUILTÁS EN OESUSO NP 1 SILICONA NP 1

MANfA CERAMICA NP SOLDADURA RESIDUAL NP 2

MATERIAL PARTICULADO P 2 SOLVENÍES USAOOS 2

METAL DERRAI\¡ADO NP 1 TALCO HÚMEDO) NP 1

METALES NP 1 TELAS ENGOMADAS NP 1

I\,{UESI RAS Y PATRONES METAL¡COS P 2 IEBMOCUPTAS USADAS P 2

PAÑOS EN DESUSO P 2 rONEB FOTOCOPIADOBAS NP 1

PEGAMENTO DE GOMA NP 1 TUBOS DE PVC Y/O CABTON P 2

PERNOS EN DESUSO NP 1 rUBOS FLUORESCENTES NP 1

PIEDRAS DESBASTES, DISCOS Y LIJAS NP 1 VENDAS NP

PIEZAS METALICAS OUEBRADAS NP 1 VIRUTAS METALICAS NP 1

.bij§f,;! P.

1

,1

1

'1
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ANEXO II

..MATR[Z DE ASPECTOS AMBIENTALES"
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ET,ABORADO POR:

Jgfes de Areas

BEVISADO POB:

Goronto d9 Prcduccitn o Sub Gerente Adm¡nbtracifl

APROBADO POR:

Gerente Ger¡eral
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ANEXO III

..PROGRAMAS AMBIENTALES"





PROGRAMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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PROGRAMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AIIBIENTE
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PBOGRAMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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ANEXO IV

..MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS EN WEIR

VULCO"
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I

RESIDIiOS PELIGROSOS

Seclor I.- Tamborei Rcaiduos Líquidc§

f] Aceite Residrul

f] c."""
L l Plmu¡a Resldu¿l

ff D"""r,***t"
fJ EnunsJ. err sp.ay

Sector II.- Despultes de Fierro / Metales en
IXsuro

n A¡e¡a Conta.minada de Derr¿¡ne

Ü Tubo6 Fluoresce¡tes

Sector fV.- Recipi.rtes de Sohe¡tca y Pi[turos
E E¡Nases de Solventes y Pintuaas

[] Brochas y Rodillc
E Huaipes, Trapoe ! Pláticos

Contam inados.

Bodega de Solventes

E Solve¡Ite Residual

Area:

Fecha Dtspolciór¡:

Etiqueta rotulación de Residuos

Tambores para Residuos Peligrosos

m
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'ffi*E Ell5lEr
G-lGlf= l[= 

r

1¿1\:-ll Ell E 
I

Rombo Líquido Inflamable

emporal (CAT)
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COT{SOLIDADO IiENSUAL GENERADOR
(FORIATO Nc 2)

Ndnbre ú6 ¡a Empr§: Fecha coÉlldado (ñes/año):
On@ciónr 

-coñuna:

ORIGINAL: Remiú por élG.nérádor alS.S,M.A

Formulario consolidado mensual generador.

(dla)

Crmposición d. lG Désecho6

R U.f,
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ANEXO V

..CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

SEGÚN NCh 382"
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[¿s sustancias peligrosas se clasifican, atendiendo a los riesgos que encieran las

actividades incluidas en el 1.2 de la Norma 382, en clases; estas a su vez, se pueden

clasificar en divisiones. Una sustancia peligrosa puede presentar más de un riesgo

distinto a la vez; pero su ubicación en la clase que corresponda esta¡á determinada según

su riesgo mayor.

I:s sustancias peligrosas se dividen en las siguientes clases:

Sustancias
Gases disueltos

Inflamable
Sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgos de combustión
espontánea, sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases

inflamables
Sustancias
Sustancias Venenosas (toxicas) y sustancias infecciosas
Sustancias radiactivas
Sustancias corrosivas
Sustancias va as

Clase
T
,
3

4

5

6
7
I
9
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ANEXO VI

..MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS"
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Identificación de Riesgos de Materiales según Norma Chilena 141I/Of. 98

o
NO ESPECIAL

Msteriales a los

o
LEVE

Mate ales a los

o
MODERADO

lÍarcriales a los

o
SEYERO

Materiales a los

0
EXfREtltO

Matetiales a los
cuales nta
eroos¡ción en caso

<:uales ula
exposición podría

cuales una
exDosición ¡ntensa

caales una
erpos¡cióh brew

anales uno co4a
exoosíción ouede

de intendio no
Dresc,tlu otro

causdr u a
irrilación. oero

o conlinua¡la
DadLía cqutqr una

oodría causar una
ímportanre lesión

causar la nuerte o
una lesión residual

pel¡pro oue el de
utf

sólo una les¡ót1
residual leve aún

itrcapacidad
feuporal o una

tenooral o
res¡dúal. awque se

inportante. aun
cuando se dé un

combustible
común.

cuc¡rulo no ¡le dé
lraldti¡efito,

oosible lesión
residual- a menos
aue se d¿ un
tratamienlo m¿clico

ruLLdo,

dé un tratamiento
nédico ttipido.

tralahiento médico
róoído.

Llslerule: que o
NO

o
LEVE

Mqlerjales eue

o
MODERADO

Maleriales que se

o
SEYERO

Lisu¡dos v sólidos

o
EXTREMO

Mater¡ales aue se
se ouenan- En este
srado se ¡ficluve

deben ser
orecalentados oaro

efic¡ertdeü a
le tperulura
anbiental dlla-

oue Duedetl ser
etcendidos en ráDidsmenle a

cualo ier Mlerial
qae no se quet M

qtte s< ptofluzca su cualouier
condicióa de

letrtDetalu'a y

isnición a 816"C Líctuiclos presión
afmos.[éñca
norn¡al y oue

e¡ el aire cuahdo pq--J-_1!a4pt--9 inllamación sobrc
37.8"C y nenos de

le lDeraÍura
at biental.
Liouidos oue se

c§lL erDue lo a líqttidos, Sólidos o
una lenperalüra Semisóli¡los con

le\Peralura de
93'C. Sólidos o

dq8 lé"e tor wt semisólidos que
liberan fiicilfiekte

i\¡lanen e tre
22.8"C v 37"C.

co lbusliók
@riado de J 93"C ¡le belds¿- Ligtdos

con inlamaciót't
ntenor a 22,8"C

inllaüdcióh.
inJlanables.

Sólidos aue pueden
e!!lLaf
combustión
rápidomente sin
eolosíón-

Materiales oue
fon¡an ntezclas
explosivas. Gases )'
vaDores
co»tbustibles-
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GRADO DE RIESGO DE REACTIVIDAD O INESTABILIDAD

@
NO ESPECIAL

Maleñales oue por

o
LEVE

Mateúales que Dor

(D\
\(7/

MODERADO

MaleliLles que tt.)t

,/6\\á)./.v/
SEYERO

Materiales (qpltccs

/a\

«»
EXTREMO

Mq¡clalcs nae por
sí mismos son
,torMalmente
estables, aún en

si ktisños so
o¡rtualüeúte

estables. pero que

st m§mos son
¡tor»¡ahle¿le
¡nestables I Liciles

de autodetonar o
exDlotar. Dero oue

sí mismos, oor
sol\es nec.;nicos

necesitan Lttta

fuente iniciadoro
o l¿rmicos. soü

corlcliciones de
exposición al litepo

oucdel w¡lver,re clc e-\perit etltdr
.anbios qlim¡cos fuerte. Y otros detonctción o de

reacción exolosival' teptDeraluras o
presbtrcs elevklas

sr¡ soloes mecánicos
reaccio aü con el detonar-

Maleridles que
o térn¡cos q a tenDeralufas !

oresiones
nonnales,

s.cq!- I oue reacciottan
cot eL qquu I

te¡\Derdluras t:
plrrs !rLtg9t!!
ulolÉltl?t!]Cnle A elet,adas.

Mater¡dles que
liberqr eneryía lo
violekfa»¡e te. forndr »tex:las

poleM¡alntenle

e-rplosl'as cott

pueden etplolar
co el aeua sin

qcu- necesidad de calor
o conlinamiento-

INFORMACIÓN ESPECIAL

Reactividad onotmal con el
agua. ACr Producto Ouimico Acido

P Pelign¡ oara la Piel Atc Producto Ouímico Alcal ino

a.¡
-

Peligro de Radioctividud

c0R
Materiales oue poseen
Drop ieda(les co rro siv as

0xr Material Oxiddnte
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ANEXO VII

..PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

SITUACIONES DE EMERGENCIA"
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ambientales relacionados con Situaciones de

Aspectos ambientales

Emisioues
Aéreas
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:REV, ESPECIAI.

Anual de
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ANEXO VM

..MONITOREO Y MEDICIÓN"
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PROGRATI,A DE MONITOREO AMBIENTALE§
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15!8 0-28 mdm3N 0 s. 04/92

1430 e20 mYm3N D S 0,t9,

32?l GA r¡/ró3N D S 011,92

Caplado' N6gro de Huño
1506 D S O!€'

1129 0-28 mdñ3N D S U,lg2
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