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Accidente: Evento no deseado que resulta en daio físico a personas y/o daño a Ia prop¡edad y/o

amb¡6nt6.

Aspecto amb¡ental: Elemento de las actividades, productos o servic¡os de una organ¡zac¡ón que

puede ¡nteractuar con el amb¡ente. Un aspecto ambiental significativo es un aspecto amb¡ental que

tiene o puede tener un impacto ambiental s¡gnif¡cativo.

lmpacto ambiental: Cualquier cambio en el amb¡ente, sea adverso o beneficioso, que es resultado

total o parcial de las actividades, productos o serv¡cios de una organización.

¡nc¡dente; Cualquier aconlecimiento no deseado que puede o no producir pérdidas, afectando

adversamente la integridad de las personas, la continuidad de marcha de los procesos, la cal¡dad de

los productos o servicios, el deterioro del medio ambiente, el uso dé los rscursos y/o daños a los

equipos o instalaciones.

Med¡o ambiente; medioambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua,

suelo, recursos nelurales, flora. fauna, seres humanos y su interrelación. En este conlexlo, entorno

abarca desde el intor¡or de una organización hasta el sistema global.

Mejoramiento cont¡nuo: Proceso que consiste en perfeccionár el sistema de gestión amb¡ental para

alc,,nzar mejoras en el desempeño amb¡ental global de acuerdo con la política amb¡ontal do la

organización.

Organizac¡ón: Compañfa, corporación, firma, emprgsa, autoridad o institución, o parte o combinac¡ón

de éstas, soan colectivas o no, públ¡cas o pr¡vadas, qu6 t¡enen sus propias funciones y administración.

Para organ¡zac¡ones que tienen más de una un¡dad operac¡onal, una sola unidad operacional puede

ser defin¡da como una organización.

Polftica ambiental: Declaración formal que efeclúa la organizac¡ón de sus intenc¡ones y pr¡nctpios,

en relación con su desempeño ambiental global que proporciona un mar@ para la acción y para €l

establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.



Revisión ambiontal: ldontificación y documentación s¡stemática de los impactos ambientales

s¡gnif¡cativos reales o potenc¡ales €soc¡ados directa o indirectamente con las actividades, los

productos y los serv¡cios de la organización, sean estos pasados, presentes o futuros.

Sistema de gest¡ón ambiental: Aquella parte del sistema global de geslión que incluye la estructura

organizacional, las actividades de planif¡cáción, las responsabilidades, las prácticas, los

procédimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantenor

la politica ambiental.



RESt.,MEN

En este Seminario de Titulo se contr¡buyó en las actividades do plan¡ficación e ¡mplementac¡ón del

Sislema d€ Gest¡ón Amb¡ental (SGA) de la División El Tenionte, Gerenc¡a Fundición Calélonos

basado en los requorimientos de la norma ISO 14001 .

Para esto en primer lugar, se analizó la correspondenc¡a entre los proced¡mientos de planificación e

implementac¡ón del SGA éxistente en la Fundición Caletones con los requer¡mientos d6 la norma ISO

14001, se sug¡r¡eron medidas corréctivas a ¡as d¡ferencias encontradas, y se aportó en la

identificac¡ón, registro y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y

servicios de la Fundición Calelones.

Se realizó una descripción del sitio de operac¡ones y se analizó la topografía, hidrología y geografía

del área c¡rcundante a la Fund¡ción Caletones para ident¡ficar e¡ grado de influenc¡a de ¡a orgenizac¡ón

en su enlomo. Posleriormenie se descr¡bió, revisó y evaluó las práct¡cas actuales de gest¡ón

ambiental de la Gerencia Fundición y se ¡dentificaron oportunidades de mejora para cumplir con los

requerimiontos de la norma, con la finalidad de obtener Ia cert¡ficación del SGA durante el año 2003.

En segundo lugar, se describió el funcionamiento general de la fundiclón, de los insumos y productos,

y de los procesos producl¡vos principales; se realizó un catastro de los accidentes e ¡ncidéntes

ambientales más relevantes registrados y de la leg¡slación amb¡ental aplicable a las operaciones de la

Fundición Caletones.

F¡nalmente, se identif¡caron y evaluaron aspectos e impactos ambientales de la Fund¡ción Caletones,

conformando la "Malriz de Aspectos Ambientales Consolidados", determlnando la magn¡tud de

significancia y se procedió a la creación y establecimiento d6 controles de operaciones pai'a algunos

de los aspeclos más significativos.

Como conclus¡ón de €ste Seminar¡o de T¡tulo se obtiene que:

. La División El Teniente cuenta con la mayoria de los proced¡miontos y mecan¡smos de

planificación estructural necesarios para cumplir los requerimientos de la normá ISO 14001.
. En la Fundición Caletones es necesario mejorar el nivel de deserrollo de la etapa de

implementación y operac¡ón del SGA con un mayor involucramiento y compromiso de la alta

Gerencia y demás n¡veles estamentales.
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Las aclividades de tas fund¡c¡ongs on todas sus etapas son altamenle contaminantes generando

residuos sólidos, tíquidos y gaseosos que es n6cesario minimizar y/o eliminar, Se deben ¡dentificar los

aspeclos e impactos ambientales para llevar a cabo actividades y procesos productivos más

amigebles con el medio ambiente. Por esta razón es fundamental establecer prioridedes para mejorar

el desempeño ámbiental de la organización lo cual es posiblo a través de un S¡st€ma de Gest¡ón

Amb¡ental (SGA).

Un sistemá de gest¡ón ambientál "es aguella parte del s¡stema global de gestión que incluye lá

eslructura organizacional, las ac1¡v¡dades de planificación, ¡as responsab¡lidades, las prácticas, los

procedimientos, los procesos y los recufsos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mant€ner

la política amb¡ental" (lSO 14001, 1997).

En consecuencia, un sistoma de gestión ambiental es esencialmente una herramienla que contribuye

a controlar en forma sistemáticá los aspectos ambientales de una organización, lo cual contempla el

min¡m¡zar y/o eliminar los impactos. Las normas ISO 14000 especifican los requisitos de un SGA de

este tipo.

La norma tSO f4001 es la primera de la serie tSO 14000, la cual especifica los requisitos que debe

cumplir un SGA, basado en el proceso de meioramiento continuo. Es áplicable a cualquier

orgán¡zac¡ón que desee mejorar y demostrar a otros su desempeño ambiental mediante un SGA

cerlif¡cab¡e/reg¡strable de acuerdo a criterios aceptados ¡nternacionalmente.

CODELCO consciente ds la importanc¡a de los requisitos legales ambientales, de la responsab¡lidad

ét¡ca ante la comunidad, sus traba.iadores y el medioamb¡ente, ha iniciado en el año 1998, acciones

para la implementac¡ón de un SGA basado en la norma ISO 14001.

CODELCO se ha dado un plazo de cinco años (1998-2003), para obtener la certificación ambienlal

internacional en todas sus operaciones. El proceso de implementar un SGA bajo la norma ISO 14001,

requiere ¡dentificár la lotal¡dad de los aspectos ambientales de todas las act¡v¡dades, productos y

serv¡cios, evaluar sus impaclos y establecer cursos de acción responsables sobre los más

sign¡f¡cat¡yos.
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La División El Tsniente y cada una de sus Unidades de Gestión Autónomas (UGA), incluida la

Gerencia Fundición, part¡cipan act¡vam6nte en la ident¡ficación de aspectos ambieñtales de cada uno

de sus procesos.

Los obiet¡vos de este S6minario d6 Título son:

Objetivo genoral

. Contribu¡r én las activ¡dades de planificación e implemontac¡ón del SGA de la División ElTeniente,

Gerencia Fundición Caletones básado en los requer¡mientos de la norma ISO 14001.

Objetivos específ¡cos

1. Conocer el Sistemá Adm¡nistrat¡vo imperante en la Drvisrón EI Teniente y el proceso productivo y

operacional d6 la Fundtción Caletones.

2. Conocer los fundamentos y requerimientos del SGA prescrito por la norma ISO 14001 .

3. Analizar el SGA de la División El Teniente basado en los requerimientos de la norma ISO 14001 .

4. Esteblecer una metodología pára el análisis diferencial y para identif¡car los aspectos ambientalos

de la Fundición Caletones, basado en Ia norma ISO 14001.

5. Establecer conespondencia, med¡anté un anál¡sis diferencial, 6ntre los procedimientos deÍ SGA de

la División El Teniente y los requerimientos de la norma ISO 14001.

6. ldentiticar los aspectos ambienlales de las actividades, productos o s€rv¡cios en la Fundición

Caletones

7. Evaluar los impactos potencialos sobre el ambiente, generados por los aspectos amb¡entales

ident¡ficados.

8. Registrar cada aspocto ambiental identificado según los procedimientos del SGA de la Div¡sión El

Teniente.

9. Establec€r procedimientos de control de opéraciones asociados a los aspectos amb¡entales

signiñcativos de la Fundición Caletones.
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t.l Objetivo del Capítulo

Et objetivo del presente cápítulo es conocer el S¡stema Administrativo imperante en la División El

Teniente y el proccso productivo y operacional de Ia Fund¡ción Calelones.

1.2 lnicio de la explotación extranjera

La producción de cobre en Ch¡le es lsn anligua comó la misma República. En 1810, año de la

lndependenc¡a de Ch¡le, se registró una producción anual de 19.000 toneladas métricas de cobre, 145

años más tarde, en 1955 y cuando Chile ya se consolidaba como un gran productor de cobre a escala

mundial, la producción del metal rojo registrada alcanzó a las 444.000 toneladas.

A com¡enzos de este siglo la minería del cobre inició su desarrollo a través d6 grandes consorcios

inlernacionales que decidieron invertir €n la explotación de yacimientos a gran escala. Una de estas

compañiás fue Ch¡,7e Exploration Company, que administraba Chuqu¡camata, formada por la familia

Guggenheim. La otra fue Braden Copper Company, de propiedad de una soc¡edad conformada por

William Braden, ingentero norteamericano que administraba el yacimiento de El Teniente desde 1904.

La revolución en la ¡ndustr¡a, que generó la explotación de los yacimientos Chuquicamata y El

Ten¡ente fue de gran ¡mportanc¡a. Primero por ser considerados "yacimientos porfíricos de sulfuros de

baja ley", lo que s¡gn¡ficó un camb¡o lecnológico fundamental para la extracción del mineral, explotado

a gran escala. Segundo porque este desarrollo tecnológico, permitió cubrjr la gran demanda mundial

de cobre. Un desarrollo especial se rgg¡stra en 1923, después de 14 años de explotac¡ón, cuando ¡a

familiá Guggenhe¡m decide vender Chle Explorat¡on Company a otra compañía nort€americana,

Anaconda Copper Company que era propiotaria de Andes Copper Mining, empresa que administraba

el yacimiento de Potrerillos (1905) y posteriormente el de El Salvador (1S56). Anaconda Copper

Company, adminislró a travás de sus dos f¡liales, los yacimientos de Salvador y Chuqu¡camata hasta

1971. Las dificultades geográf¡cas y la necesidad de expandir las insta¡ac¡ones de la mina, obl¡garon a

W¡lliam Braden a vender fa mina Ef Teniente, que pasó a ser administrada por Kennecoft Corporation,

(consorcio Norloamer¡cano) que adqu¡rió los derochos de la Compañía y la convirtió en su f¡lial en

Ch¡fe hasta 197,l. Distinta fue le situac¡ón de la Compañia Minera Andina, lilial de Ceno Corporation

4
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de Estados Unidos, dueña del 100% del yacimiento de Rio Blanco, ubicado en plena Cordilléra de los

Andes, que en 1971 se encontraba en elapa de exploración (Baros, 1995)

Hasta 1951 el Estado Chi¡eno tenia poco que ver con los frutos de Ia comercializac¡Ón del cobre. Sin

embargo ese año se firmó el Convenio de Washington, que permitió a Chile d¡sponer libremente del

2ooi6 de la producción del cobre, para ser vend¡do en la fo¡.ma y condición que est¡mara conven¡ente.

En 1955, el Senado de la República decidió legislar sobre el tema de la Producción de cobre. El 5 de

mayo de 1955, se creó el Departaménto del Cobre (Decreto Ley 1'1828), primer organismo del Eslado

encargado d€ f¡scalizar y participár en el conc¡erto internacional del mercado dal cobré. Con

anterioridad a su creación, las func¡ones de conoc¡m¡ento de la ¡ndustria y eventual f¡scalización la

detentaban los Servicios Generales del Estado.

La Ch¡len¡zación del Cobre, ocunida en el año 1966, consist¡ó en la aprobación, por parte del

Congreso Nacional, del proyecto d€ Ley 16.425 que implicaba la creación de "Soc¡edades M¡xtas',

entre el Estado de Chile y las empresas extranjeras productoras de cobre. Estas Sociédades Mixtas,

eran aquellas en que el Estado de Ch¡le pasaba a poseer el derecho del 5l7o de la propiedad de los

yac¡miantos en manos de las empresas extranjeras. Los objetivos principales propuestos que llevafon

a la aplicación de este Decreto Ley, radicaban en factores tales como:

. Una intérvenc¡ón decisiva del Estádo en la d¡rección y la comercializac¡ón del cobre chileno,

. La ref¡nación en el país de la total¡dad dol cobre, y

. Un aumenlo sustancial de la producción de cobre.

Estos ob.iet¡vos se cumpl¡rian con las modificaciones propuesta a la ley, tendientes a aclualizar y

coordinar la inversión d6 la Gran Mineria; perfeccionar la estructura de facultades y medios del

Departamento de¡ Cobfe, que en ese momento pasó a llamarse "Corporación del Cobre".

La Nacionalización del cobre (1971) nace con la modificación del articulo 10 de la Constitución Polít¡ca

del Estado de Ch¡le, r€forente al Derecho de Propiedad y se agrega una disposición transitoria que

estáblece que "por exig¡rlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inal¡enable dél

Estado de disponer l¡bremente de sus riquezas y recursos natúrales, se nac¡onalizan y declaran por

tánto incorporadas af pleno y exclus¡vo dominio de la Nación, ¡as empresas extranjeras, que

constituyen la gran minería del cobre". En virlud de esta declaración, aprobada por la unanimidad del

Congreso Nac¡onal, pasaron a dominio de la Corporación del Cobre (CODELCO) todos los bienes de

las empresas extranjeras productoras de cobre en Chile. En Julio de'1971, se crean las "Sociedades

Colect¡vas del Estado", cont¡nuadoras legales de las compañías nacionalizadas. S¡n embargo, la

dirección y adm¡n¡stración superior de estas compañias, gueda a cargo de la Corporación del Cobre.

Como consecuenc¡a de lo anterior se d¡ctan los Decretos Ley 1349 y 1.350 que crean: La
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Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO-Chile), como una empresa del Estado, que

agrupa a estos yacim¡entos existentes en una sola Corporación de duración indefinida que se

relacionará con él Gobierno a través del Ministerio do Minería. El objetivo pr¡ncipal de esta

transformación administrativa fue de continuar la explotación de los yac¡mientos nacionalizados, sus

eslablecimientos. faenás y servicios anexos.

'1.3 Reseña histórica mineral El Teniente

La explotación industrial de "El Teniente" tiene una trayectoria que comienza a partir de 1905 cuando

el nortoamericáno W¡lliam Braden ¡nstala la ompresa Braden Copper Company. Perc ya los hombres

de los tiempos prehispánicos trabajaron con el cobre para fines decorativos, de utons¡lios y de caza.

En tanto, los españoles explotaban el mineral para la confección de armas. En época de la Colonia,

los Jesuitas trabaiaron en el yac¡miento con el f¡n de extraer el mineral y confeccionar utens¡lios de

cobre. Cuando los Jesuitas fueron expulsados de los territorios de la Corona Española, el yaclmiento

fue rematado al Conda de la Conquista Mateo de Toro y Zambrano que realizó una explotac¡ón del

mineral en forma de contratos de arriendos o sociedades. Los factores climáticos y la cárencia de

recursos económicos ¡mpidieron el rend¡miento permanente y significativo dol mineral (Baros, 1995).

A principios del siglo XX el ingeniero italiano Marco Ch¡appon¡, realizó un reconocimiento de las

caracteristicas físicas del yacimiento, elaboró un plan de obras a ejecutar. Así se estableció una

explotación industrial a gran escala de proyección externa con tutela axtranjera. El asesor italiano

propuso a William Braden la introducción de maquineria moderna en el proceso de explotáción del

m¡neral; de esta manera se compensaría la ¡nversión. Con antecedentes en manos, Braden y su

soc¡o, E. W. Nash decidieron emprender invers¡ones para concretar eventualmente una soc¡edad,

seguida de la infraeslructura necesaria para la explotación del mineral (Baros, 1995).

Así, en 1905 se inic¡ó la explotac¡ón industrial de la M¡na El Teniente por la empresa Braden Copper

Company, la que posler¡ormenle, se convirtió en subsidiaria de Kennecoft Copper Corporation, de

Estados Unidos. Con el cap¡tal inicial de la compañia, se realizó una ser¡e de ¡nversiones como lá

instalación de una planla concentradora, la edificac¡ón de habitaciones para los mineros y la

construcción de un camino carretéro entre el yacimiento y el pueblo con el objeto de transportar el

cobre hacia el puerto.

Después de ¡n¡c¡ada la explotac¡ón, Braden se v¡o en la neces¡dad de tener un medio de transporte. Es

por ello que mandó a construir un fenocarr¡l parlicular que uniera el valle con el mineral. Este tren

funcionó durante más de medio siglo. En los alrededores del mineral se establecieron una serie de
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cámpamentos donde v¡vían los mineros y sus familias. Entre estos destacan Sewell, Fortuna, El

Teniente, Coya, Pangal, Caletones, Parrón.

Bajo el Gobierno de Salvador Allende se realizó la nacionalización del cobre, formandose la Sociedad

Minera El Teniente S.A., que fue reemplazada en 1971 por una empresa colecliva dal Estado.

Finalmente, en el año 1976 pasó a integrar la Corporación Nacional det Cobre de Ch¡te.

1.4 CODELCO-Chile, Dlvisión El Teniente

El Teniente as una de las s€is Divisiones operativas.de CODELCO-Chile, dedicada a Ia producción de

cobre y subproductos, cuyas instalacion€s sé encuentran ubicadas princ¡palmente en la Vl Reg¡ón

de Ch¡le.

Con dotacione§ aprox¡madas de 5.300 personas pertenecientes a la División y 3.500 contrat¡stas,

produce anualmente alrédédor de 380.000 t de cobre y 4.300 t de molibdeno, a part¡r de la m¡na

ubicada en Sewell, plantas concentradoras y de electro-obtención en Colón, fund¡ción de cobre en

caletones y plantas hidroeléstricas en coya y Pangal, lugares ub¡cados a alrededor de 50 Km de la
c¡udad dÉ Rancagua, donde están ub¡cadas las oficinas administrativas, de ingeniería, serv¡cios,

despacho de productos y olras labo¡'es de apoyo, tales como algunos ta¡leres de mantenc¡ón de

equipos. otras instalaciones relevantes corresponden al embalse de relaves de carén y otros

embalses en desuso, ubicados en las cercanías de las operaciones pr¡nc¡pales. La exportación se

realiza a través de los puertos de San Antonio y Valparaíso.

Razón Social

Giro

Domicilio Legal

Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente

Gran M¡nerÍa del Cobre

Millán # 1020, Rancagua

1.5 Sistema Administrativo de El Ten¡ente

Lá Gerenc¡a General es la organ¡zac¡ón super¡or de la División (F¡gura l), directamente relacionada
con el Consejo Administración D¡visional de CODELCO-Chile. Entre sus funciones está establecer el
rumbo estratégico, objetivos y metas de la D¡v¡sión, evaluar la s¡tuación d¡visional y de la gest¡ón,

astab¡ocer med¡das de conección y superv¡sar la administración de las gerencias que conforman la
estructura organ¡zacional de El Tenienle. Estas unidades sou de tres tipos:
. Unidad de Geslión Aulónoma,



Un¡dades dé Gestión, y

Un¡dades Adm¡nistretivas.

1.5.1 Unidade$ de Gestión Autónoma (UGA)

Se denom¡na de esta manera q las unidades organizacional€s, o conjunto de ellas, que entregan

productos o servicios, que t¡énen claramente referentes de mercado, cuyas tránsacciones son de gran

relevancia económica para la División. Estas unidades dependen d¡rectamente de la Gerencia

G6néral. Son UGA, la;

. Gerencia de Recuraos Mineros y Desarollo: Unidad de Negocio responsable dé maxim¡zár el

valor del ñegocio de la Divis¡ón y do la Corporación a través del mejor aprovechamiento de los

recursos mineros y act¡vos del distrito, siguiendo las directrices ds la Vicepresidencia de Recursos

Mineros y Desarrollo y gestionando los contratos con las unidades de producción de la Div¡sión el

T6n¡onte.

Drecciófl dé
y Cortrolde Geliór

icá*á i" o"*".u I

{ r¡,na- lt1

F¡gui, l: Estruclura orgrniTsc¡onal de El Ton¡ente, CODELCO,ChiIe

. Gerenc¡a de Mlnas: Un¡dad de Negoc¡o responsable d6 operar las minas de la División,

cumpliendo el c¡ntrato esiablecido con la Gerencia de Recursos M¡neros y Desarrollo, de manera

de maximizar el valor de su negocio.

' Gerenc¡a de Plantes: Un¡dad de Negocio responsable de oporar las plantas de la Divis¡ón,

cumpliendo el conlrato eslablecido con la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, de manera

de maximizar el valor de su negocio.

. Gerencia de Fundic¡ón: Unidad de Negocio responsable de operar ta Fundición Caletones,

cumpliendo el contrato establec¡do con {a Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, de manera

de maximizar el valor de su negoc¡o.

Gereñc¡a S€guidod, GarerEb do Setuiios

I
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Gerencia de D€sarrollo Humano: Responsable de impulsar y gestionar las politicas corporativas

de desarrollo organizacional y crecimiento de las personas, relaciones laborales y calidad de vida,

como asimismo, velar que la División cuente con trabajadores motivados y altamente

competentes, en el marco de uns relación de cooperación con las organ¡zac¡ones sindicales.

Gerencia de Seguridad, Ambiente y Cal¡dad: Responsable de desarrollar e impulsar los

lineam¡entos corporat¡vos de cal¡dad y las políticas de seguridad, gestión ambiental y salud

ocupacional.

Gerenc¡a de Servic¡os y Sumin¡stros: Un¡dad de Negocio responsable de proveer en forma

competitiva los servicios y suministros necesarios para el proceso de producciÓn y lás áreas de

apoyo a la producción, con precios de transferencia con clara referencia de mercado.

. Gerencia de Proyectos: Un¡dad de Negocio responsable de gestionar y materializar las etapas

inversionales de los proyectos de la División.

Las UGAs, son una forma de organ¡zar la empresa en entidades que pueden tomár dec¡s¡ones con

mayor flex¡bi¡¡dad y autonomía y que sean responsables de sus resultados económicos.

Referenle de mercádo signmca que el producto o servicio que la UGA ofrece puede comparase con

otros bienes equivalentes que se venden y compran en el mercado. Si el producto puede compararse,

enlonces quiere decir que se le puede poner un prec¡o, por lo tanto, se pueden realizar transacciones

ya sea intemas como extemas.

1.5.2 Unidades de Gestión (UG)

Se denomina de esta manera a unidades organ¡zacionales que entregan productos o servic¡06 de una

relevancia económica med¡a o menor, los cuales tienen claramente referentés de mercado. Estas

unidades están integradas a la Gerencia General.

. Dirección de Estrateg¡a y Control de Gestión: Es responsable de ápoyar a ¡a Gerenc¡a General

y a los líderes de las Unidades de Negocio en el logro de los objelivos de maximizac¡ón del valor

divisional, velando por los lineamientos estratégicos corporativos y divis¡onales y aplicando

eficientes sisiemas de controf de gestión. Además, cumplir con algunas tareas de administración.
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. D¡recc¡ón de Comun¡cecionos: Es losponsablo de asesorar a la Gerencia General y a los

líderes de lás Unidades de Negocio en temas comunicacionales internos y extornos y de

relaciones con la c¡munidad regional y nacional.

. Consejeria Juridice: Es responsable de asesorar a la Gerencia General y los líderes de las

Unidades de Negoc¡o en mater¡ales legales y jurídicas, representar judicial y extra.iud¡cialmente a

la División y cautelár los intereses de la mlsma en sus relaciones contractuales.

. Auditor¡a: Es responsable de evaluar select¡vamsnte el control interno existento on la Div¡sión.

Dspende func¡onalmente de la Aud¡toria General corporativa.

1. 5.3 Unidades Administrativas (UA)

Se denomina de esta manera a las unidades que real¡zan actividades de apoyo, cuyo producto o

servicio es difícilmente identif¡cable con referentes de mercado.

Tanto las UGAS como las UG, transf¡eren sus productos o servicios a través de precios de

lransferencia y m¡den su gest¡ón de acuerdo a estados de resultados y otros ¡ndicadores, tanto

técnicos como f inancieros.

1.6 Proceso product¡vo mineral El Teniente

El proceso product¡vo que se lleva acabo en El Ten¡ente, tiene tr6s etapás bás¡cas: 1)extracción de la

roca, 2) concentración del mineral y 3) fundición del concentrado.

1 .6.1 Extracción

La etapa de extracc¡ón se realiza dentro de la mina, en ocho áreas de producción. Sé ut¡lizan dos

métodos: por hundimiento de bloques (block caving) y por explotac¡ón macanizada, a travás de

jumbos, cargadores LHD y martillos hidráulicos. El sistema de hundimiento de bloques consiste en

socavar con explos¡vos, bloques rectangulares de 80 por 100 m y de 120 por180 m de alto,

conteniendo Lrnos 5 millones de toneladas do mineral. Mediante piques especiales, el material

quebrado con explosivos cae a los niveles de acarreo, donde es transportado a los concentradores de

Sewell y Colon.
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El constante labareo minero alcanzó la zona del subsuelo, de la mina, conoc¡da como roca primaria,

de gran dureza y de menor conlenido de cobre que la roca explotada en las ultimas décadas. Esto

requirió de la implementac¡óñ de otro método de explotación y de una mas¡va mecanización, iuñto con

la instalación de gigantescos chancadores subterráneos y otras obras anexas. El nuevo sistema

permite explotar en forma eficiente una zona do la mina especialmente difícil, y requiere la

construcc¡ón de 46 Km al año de nuevos p¡ques y ga¡erias

La mina tiene dos accesos: 'Teniente 8'a 1983 m.s.n.m. que conecta la part€ inferior ds la m¡na a¡

Concentrador Colón, a 1.900 m.s.n.m., procesa 64.000 toneladas d¡arias de mineral. "Teniente 5" que

sale a la parte super¡or del Concentrador Sewell, ubicado a 2.150 m.s,n.m., procesa 24.000 toneladas

d¡arias de mineral. La mina proporciona unas 88.000 toneladas de mineral diariamente, con una ley

promedio de 1,14 o/o.

1 .6.2 Concentrac¡ón del m¡neral

La etapa de concentrac¡ón se realiza en las Plantas Concentradoras de Sewell y Colón, donde se

chanca, se muele y'flota' el mineral hasta convertirlo en concentrado de cobre de un 31% de ley.

Tamb¡én se obtiene mol¡bdenita como subproducto.

Las dos planlas concentradoras constan fundámentalmente de buzones para recibir el mineral, el que

se d¡stribuye por correas transportadoras a los chancadores encargados de reducir el tamaño de la

roca a media pulgeda de diámetro, más o menos. Luego los mol¡nos giratorios, conteniendo bolas de

acero, como medio de molienda, terminan de mofer ol mineral. Esta mezcla de m¡néral a la que se

agregan reactivos quimicos y acondicionadores, pasa a las celdas de flotación donde por ag¡tac¡ón

mecánica e incorporación de aire, se produce espuma a la que se adhieren las particulas de cobr€ y

lnol¡bdeno, separándolas del resto del material estér¡1. El mater¡al estér¡¡ o relave, se evacua de las

celdas de flotac¡ón, enviándose por gravedad a espesadores para la recuperación del agua. El relave

espesado, escune medianle una canoa de concréto de 85 Km de largo, hasta el Embelse Carén,

ubicado en la Cord¡llera de la Costa, comuna de Alhué, donde se depos¡ta.

El concentrado de cobre y molibdeno obtenido 6n el proceso pr¡nc¡pal, pasa a la etapa de flotac¡ón

diferencial donde, se obtiene en forma separada, concentrado de cobre que s9 envía a la Fundic¡ón de

Caletones y concentrado de molibdeno que se envía a secado, y posterior envasádo, comercializac¡ón

y venta.

El concentrado de cobre con un 31% de ley, se envia como pulpa al proceso de fundición a Caletonos,

mediante una cañeria de 20 cm de diámetro y 3 Km de largo.
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En la Planta de Extracción de Cobre y Electro-obtenc¡ón (SX-EX), ubicada cerca de Colón, se recibe

el agua de drenaje, de diferentes sectores de la mina, que contiene cobre d¡suelto y, además, se

tralan las soluciones con cobre de la Planta de Tratamientos de Polvos de la Fundición. Este es

recuperado mediante extractores orgán¡cos y poster¡or electro-obtención. Su producción alcanza a

6.000 toneladas d6 cobre fino anuales, aprox¡madamente,

Adyacente a las ¡nstalaciones de extracción por solventes, se ub¡ca la Planta de Tratamionto de

Polvos de Ia Fund¡c¡ón. Su propósito es tratar los sólidos recuperados desde los sistemas de Limpieza

de Gases de la Fundición. En e¡las se recupera el cobre soluble, que es alimentado como soluc¡ón a

las plantas de SX-EX y el cobre ¡nsoluble es retornado á la Fund¡c¡ón.

1.6.3 Fundición del concenttado

La última etapa, llamada fundición, se realiza en Caletones. AllÍ, a iravés de operaciones

p¡roñetalúrgicas, se obtiene el cobre metálico. Este proceso se realiza en los Convertidores Teniente

(CT), Convertidóres Pierce Smith (CPS) y en Hornos de Limpieza de Escorias (HLE). La capacidad

diaria para este proceso es de 3.400 toneladas de concentrado de cobre.

1.7 Proceso opeftrc¡onal Fundición Caletones

El mineral extraído de la miná, luego de pasar por los diferenles proceso descritos anteriormente:

chancado, oxtracc¡ón de molibdeno, y concentración llega a la Planta de Fundición Caletones, donde

se obt¡ene el cobre metálico, luego de las s¡guientes operaciones metalúrgicas (Flgura 2):

1. Secado de concentredo de cobré en Hornos de Lecho Fluidizado,

2. Fus¡ón de Concentrado en Hornos Convertidores Ten¡ente,

3. Horno Limp¡eza de Escoria de Convertidores Ten¡ente,

4. Conversión de metal blanco en Hornos Convert¡dores Pierce Sm¡th.

5. Horno de Retención, y Rueda de Moldeo Bl¡ster, o

6. Refinación en Horno Anódico u Horno RAF, y Rueda de Moldeo Anodos o RAF.
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1.7.1 Cancterlsticas del @ncentrado de cobre

El mineral qu6 ingresa a la planta de fundic¡ón es un polvo amorfo con una humedad proméd¡o de g a

9%, const¡tuido por una mezcla de minerales que, en general, esta representada por los datos dé la
Tabla l.

21 %
15,8 vo

'10 0/o

5,8 vo

30,5 %
2,6 %
1,5 %

11,5 %

Tabla l:Composición qufmica y mineralog¡ca del concenlrádo de cobre.

1.7.2 Secado de Lecho Ftuidkado de Concentrado

El concentrado que alim€nta a los cr debe tener una humedad menor ál o,2 o/o,6a asi como primero

débe ser descargado a los Homos Secadores de Lecho Fluidizado (HLF) donde es sometido a una

corriente de a¡re celi€nte, a una lemperaturá que fluctúa entr€ los B0 y .l1ooC.

El aire cal¡ente del sec€dor de lecho fluid¡zado es generado por quemadores en base a una mezcla de
petróleo-aire en una cámara de combust¡ón. El aire genérado calienta el plato do la cámara de
secado, a su vez el pláo conduce 6l calor a grav¡lla conten¡da dentro de la cámara de secado. E,

concEnlrado húmedo ingresa a la cámara de secado, se pone en contacto con la grav¡lla caliente y es

secado. El concentrado seco 9e rocupera d6sde los gases de secado med¡ante un filtro de mangas,
provisto de un ventiládor para la extracción de los gases. Luego es transportado neumáticamente a los

buzones de almacanamiento de los CT o directaménte a los CT (Schwarse y eue¡rolo, 199g).

1.7.3 Fusión de Concentrado an Hamos Convertidores Teniente

El CT es un equ¡po c¡líndrico, cuyas dimensiones varían da 14 a 22 m de largo por 4 a 5 m de

diámetro. Con una capacidad de tratamiento de concentrado d€ cobré de 1O0O tidia hasta 2000 Udía.

Los componentes principales del cr y sus equipos anexos se descr¡ben a continuación (Figura 3):

Cu
Fe

As
Zn

30 "/o
27 0/§

o,3't o/o

'1,0%

Calcop¡rita (CuFoS2)
Covél¡ns (CuS)
Bom¡la (CusFeSl)
Calcos¡ná (Cu2S)
P¡rita.(FeS,
Enargita (Cu3AsSa)
Gálená (ZnS)
Ganga
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Toberas de aire de procoso (soplado): Permiten ingresar el oxígeno necesario para las

. reacciones de fusión-convers¡ón del conc€ntrado d6 cobre. con un diámelro de 2 az,s pulgadas,

están dispuestas en un coslado del CT, en cuatro paños do 9 toberas cada uno.

' Toboras de ¡nyecc¡ón de concentrado aeco: Permilen el ingreso del ¡nsumo principal del CT,

concentrado de cobre seco. Existen equipos que poseen dos o cuatro toberas de ¡nyección,

distribuidas a la par con las toberas de aire de soplado.

. Gar gun: Es un cañón ut¡l¡zado para el ingreso de fundente, carga fría y csrbón con

granulometrías mayores a % d6 pulgada.

. Placa y pasaje de escoria: Es el orificio por intermedio del cual se evacua la escoria, su

ubicación se encuentra en la culata ubicada en el sector de la boca del CT a 65 cm del centro y

sus dimens¡ones son 6 pulgadas de alto por 5 pulgadas dé ancho. La placa de escoria es el

elemento que permite dirigir el flujo de escoria hacia fuera del horno.

' Placa y pasaje de metal blanco: Es el orificio por el cual se evacua la fase rica en cobre (metal

blanco), se ub¡ca en la culata opuesta a Ia sangría de escor¡a, ubicada a 195 cm del centro del CT
y sus dimens¡ones son 3 pulgadas de alfo y 2 pulgadas de ancho. La placa de metal blanco es el

elemento que permite dirigir el flujo de metal líquido hacia fuera del CT.

. Boca dél CT: Esta disoñada para la evacuac¡ón de los gases generados en ol proceso, se

encuentra al extremo opuesto al pasaje de metal blanco, sobre la bahla de escoria.

. Campana y trEn do gascs: Permiten captar y preparar los gases generados en el proceso, para

enviarlos a tratamiento a laB Plantas de L¡mpieza de Gases. Los equipos d€l tren d6 gasos son:

Cámara de Enfriamiento, Sislema Sonic, Enfriador Rad¡ante, que tienen como función disminuir la

tempetatura del gas; Precipitador Electroestático que capturá los polvos que arrastra el gas dél
proceso; y ventiladores de Tiro lnducido que impulsa los gases a las plantas de Limpieza de

Gases.

El proceso de fusión se inicia con la inyección de concentrado, en forma neumát¡ca, por medio de

loberas al baño fund¡do del Ga6{or. Aquí se aprovecha el calor generado por la reacción del oxígeno
presenle en el aire de soplado con los sulfuros de fieno y cobre conten¡dos en el concentrado, que

genera un eje de alts ley o metal blánco dé 74 a 76 % de cobr6, una escoria con 4 a g o/o de cobra y

16 a 18 % de Fe3Oa y una conienté continua de gases con un 25 a 35 % de SO2 en la boca del
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reaclor, concontrac¡ón que dopende princ¡pslmente de enr¡quecimiento en oxigeno del a¡re d€ sopledo

(Schwsrse y Queholo, 1998).

Alimaúaci'ún húmidal
'Cfl96 Fria
.Füd.d. (Cus2o)

'Calbon

Gae03 (25% §O¡)

1l

Filrura 3: Esquema Horno CT.

La separación entre el m€tal blanco y la escoria se produce por d¡ferencias de densidad, siendo 6l

metal blanco ol más pesado y sedimentando. El metál blanóo producido, és transferido

periódicamente, med¡anto ollas, a los CPS, en donde se efectúa ¡a etapa f¡nal de conversión a cobre

blisler-

Las reacciones químicas que ocunen dentro del CT s6 pugden separar 6n dos etapas:

r Reacc¡ones de descomposición del concentrado:

4CuFeS2 -+ 2Cu2S + FeS + Sz

4CuS -+ 2Cu2S + 52

4CusFéS4 + 10Cu2S + 4FeS + 52

2FeS -r 2FeS + Sz

2Cu3AsSa -+ 3CuS2 + AsS3 + S2

Reacc¡ones de oxidación del concenlrado:

3FeS + 5O2 -+ Fo3O4 + 3SO2

2FeS + 3Oz -+ 2FeO + 2SOz

(r )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tobsra lnyocción Concoúrado Soco 30% Cu,
30!6 S, 25% Fe, 0,2% lüO



Sz + 2Oz -r 2SOz

2Asñ3 + 9Oz + 2As2O3 + 65c)2

?Znt + XAz -+ 2ZnO + 2SO2

2FeO + SiO2 -) 2FeO.SiOz

6FeO + Oz -+ 2Fe¡O¿

zFeS (D + 3O2 6) --} 2FeO 4¡ + Sgr,n

6FeO 0) + 02 6¡ -+ 2Fe3Oa ¡¡
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(8)

(e)

(10)

Las escorias formadas en sl CT son dél tipo fayalíticas, 6s decir, hay formación de FeO.SiO2 y Fe3Oa,

s¡endo las reacciones principales:

Además, en el procsso de escorificación s6 forrrE¡n y l¡beran productos colaterales, como arsánico,

óxidos de arsénico, óx¡dos de estaño, bismuto, óxidos de plomo, sulfuros de plomo, óxidos de zinq
entré otros productos, que dependerán de la composición variable del concentredo.

El azrjfre gaseoso résultante d6 la descomposición térm¡ca reacciona con el oxígeno gaseoso,

formando:

52 6¡ + 2O21n¡ --r 2SO2 6¡ (r3)

El FeS líquido conténido en la fase metal, producto de la descomposición y fusión de concentredos o

cargados por el "gar gun' como metal blanco de los HLE, es oxidado mediante burbu.¡eo de aire

enr¡quecido en oxígeno gas€oso:

(11)

(12)

(14)

(15)

La escoria generada e§ evaqJada por un pasaie de sangría ubicado en el exlremo opuesto al punto de

extrac¡ión del metal blanco y transterida a los HLE, dondé se lleva a cabo un proceso batch de

reducción, sediméntac¡ón y recuperac¡ón de los contenidos dé valor metálico, obten¡éndose un
producto f¡nal descarteble, con contenidos de crbre infer¡ores al 1,00%.

1.7.4 Homo Limpieza de Esmtia de Conveftidotes Teniente

Es un reactor conl¡nuo de alimentación gravilacional, qu6 pérmite la recuperación dol cobre contenido

en las escorias dé álta ley 14 a 1O oA de cobre), provenientes de los procosos d6 fus¡ón conversión,

con capac¡dad para tratar la totalidad de las oscorias generadas en los CT.



18

La componenles pr¡ncipeles de las escor¡as coresponden a FeO, Fe2O3, SiOz, 2FeO.SiOz, CaO,

MgO, Cr2O3, Al2Os y As2O3. Además, la escoria posée una cant¡dad importante de cobre, el qu6 queda

relenido en la fase escoría por dos mecán¡smos, los que corresponden a atrápam¡ento físico o

mecán¡co y quÍmico. El más imporlante y el que explica un 90o/o del cobre lotsl conlenido en la escoria

es el strapam¡€nto fís¡co o mecán¡co, este mecenismo corresponde a metal blanco en susponsión

producto de una mala separación de esté con la escoria. El segundo mecanismo es por atrapamiento

quimico, que conesponde al cobre que está presente en la escoria por efecto de la solub¡l¡dad del

m¡smo en esta fase. Este se encuentaa como Cu2O, formando una mezcla cuys solub¡lidad aumenta

con el grádo dé oxidación ds las escorias, o con el conten¡do de magnetita, La cant¡dad de cobre

ox¡dado en este tipo de es@r¡a se eslima en un 0,6 a 0,8 %. La composición química promed¡o de la

escoria es:

Cu
l-é
Fe¡O¡
SiO¿

4a8o/o
45 a 47 o/o

15e22oA
24 a 27 o/.

3a5o/o
48 a 52 o/"

17 a22oA
23a26oA

Tabla 2: Gomponentes principalos de la escoriá.

Según Schwarse y Queirolo, bás¡camente ls operación del HLE comprende cualro etapas:

. Carga de la escoria al homo,

. Reducción de la magnelita corfenida en la escoria alimentada,

. Sedimentación de la mata o separación de las fases metal y escoria, y

. Extracción de la escoria final y meta de alta ley.

La carga de la escoria fundida proveniente del CT se realiza en forma semi-continua por med¡o de

tazas de 36 t de capacidad, transportadas por gruas-puente desde los CT a los HLE.

Las reacciones quím¡cas d6 reducción son endotérmicas. Por este motivo, se requ¡ere generar calor

con un quemador, en bsse a petróleo ENAP4, de modo de mantener la temperatura del baño y de

esa manera favorÉcer las condiciones de viscos¡dad, que se generan con la reducción de la magnet¡ta

de la escor¡a, sedimentando en forma rápida 6l cobre metál¡co o los sulfuros de cobre.

La magnetita tiene un punto de fusión (1400"C) mayor que el resto de los compuestos comúnmente

encontrados en los l¡quidos de la fusión y conversión de concentrados d6 cobre, por esta razón las

escorias proveniéntes de CT son muy v¡scosas y contienen mucho cobre.

-:



19

El agente reducloi más util¡zado es el carboncillo inyectado por toberas al baño. Esto produce

disminución de viscosidad y un incr€mento de temperatura de la escoria, permitiendo la liboreción del

cobre atrapado.

Es necesario reducir la magnetita a ox¡do d6 fieno (FeO) para que reaccione con el fundente silícéo y

forme fayalita (FeO-SiOz) con un menor punto ds fusión, la cual puede ser retirada después de un

t¡€mpo de sedimentác¡ón (60 minutos) de la fase enr¡quecida en cobre.

2Fe3O. + C ->6FeO + COz

La reacción para la formación de fayalita esta dada por la ec. 1 1.

(16)

En la stapa de sed¡m€ntac¡ón so d6ja en roposo la escoria reducida para permit¡r la decantación de

las partículas con mntenido metálico. La separación de fases se produce debido a la mayor dens¡dad

de las gotas de sutfuro métálico respecto da lá escoria.

Los productos obfenidos, después de la sedimentación son una escoria doscartable con un contenido

bajo de cobre (0,7 a 1,0 % de Cu) y una mata de alto conten¡do de cobre (50 a 70 0/o de Cu).

Una vez cumplido el tiempo de sed¡mentación se procede a extraer la esmria y Ia mata. La escoria,

por su bajo contenido de cobre es desechada a botadero, mientras que la mata con el cobre

recuperado es reincorporada al proceso dé fundición, usualmente a los CPS.

El sector de botadero, cfeado en los ¡nicios de operac¡ón de la Fundic¡ón (1922) y en uso actualmente,

está ub¡cado en la ladera de la quebrada del río Coya. Tiene una extensión aproximada de 750 m2 y

las escorias cubren la ladera haste llegar a las proxímidades del río Coya, unos 200 m más abaio.

El ritmo actual de generac¡ón da escor¡as es de aproximadamente 780 KVaño.

La escoria es de carácter vítreo. La composic¡ón química de los t¡pos de escoria final (del Horno

Reverbero y HLE) se muestra en la Tabla 3, formada de promed¡os para los años 1996 - 1997.
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0,80
4,66

43,O4
0,59

30,s3
5,21
1,20
0,91
173
202
335

'19

'Tabla 
3: Compone¡¡tes pinc¡pates de la escoria de los HLE.

1.7-5 Conversión de motal blanco en Homos Conveftidores Pierce Sm¡th

El métal blánco con un 74 a 76 0,6 de cobre, produc¡do en los CT es transportado en ollas de 36 t de

capacídad a los CPS donde se term¡ná de producir la fusión conversión del concentrado.

El propósito de la conversión de ejes de cobro es eliminar el fierro, azufre y otras impurezas, mediante

un proceso de oxidación selectiva a alta temperatura. El proceso globál se realiza en dos etapas

quím¡ca y físicamente diferentes, dohde se produce una fase metál¡cá, o cobre bl¡ster, una fase

escoria y grán cantidad d€ gases.

La priméra etapa de la operación desarrollada en los hornos CPS es el soplado de aire a través de las

toberas d¡spuestes €n una linea laterál longitudinal del reactor. Las reacc¡ones de oxideción en este

elapa son las s¡gu¡enles:

2FeS + 3Oz ,+ 2FeO + SOz (17)

Dada la atmósfera fuertemente oxidante que se produce cerca de lás toberas, es posibl€ que

forme Cu2O. Si esto ocune, en presenc¡á de FeS se produce la sigu¡énle reacción:

Cu (0,6)

Fe3O4 (o/4
0,95
9,24

41,U
1,23

32,34
5,43
1,39
1,16
758
405
268

.35

Fe (o/o)

s (%)
SiOz (7o)

AlzOt (ok)
cao (%)
MgO (o/o)

As (ppm)
Sb (ppm)
Pb (ppm)
Ni (ppm)

FeS+Cu2O + FeO + Cu2S

Además, dada la fuerte afinidad del FeO por el oxigeno ocurre la siguiente reacción;

(18)



Para controlar la formación de magnelita es necesario agregar sílice como fundGnle, que permito

acompleiar ol FeO en la escoria y así controlar la formación de magnetita.

2FqOa + Si02 -+ 2Fe0 SiO2

Al final de la etapa de soplado a escor¡a, se encuentren en equ¡libr¡o dos fáses líqu¡des inmisciblos:

escoria de fayalita, casi saturada de magnetita y una cierta cant¡dad de cobre disuelto químicamente

(Cu2O) o atrápado meénicamenl€ (Cu2S); y una fÉse sulfurada ric€ en cobr€ denom¡nado metal

blanco.

En la etapa de soplado a cobre se elimina él azufre remanénte, con la subsecuente producción de

cobr€ metál¡co, m€d¡anté las s¡guientGs reacc¡onés:

6FeO + Oz -+ Fe30a

Cu2S + 02 -+ 2Cu + SOz

2Cu2S + 3O2 -,2CuzO + 2SO2

Cu2S + 2Cu2O -+ 6Cu + 2SO2

(20)

(19)

(211

l'22)

(23)

Otra§ reácc¡ones importantes que se producon en esta etapa corresponden s la reacción magnetita-

eje y la interacción ocasional de cobre oxidado, producto de un cobre sobresoplado a un rÉtomo de

escoria de refino o carga fría con cobre sulfutado.

La reacción magnetita-oié comúnmente sé denomina "flotación de ejo", debido a que el SO2 generado

anastra partículas de e¡e a la fase escoria y se verifica según:

3FesOa + FeS -+ 10FeO + SO2

La etapa de formación de cobre se compone a su vez de tres subetapas:

{24',)

. Etapa a, cuando el aire de soplado entrá en contacto con el Cu2S, el azufre es remov¡do como

SO2 para dar como resultado un sulfuro def¡ciento, pero no cobre metálico. La reacción comp,6ta

para esta subetapa es:

Cu2S + XO2 -+ CuzSr-x + XSOz (2s],
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Esta reacción ocure hasta que e¡ sulfuro es disminu¡do a 19,4o/o. parte de éste proceso toma

lugar duranle la olapa de fofmación de escoria.

Etapa b, postor¡ormente 6l soplado de aire causa una segunda fase lfquida, cobre bl¡ster

conteniendo un 1,2o/o de azufre. La fase metálica óobre blister es más densa que el sulfuro

def¡ciente de Cu2S y este se encuentra en el fondo del convertidor. El soplado de aire adicional

remueve el azufre del sistema y la cantidad de cobre blister aumenta a expensas del metal blanco,

de acuerdo a la ec. 21.

' Etapa c, el sistema comiénza a ser deficiente en azufre ya que la fase sulfurada desaparece y

solámente el cobr6 bl¡ster gueda (1,2o/o de azufre). El azufre final es removido por soplado
adicional. El proceso de conversión os llovado a cabo hasta que aparece la primera traza de
Cu2O, el metal puede contener á veces hasta 1,Bolo de oxígeno.

una vez obténido el mbre metálicú o blister con un gg,4% de pureza y sepáradas las fases por

diferenc¡a de densidades, quedando la escoria en la superficie y el cobre metálico en el fondo del
CPS. El cobre pasa a la etapa de refinado y moldeo, donde puede ser moldeado a bl¡ster o tratádo en
los Hornos Anódicos y Homos FIAF.

1.7.6 Mane¡o y Recirculación de Materiales

El concentrado, fundentes y materiáles d6 recirculación, como carga fría y polvos recuperados en el
precipitador elac{rostát;co, son llevados hasta los buzones de los Hornos Convertidores medianté un

sistema de correas transportadoras.

Fundenles y carga lría se almacenan en un galpón con capacidad para 9.000 metros clibieos de
material; sé cuenta con alimentadoras vibratorios y pesómetros para dosif¡car €stos meter¡ales con el
concentrado que se tránsporta desde las tolvas de a,macenamiento. La mezcla se efectúa en las

tolvás de traspaso do las corréas transportadoras que llevan la carga a los buzones de los homos.

La carga fria generada en la Nave de Convertidores es transportada en cam¡ones a una planta de
Chancádo cercana a lá Fundición. Allí es chancada y clas¡ficada por tamaño, siendo recirculada al
proceso. La producción de carga fría es del orden de 600 Udia.
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1 .7.7 Manejo de Gases y Recirculación de Potvos

En cáda uno de los CT, los gases y el aire de dilución son captados por la campana primaria

refrigerada por agua, poster¡ormente los gases diluidos pasan por una Cámara de Enlriamiento

Evaporativo, en la cual actúan nueve Sistemas Sonic que logran reducir la temperatura de los geses

hasta el rango entre 300PC y 350oC, quedando en condiciones de pasar luego por un prec¡pitador

Electrostát¡co, donde se recupera el polvo contenido en los gases y d6sde donde los gases son

conduc¡dos hacia ducdos de alta velocidad, los que finalmente los llevan a las Plantas de Limpieza de

Gases.

En los CPS los gases y el a¡ré de d¡lución son captados por las campanas primarias refrigeradas por

agua, enseguida pasan por Cámaras de Enfríamiento Radiativo hacia un ducto de alta velocidad,

poster¡ormonle pasan por un Prec¡pitador Electrostát¡co, desde dond6 son succionados por dos

Vent¡ladorés de Tiro lnducido, p€ra finalmonte §er conducidos, a través de ductos que se conectan

con los ductos de gases de los CT, hacia las Plantas de L¡mp¡eza de Gases.

La eliminac¡ón parcial de los gases se realiza por una chimenea de 192 m a la cual ¡ngresan los gases

d€ los CT y CPS en forma controlada y eventualmenle mediante una compuerta de regulación

automática a lravés de una conexión entre esta chimenea y la Cámara de Roc¡ado. Su procesamiento

se inicia con el paso de los gases a través de una cámpana refrigerada por agua, la que los entrega a

una cámara de enfriamiento evaporativa y de decantac¡ón de polvo. Estos gases, a temperaturá

controlada, fluyen hacia un precipitador electrostátic, donde se recupera el polvo remenente, con un

97% de eficiencia. A la salida de éste ingresan a un ducto de alta velocidad que los transporta a la
chimenea. En este ducto, a través de una conexión, parte de ollos son conduc¡dos hac¡a la Planta de

Limpioza de Gases.

El polvo remanente, aprox¡madam€nte 40 Udía total, tanto en la Cámara de Enfriam¡ento Evaporativo

como en el Prec¡pitador Eleclrostático, és impulsado neumáticamente hacia la tolva de

almacÉnam¡enlo para su posterior rocirculación a fundición, después de su tralam¡enlo en la Planta de

Trat8miento de Polvos de la Fundición.

1.7.8 Homo de Retención

Los Homos de Retención, Anódícos y RAF, mecánicamente son el mismo equipo, llamados Hornos

Bssculante, que se d¡ferencián por las operaciones de tratamiento y moldeo que se roaliza al metal

obtenido en la etapa de conversión en ¡os Hornos Pierce Smith.
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Los Hornos Basculantes son cilindros de 10 m de longitud por 3 a 5 m de d¡ámetro, con una cepac¡dad

de 150 t a 500 t, poseen dos o tres bocás, para el carguío de blister, la salida de sscoria y la sal¡da de

gases metalúrgicos, además de 4 a 7 toberas en línea, de las cuales normalmente se usan una o dos.

Los insumos para el proceso son suministrados a través de las toberas, donde el horno es girado para

que las toberas queden sumerg¡das en el baño metál¡co e ¡nyoctar aire, fundentes o reductor, según

sea la etapa del proceso.

En los Homos de Retranción el metal fundido no se somete a refinación y en ellos sólo es manten¡do el

metal fundido y poster¡omente vac¡ado a Ruedas de Moldeo Blister.

1.7.9 Rueda de Moldeo Blister

Básicsmente, las ruedas de moldeo, consisten en una estructura mecánica circular, donde sobre ella

son puestos 16,24,28 o 32 moldes de cobre, que reciben el cobre líquido provsnienté de los hornos

Easculanles. El cobre lfquido es conduc¡do desda los hornos hacia cucharas de colada, a través de

canáletas gue puedén estar recubiertas por tapas o no y con o s¡n uso de quemadores (depende de la

longitud de canal), y luego por vaciedo batch hacia moldes.

Uná vez depositado el cobre líquido sobre los moldes, c¡mienza la etapa de solid¡ficación,

enfriamiento y despegue- Pasando los moldes por un túnel circular de refrigéración y un sistema

mecánico de despegue que depende del tipo de rueda de moldeo que se este utilizando.

El cobre bl¡ster se vacía a moldes para formar l¡ngotes de 450 Kg cáda uno. Que son enfriados por

sumergimiento €n agua y posteriormént€ despegados y apilados. A los moldes, posteriormenle,

mediante un sistema de pulverizado s6 les agrega desmoldante (P2O5), quedando listos para recibir el

cobre líquido nuevament€.

1.7.10 Generalidades de /os procesos de Refrnación

El clbre blisler es demasiado impuro para ser empleado directam€nte en los procesos de

transformación pará la oblención de produclos fináles. Las impurezas presentes en éste cobre blist€r

son: oxígeno, níquel, plomo, arsén¡oo, selen¡o, télur¡o, azufre, b¡smuto, plata, oro, z¡nc y ant¡monio,

principalmente. Los rangos d6 estas ¡mpurezas yaría dentro de límítes muy ámpl¡os, que dspenden del

yacimienlo de donde se procede el concentrado.
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El cobre debe reunif prop¡edades físicas y quím¡cas bajo norma (ASTM B-21G89), para ser aceptados

comercialmente, lo que se consigue somotiéndolo a refinacíón, que puode ser afino a fuego

(pirorefinación - RAF) o alino electrolft¡co. Dependiendo del producto final que se desee comerc¡elizar.

La pirorefinación del cobre se hac6 en tres etapas fundamentales:
. Oxidación
. Acomplejamiento

¡ Reducción

O.xidación

En la ox¡dación se áprovecha la selectividad de oxidacjón de las númerosas impurezas que

c¡ntáminan el cobre.

El sistema a considerar para ésta etapa és Cu-S-O, en el cual el oxígeno del aire que se inyecta

reacc¡ona con el azufre disuelto en el baño metál¡co, produc¡endo la desulfurización de acuerdo a la

s¡guiente reacc¡ón:

S+02.>SOz

Parte del oxígeno insdlado se disuelve en el cobre, según la ecuaclón:

Oe -> 20

Por lo tanto, en el baño fundido se produce un equil¡brio entre S y O, según:

S+2O-+SOz

Los mocanismos de eliminación de impurezas, en general, denolando por M la impuréza a exlr€¡er,

son:

. Reacción en el seno del ¡ígu,do (baño de cobre):

XM + YO -> (MxOy)"*",i"

. Reacción interfases gas liquido (superficie de la burbuja de cobre):

(26)

(27],

Qe)

(2s)



XM +%YO? >(Mxoy)n"".,i"

. Reáccióninlerfasemetal-escoria:
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(30)

XM + yCu2O -.} 2ycu + (Mxoy)cscorrá (31)

La formación de los óxidos Mxoy en la practica se debe a un efecto combinado de los tres

mecanismos. Las fases líquidas preséntes durante esta etapa §on:

. Fase escoria, formada por las impurezás que se oxidan tales como As2O3, SbzOg, AlzO:, Cu:O,

As2O5, Sb2O5.

' Fase Cu2O liquido mn cobre disuelto que sobrenada como "nata" en el cobre líqu¡do (sobrenada

porque su densidd es de 5,7 gr/cm3).

. Fase cobre liquido con Ct&O disuelto.

Acomplojamiento

El ácomplejamierito se fundámenta en la formación de compuestos estables (complejos) que arastran
las impurezas, tales como las sales alcalinas de arsénico, estroncio, bismuto que forman parté de la

escor¡a.

Cuando los óx¡dos de ci€rtas ¡mpur@zas no se estabilizan on la escor¡a, se recurre al

acompleiamienlo, que consisle en la ád¡ción de sales, tales como la adición de Na2O (Na2CO3) y

CaO/CaCO3 para formar con As o Sb, arsenitos o antimonitos de acuerdo a las s¡guiontes reacc¡ones:

(As2Oa) 
"*,i" 

+ 3(Na2O) ..c.ra --' 3Na2O.As2O3 éscoria

(Sb2O3) €6code + 3(Na2O) *..t" -) 3NazO.SbzO¡ 
"sc¿,ra

(As¡O¡) .""",¿ + 3(CaO) 
"u.ort" 

-+ 3CaO.AszOg ss"o.tá

(SbzOo) e*co,ra + 3(CaO) o.r¡" -+ 3CaO.Sb2O3 o"o¡,

(32)

(33)

(34)

(35)

El agregado de los fundentes cao, cacq, Na2co3 es para reduc¡r la actividad del óxido formado
(como As2O3), obten¡éndose compuestos más estables tal como Na2O.As2O3.

Redutc¡ón

Etapa de desoxidación d€l beño metálico, para eliminar el oxigeno disuelto- La concentración de

oxigeno disuelto en cobre después dél acomplejamiento está en el orden dB 0,6 a O,g %. Casi la
totalidad de este oxígeno puede prec¡p¡tar como Cu2O sólido durante la solidificación, lo que puede

oGlsionar ¡nclusiones de óxido d6 cobre en la bana final. La concentración de oxigeno es reducida
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med¡ante la adición de reductores como: madera. gas natural, gas natural raformado (H: + CO), o
propáno.

1 .7-11 Refinación Homo Anódico u Homo RAF

El cobre lÍquido con un 99,4% de pureza que es extraído de los CPS y puede ser refinado o tratado on

los Hornos Anódicos u Homos de Refinado a Fuego, dependiendo de las necesidades.

En lo§ Homos Anódicos el c¡clo comienza con el carguío del cobre blister, hasta completar 400 t de

capac¡dad operát¡va del Homo Bssculante dé refinac¡ón. El azufre contenido en el cobre bl¡ster s6

el¡mina por oxidación. Para ello se inyecla a¡re y petróleo por tobora al baño y se manlien€ una

atmósfera oxidante- El contenido final d€ oxígeno pu6d6 llegar a 4500 ppm y ol azufre a menos de 30
ppm.

La reducción elimina el arsénico contenido en el cobre blister, usando carbonato de calcio y carbonato

de sodio mmo fundentes. El cobre queda limp¡o y el horno esta dispuesto para la etapa síguíente, el

moldeo.

En los Homos RAF el ciclo comienza con la cárga de 400 t de cobre blister provenienles de la
conversión d6 los Pieroe smith. El azufre es reducido a menos de 30 ppm y el oxígeno aumenta a

más de 2000 ppm, por agilac¡ón del cobre fund¡do con aire inyectado por tobera. El plomo se elimina

¡nyeciando una mezda de granalla de escoria y cuarzo por medio de las toboras, con una

concentrác¡ón final de plomo m€nor a 25 ppm.

El arsénico y antimonio son reducidos tratando el cobre fundido con carbonato de calcio y carbonato
de sodio, inyéctado por las toberas. Un segundo y tercer tratamiento para eliminar las impurezas de

arsénico y antimonio se realiza, p€ro se aumenta el porcenta,e de carbonato dé calcio inyectado
respecto del tratamiento anterior.

Con el obietivo de disminu¡r la concentración de arsén,co y ant¡monio y en especial la de oxígeno el

baño de cobre es somotido a un agitado en reducción, lo cual equivale a inyectar uná mezcla de aire y

combustible diBsel por tobera. Regulando los flujos del quemador principal pára manlener une

atmósfera reduclora en el interior del horno.

Para el último tratamiento, al selen¡o, el fundente es une mézcla de cárbonáto de sodio y carboncillo.

Con el lln de no aumentar el conten¡do de oxígeno, el fundente es ¡nyectado con n¡trógeno, que
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además permite transpoitar la escor¡a a la supérf¡cie del baño, para ser extraida y arrojada alataza
de recepción de escoria.

Por último, el baño €s ag¡lado con aire para que se ox¡den las partículas de f¡ero, disminuyendo su

concontración. Quédando asi el cobr6 fundido listo para la etapa de moldeo.

1 .7.12 Rueda de Moldeo Anodos o RAF

El moldeo del cobre lratado en los Homos Anódicos comienza con la abertura de pasaies y el girado

del horno hasla quédar en pos¡ción de moldeo hacia la canaleta o cuchara. El cobre líqu¡do es
sangrado o vertido a un sifón. A través de éste, el cobre es conducido a fos moldes, pasando por la

cuchara intÉrmedia y de csladas provistas de celdls de carga.

En las etapas de solidificación y enfriamiento siguienles, el cobre moldeado pasa por un túnel de
agua, énfriándose a 7O0oC. El posterior despegue se realiza mecán¡camente mediante vástagos (pins)

accionados por un mecanismo hidráulico ubicado bajo los moldes.

Los ánodos son retirados desde la rueda de moldeo por un mecánismo alza-ánodos (take-off), que

permito depositarlos en el estanque de enfriamiento. F¡nalmente, el ánodo depos¡tado en el estanque

de enft¡amiento, se enfría desde TOOoC ha6ta TOoC con agua circulanté.

Al completar el giro de la rueda, antes que los moldes estén 6n pos¡ción de recibir la nueva colada son
'pintados' medianle un sistema neumálico con pulpa desmoldánté.

El horno que contiene el cobr€ fund¡do proveniente del ref¡nado a fuego es girado hasta quedar en
posición de moldeo. Y el cobre fundido es conducido por la canáleta hasta la rueda de moldeo,
pasando por la cuchara surtidora, que a través de un sistema hidráulico, verterá el cobre a los moldes.

Con el propósito de solidihcar el cobre, Ia Rueda de Moldeo gira y los moldes son trasladados al

s¡stema de enfriam¡ento, donde son bañados.

Las barras de cobre son d€scargadas d€ los moldes y vaciadas al pozo de enfriamiento en donde se
enftían a 70pC. Luego las barras son @nduc¡das por le cremallera hasta el sector de acopio.
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1.7.13 Especificaciones del P@ducto de Cobre Finat

Cobre anódico o ánodos Ton¡ente

Los Ánodos Teniente son piezes moldeadas de cobre, con un conten¡do usualmente superior a 99,6%

de cobre, cuya forma ffsica y d¡mensión, y composición química se muestran en las Tabla 4 y 5, y está

def¡nida por su aptitud de uso en una Refinería Electrolítica específica, en la que mediante procesos

de electroréfinación es transfonnada en cátodos de cobre.

Máximo
MInimo

17@
99,6 ; loOO > 2,0

1500 400 220
7N

2oo 25 roo

Table ,l : Especificación óulmica Anodos Teniente

Peso, Kg
Largo, cm
Ancho, cm
Espesor crrerpo, mm
Espesor oreja, mm

400
133t122

I 19/85
49
35

275
103,.1-105,9

120,0i90,5
40

Tabla 5: Especifirac¡one6 ffsicas Anódos Teniente

El Teniente vende y/o entrega normalmente 2 formas de ánodos, uno para la Ref¡neria Chuquicamata,
y otro para la Refinería ENAMI - Ventanas.

Cobre Refinado a Fuogo o RAF

Los l¡ngotés moldeados de cobre RAF se conformán en un paquele ordenado, cuyo cóntenido de
cobre es mayor a 99,9%, y que por su bajo contgnido de impurezas conlaminantes, 6s usedo para
generar aleaciones o piezas metal-mecánicas.

Las caraclerísticas físico{ulm¡cas del cobre RAF se muestran en las Tablas 6 y 7, que supera en

calidad química a lo estipulado por la Norma lnternacional ASTM 8-216-89.

30
30
30

25 220
3§ 220
50 250

fabla 6: Especiñcaciones qufmicas oobre RAF

ppm

10
15
50

100 120 150
120 120 150
't20 120 t50

30
30
30

Tipo
fipo
T¡po
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Peso p¡eza, Kg
No de piezas paquete
Páso paqueto, Kg
Lergo paqu6le, cm
Atto páquete, cm
Ancho paqueie, cm

fabla 7: Espec¡ficaciones flsioás cobre RAF

22,7
76

1720
66
70
66

1.7.14 Planta de Oxigeno

Sé cuenta con dos Plantas de Oxlgeno, con capacidad de producc¡ón total de 788 t/día de oxigeno
gaseoso de 957o de pureza, que permite cubrir la iiemanda de este elemento en los diferentes homos

dé fusión de concentrado de cobre.

El oxígeno se produce por licuación de aire y dest¡lación fraccionada.

La pr¡mera planta tiene una capacidad de producción de 392 ldía. Dispone de un estanque de
almacenamiento de 41 t de oxfgono líquido para emergencias. según necesidades de operación, esia
planta puede op€rar al 50% de su capacidad nominal.

La segunda planta tiene una capacidad de 396 vdía. Tiene un estanque para almacenar 400 l de

oxígeno líquido y además de tres estanques cuya capacidad total es de 900 metros cúbicos de
ox[geno gaseoso a alta presión para emergenc¡as.

1.7.15 Planta de A¡re

Está un¡dad aba§tece los requer¡mienlos de aire compr¡mido de loda la Fundición. Tiene cinco

sopladores que entregan 'f 77.000 m3/h a 1,16 Kg/crn'para satisfacer los requerimientos de los cr.

Dispone de 8 compresores que producen 30.308 m3/hora a 5,4 Kg/cm2 de a¡re para usar 6n máquinas,

herramientas y olros equipos. F¡nalmente, se cuenta con un compresor de torn¡llo que proporc¡ona

1.019 m3/hora a 7 Kgy'crnz ds air6 seco para ser empleado en los sistemas de instrumentación dé la
Fundición
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1.7.16 Plantas de Limpieza de Gases y de Tratamiento de Efluentes

Las Plantas dé Limpioza ds Gases están disoñadas psra produc¡r 3.850 Udfa de ácido sulfurico (1000i6

de concentración) y considera los s¡guientes sistemas principales:
. Sistema de Caplación de Gases
. Planta de Ácido Sulfúrico, incluyendo el Sistema de Enfriamiento y Limpieza de Gases
. Estación d6 Almac€namienio y Despacho de Acido Sulfúrico en Caletones
. Tratám¡ento de Efluentes, que comprende una Planta de Neutral¡zación y una de calcinación
. S¡stema dé Disposic¡ón dé Residuos Sólidos

Estos sislemas so descr¡ben a continuación y se puede observar un modelo esquemáfico de la Planta

de L¡mpisza de Gases No 2 (Figura 4).

Los gases metalúrgicos ricos en Anhídrido Sulfuroso, además de nitrógeno, oxígeno, polvo, humos

metál¡cos, neblina ác¡da, vapor de agua, arsén¡co y otras impurezas, que son generadas en los CT,

poseen una concenlración qué varía éntre 9,8 y 12olo de SO2. Estos gases son captedos por

campanas desde los CT, er¡friados en cámarás de enfr¡amiento por evaporación de agua y conducidas

a las Plantas por duc{os de 250 m de largo y 2,6 m de diámetro, hasta la entrada del sistema de

enfriamiento y limpieza de gases.

Las Plantas disponen de la instrumentación necesaria para monitorear en forma permanenle las

concentrac¡ones de SO2 para el corecio control de concentración y caudal de gases_

El Sistema de Limpieze y Enfriamiento de Gases ret¡ra los contaminantes del gas, med¡ante la

recirculación de una soluc¡ón de áe¡do sulfúrico diluido en contraconiente con el flujo de gas, y
acondiciona la temperatura de esté, enfriándolo desde 350oc hasta 63oc, a través del paso del gas
por una tone de enfriamiento empacada, donde circula en contracorriente un flujo de ácido diluído en

circuito cenado.

Luego, el gas es conducido a los Prec¡pitadores Húmedos donde se elimina la neblina ácida, al pasar

por un conjunto do unidades construidas de f¡bra de vidrio, PVC y acero al carbono que utilizan una

fuente de alta tensíén elédrica (50 a 70 KV) para ionizar las partículas conten¡das en los gases y

lograr su posterior separación y recolecc¡ón. El gas que sale de estos prec¡pitadores está libre de
perticulas, ácido líquido o impurezas sólidas.

Los gases son secados en una Torre de Secado medianle una lluvia de ácido sulfúrico concentrado

que absorbe la humedad y enlrega gas seco para el proceso de contacto. El Sistema do Conlacto
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tiéne por obieto transfotmar el SO2 conten¡do en los gases de proceso en SOs mediante un catalizador

de pentóxido de vanadio a 42ffC, distribuído en elapas a d¡ferentes niveles.

|]¿w. Ir rrrr li,:iC,r-r

itT erle cl

A F'l.Al'lT¡\ f.f' I

Figura ¡¡: Planta de Limpieza de Ga6es y Tratamionto de Efluerfes l,¡o 2

Por último, el SO3 pasa á través d6 la Torr€ de Absorción para producir la conversión de SO3 a H2SOa,

por @ntacto con un fluio de ácido sulfurico concentrado al 98,5%. Los gases de salida de la tone
pasan por elim¡nadores de neblina ácida antes de ser evacuados a la atmósfera por una chimen€a de

50 m de altura.

El ácido sutfúrico producido Be bombea a cualro estanques de almacenamiento, cón una cápacidad de

7500 r

Todos los efluentes líquidos evacuados desde el Sistema de L¡mpieza, Sécado y Absorción se tratan

en una planta para neutral¡zar y estabilizar el arsénico contenido en ellos.
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El efluente generado en las Plantas de Limpioza de Gases es somet¡do, en una primera 6tapa a

neutralizáción mn lechada dÉ cál, precipitando sulfato de cafcio (caso4), arsenito de calc¡o
(Ca3(AsOa)2) y arseniato d€ calcio (Ce(AsOr)z), quedando fijado et arsénico. poster¡ormente, en uñ
espo§ador, con la ayuda dé floculantes se produce la separación de los sólidos precipitados del

líquido remanenle. Eslé líquido, con concentraciones de 100 a 120 ppm de As, pasa a una segunda

etapa de neutralización en la cual se agrega ácido clorhídr¡co (HCl), como regulador de pH y

enseguida cloruro fénico (FeCl2) para precipitar e, As remanonte en forma de arseniato férrico

(FeAsO4). A continuación, en un segundo espesador, se separan el agua resultanté del sólido
obten¡do. El agua de esta última etapa, es reciclada al s¡slema de enfr¡amiento de gases de la
Fund¡ción. Los §ólido§ una vez mezclados son riltrados, secados y somel¡dos a una ca¡c¡nación

oxidante a 900oC para transformar el arsen¡to a arsen¡ato y asegurar la estabilidad del calcinado.

El res¡duo establo generado és énsac¿¡do en bolsas de poliprop¡leno revestidas en pol¡etileno de ba¡a

densidad, de 1000 Kg cada una y trasladados al Relleno Sanitario para residuos arsénicales no
peligrosos (Resolución N" 4954 del Servicio de Salud O'Higgins), denom¡nado Cerro El Minero,

ubicsdo a 14 Km de Caletdnes.

Se producen aprox¡madaménte 1.500 ton/mes de residuos arseñ¡cales cuya pr¡nc¡pal característica, es

un contenido de arsénico aproximado al 9%. El 68% del arsénico ingresado en el concentrado de

cobre se fúa en una malriz cálc¡ca en las Planta de Tratamiento de Efluentes.
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ll. Rrrenerc¡ns y Rrourstros DE¡- Ssrerr¡as oE Geslóru

Arvlete¡rrRl

2.1 Objetivo del Capítulo

El ob,ietivo del presente capítulo es conocer los fundamentos y requerimientos del SGA prescrito por la

norma ISO '14001.

2.2 §istemas de Gestión Ambiental

La gestión ambiental €s la gest¡ón del impacto de una organizac¡ón o compañía sobre el med¡o

ambiente. El méd¡o amb¡énte se def¡ne como el "entorno en el cual opera una organ¡zación,

incluy€ndo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su intenelación"

(Nch-lso 14001 of. 1997).

Por consiguiente, l€ gestión ambientál busca mejorar el desempeño ambiental a través del proceso de

reducc¡ón de los impactos ambientales de la organización mediante, el control de los aspectos de las

actividades, produdos y sorvicios que causan, o podrían causar, impactos en el m6dio ambiente

(Roberts y Robinson, 1999).

De acuerdo con lá noma ISO 14001 un SGA es "aquella parte del s¡stema global de gest¡ón que

¡ncluye la estruc{ura organizácional, las aclividades de planif¡cación, las responsabilidades, las

prácd¡cas, los proced¡mientos y los récursos para desanollar, implementar, lograr, revisar y mantener

la polltica ambiental".

Un SGA es un conjunto de henamientas que perm¡te a organ¡zacionés de todos los tamaños y tipos

controlar el impacto de sus ectividades, productos y sorv¡cios sobre el medio amb¡ente. Es un énfoque

sistém¡co para gest¡onar los aspeclos ambientales de una organlzación (Clements, 1997).
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2.3 ¿Por qué implantar un SGA?

Las ventajas de un SGA pueden dividirse en dos grandes razones. La primera es que la gestión

ambiental es benef¡ciosa para nuestro planeta, como un requ¡sito fundamental para la sosten¡b¡lidad

global. La segunda razón es que la gesl¡ón ambiental es ye considerada inlernacionalmente como un

requisito que fac¡l¡ta las relac¡ones comerciales. Es así que las organizaciones han aumentado su

interés y por lo lanto su compromiso al destinar recursos para desanollar su SGA.

2.3.1 Los beneñcíos pan nuestro planeta

La act¡v¡dad económic¿ globál está valorada actualmente en más d6 20 trillones de dólares

anualmento (Roberts y Robinson, 1999). Toda esta aclividad económica provien€ de los recursos

naturales. Para e¡emplificár la magnitud del problema ambiéntal global, se pueden considerar los

sigui€ntes datos:

. El 83% de la energía comercial emploada en el mundo proviene de rocursos no renovables.

. Cada día, la economía mundial consume una cant¡dad de energía, que el planeta demora 27 años

en crear.

. Se emiten más de 100 millones dB toneladas métricas de sulfuro a la atmósfera anualmenfe. Esto

supone más de 200 millones de toneladas métricas de SO2 s¡endo el principal causante de Ia

lluvia ácidá.

. La lluv¡a ácida contribuye a lá pérd¡da en cosechas europeas de más de 500 millones de dólares

anualmente.

' La acumulac¡ón de gases por el efecto invernadero ocasionará un aumento global de la
temperatura de 1,soc a 4,5oC durante el próximo siglo.

' Lás actividades humanas inlroducen al año más de 100.000 productos químicos y toxinas en el

enlomo ambiental terrestre.
. El 560Á de los bosques tropicales del mundo ya han sido destruidos por la actividad humana.

' El 330/6 de las t¡erras aptas para el cultivo del mundo se erosionan con mayor rapidez de la que se

forman.

2.3-2 Las beneficios para Ia aryan¡zación

Los temas ambientales están afectando en forma creciente el desempeño de las organizaciones, tanto

a corto como a largo plazo- Las práclicas ambientales def¡citarias conducen a mayores costos de

manufacturación y de no manufacturación, á mayores cantidades de producción de desechos y

residuos; a mayor costo de eliminac¡ón de residuos; a gastos en tecnologias para reducción de la

contaminación; a multas por infraociones ambientales y campañas atenuantes de relaciones públ¡cas;
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y a mayores primas de seguros. La lista es cada vez mayor y compleja. Un SGA ayuda a resolver

estos problemas.

Ahorro d6 costos

Las organizaciones que fomentan iniciativas para mejorar el desempeño ambiental global, tales como

los sistemas de gest¡ón amb¡enlal, el uso de tecnologias más limpias o programas dé reducc¡ón de

residuos, han demostrado generar ahonos cons¡derables. El proceso de ¡mplantac¡ón de un SGA

aumenta la eficiencia en los procesos, proporc¡ona un marco de lrabajo para evaluar las

oportunidades, posibilidades de ahorro de costos y prepara a una empresa para responder a
presiones amb¡entales futuras (Brorson y Larsson, 1999). Ejemplo:
. Entro 1975 y 1990, la émpresa 3M ahorró más de 537 millones de dólares al implantar rniciativas

de mejoras ambientales en su organización.

. Proiect Catafyst, un proyeclo de demostracÍón del Departamento de lndustria y Comerc¡o del

Reino Unido, identificú ahorros potenciales de 8,9 millones de libras a partir dé 399 medidas de

recorte de residuos en 14 grandes y medianas empresas.

. El proyeclo A¡re and Calder, una ¡niciativa con sede en el Re¡no Un¡do y patroc¡nada por la

Fundación BOC para el Medio Ambiente, identifico ahon"os de 3,3 millones de libras al año para

las once crompañías particípantes.

. Según el fabricánte de vehículos, Rover, seis de sus suministradores ¡mplant€ron sistemas de

gestión ambiental, consiguiendo un ahorro de costos entre 10.000 y 100-000 l¡bras anuales.

lncremento de la cf¡cacia y el¡ciencía

La implantación de un SGA ¡ncrementa la eficacia y eficiencia de una empresa. Esto ocurre si se usa

mejor la mater¡a pr¡má o se mejora la calidad de los productos. Un SGA proporciona a una

orgánización una visión generel de sus operaciones, además de mejorar los procesos y posibilitar la

inlegrac¡ón operaliva con otros sistemas de gestión de la compañía (Roberts y Rob¡nson, 1998).

Mayores oportunidades de mefcado

Una de las rázones fundamentales del desanollo de la ISO 14001 fue reducir las baneras comerciales

aráncelar¡as, generando al mismo t¡empo un compromiso con el desempeño amb¡ental a escala

mundial.

Mayor habil¡dad para cumpl¡r con la lég¡slación y regulaciones ambientalea

Un SGA ayúda a la organización a conocer y comprometerse a cumplir la leg¡slación y las

regulsc¡ones ambientales que sean apl¡cebles a sus procesos. Un SGA funcional asegura que la

compañía cumple la legislación vigente, lo cual mejora las relaciones con áutoridades y organismos

reguladores.
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Cumpl¡r con las exigénc¡as de los clientes

El desarrollo de un SGA exige ampl¡ar las responsabilidades sobre el desempeño ambiental de una

organización y sus suministradores, esto ha implicado que un número creciente de organizac¡ones

certificadas en todo el mundo demostrar c¡erta lorma de gest¡ón amb¡ental corporativa. La presión de

empresa a empfesa consiste s¡mplemente en que una empresa A, normalmente mayor, y que es un

clienle certrf¡cado y venerado por la cornpañia B, le dice a la compañía B, de manera diplomática pero

inequivoca, que a menos que implante un SGA en X t¡empo, puede que se piense que sus servictos

ya no son necesar¡os. AI¡viar las "pres¡ones ¡nterempresariales" cumpl¡endo las exigenc¡as

ambientales de sus cl¡entes es, por tanto, otra clara ventaja de la implantac¡ón de un SGA (Roberts y

Robinson. 1999)

Mejores relac¡ones con los terceros interesados

Un SGA qenera una serie de benef¡cios "menores", en las relaciones con sus terceros interesados

(vecinos, accionistas, clientes, banqueros, aseguradoras, etc.), directa e indirectamente.

Directamente, dism¡nuyendo el impacto de una compañía sobre el ambiente, complaciendo a los

vecinos y a los grupos de presión. Reduc€ los riesgos y las responsab¡lidades, complaciendo así a los

empleados y a las aseguradoras, e incrementa los beneficios, lo que, por supuesto, complace a los

accionistas y directores.

Y de forrna jndirecla mediánte Ia certific¿ción de¡ SGA. En este caso, lós organisrnos reguladores, las

autoridades y Ios clientes no necesitan preocLlparse por ¡nspecciones, evaluaciones o investigaciones

demasiado exhaust¡vas, dado que el cumplimiento leqislativo y el deseo declarado de meiorar el

desempeño ambiental son requisitos esenciales para la certificación

Mayor comunicación con los empleados, un aumento de sus motivaciones, ¡ealtad y

compromiso

Un SGA incrementa la motivación, la productividad y la lealtad de los empleados. Aunque un

empleado ciertamente es un tercero interesado y, por tanto, goza de los beneficios de los terceros

interesados mencionados anteriormente, el proceso de un SGA les afecta de forma particular. La

salud y la seguridad de los trabajadores, las s¡tuaciones de riesgo y emergencia, la educación y la

formac¡ón son aspectos que deben considerarse al desarrol¡ar y mantener un SGA (Stapleton y

Glover, 200'l )

La implantac¡ón y mantenc¡ón de un SGA debe ¡mplicar a todos los trabajadores. Fomenta Ia

participación, facilila una mejor comunicación y es un esfuerzo corporativo con un propósito unif¡cado.
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Este proceso humaniza y atmoai1a. Salva los obstáculos entre los distintos rangos y, mediante su

dependencia en la participación, se constituye en un vehículo de mejor autovaloración, satisfacción

laboral y productividad.

2.4 Organización lnternacional para la Estandarización - ISO

ISO es una organización privada de estándares internacionales fundada en 1947. Se encuentra

local¡zada en Ginebra, Suiza. La misión de ISO es la de promover el desanollo de estandarizaciones y

sc{ividádás relac¡onadas en el mundo para fac¡l¡tar el ¡ntorcambio ¡nternácional de bianes y servicios y

la cooperación para el desanollo de las act¡vidades intelectual, cieniífica, tecnológica y económica

(rso,2002).

Los estándares ISO son acuerdos documentados que contienen especif¡caciones técnicas que deben

usarse consistentemente como reglas, lineam¡enlos o définiciones de caraclerísticas paru asegüar
que los materiáles, produclos, procesos y serv¡cios s6 adecuen al propósito para el que fueton

diséñados.

ISO ha desarrollado ostándares técnicos para los sectores de negocios, industriá y tecnología.

Promulgando más de 8,000 estánderes mundialmente aceptados acerca de temas que van desde

tamaños de pápel hasta el espesor óptimo (0,76 mm) de las tarjetas de crédito, tarjetas telefónicás e

inteligentes (lSO, 2002).

ISO esta constituida por unos 140 organismos normalizadores nac¡onales, uno en cada país. Log

m¡embros se d¡v¡den en tres categor¡as (Figura 5):

. Organismos miembros (member body) ISO que son los organismos nac¡onales de normalizac¡ón

de cáda país. Asf, sólo un orgánismo por país representa a ISO. El lnst¡tuto Nacional de

Nomal¡zac¡ón (lNN) es el representante en Chile.

. Miembros corresponsales (corespondenf memberl, normalmente son organizac¡ón de un pals

que no t¡ene un organismo nacional de normalización totalmente desanollado. Los m¡embros

representántés no partic¡pan act¡vamente en los comatés técnico y en el desanollo de polít¡cas,

pero se mantienen totalmente informados sobre el trabajo de interés para ellos.

. Miembros §uscr¡ptore§ (subffriber ñembership), para los países con economías muy pequeñas.

Los miembros abonados pagan cuotas reducidas que no obstante les permiten mantenerse en

conocimiento de la estandarización intemacional.
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F¡gura 5: Eghuctura de lso

lS0 produce estándares ¡ntemacionalmente aceptados a través de Com¡tés Técnicos (TC). Estos TC

usualmenle sé dividen en subcomités que, a su vez, se d¡viden en grupos de trabajo, donde la

escfitura de estándares ocure. En eslos comités, represeniantes calificados de industrias, institutos

de investigación, universidades, autoridades gubernamentales, organismos de consum¡dores y

organizac¡ones intemacionales de todo el mundo part¡cipan en la resoluc¡ón de los problemas globales

d6 normalización (lSO, 2002).

2.5 Serie ISO 14000

2.5.1 Odgenes de ISO 14OOO

Dentro de la organizac¡ón ISO se consliluyó en agosto de 1991 el Grupo de Asesoramiento

Estratégico sobre el Medio Ambiente (SAGE) con et objetivo de comenzar a estudiar la forma de

normalizar medides cuyo fin era proteger el medio ambiénte para garantizar el futuro de la humanidad,

pre§ervando la atmósfera, la tiena,6l agua, elementos v¡tales para la vida humana (Clements, 1997).
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La constitución del comité SAGE fue lá respuesla a las inquietudes y peticiones de la Conferenc¡a de

las Naciones Unidas sobre el Ambienle y Desarrollo (UNCED) y el Consejo Empresarial para el

Desarollo Sustentable (BCSD), que nacieron durante la preparación de la Cumbre de la Ttena.

Además de demanáas crecientes en seclores gubernamentales, industriales y económ¡cos sobre

denunc¡as que grupos ecologistas venian haciendo sobre res¡duos nucleares, contaminación de la

atmósfera o deter¡oro de la naluraleza en su conjunto (Clements, 1397).

En 1992 se celebró en Río dé Janeiro la conferencia de las Nac¡ones Unidas (La Cumbre de la TieÍa)

en la cual se trataron los temas medio ambientales poniéndose al dia la información sobre el deterioro

de los rea.rsos naturales y su efecto sobre fa v¡da humana. La verdad es que se esperaba mucho de

esta conférencia, pero los intereses creados de algunos grupos impidieron tomar medidas drásticas a

favor de cambios para preservar el medio ambiente. De todas formas la sensibil¡dad de muchos

lécnicos, políticos y empresarios de disl¡ntos países puso en marcha d¡versidad de programas para

proteger la naturaleza tomando medidas que, aunque parciales, se han sumado a la gran conciencia

social crec¡ente sobre la necesidad de respaldar la protección ambiental y prevenir la contaminación.

Las recomendaciones presenladás por el SAGE a la UNCED se transformaron en un eleménto

importante en los documentos f¡nales de la Cumbre de la Tierra: Agenda 21, Declaración de Río,

Convenio sobre la diversidad biológica, Convención marco de las Nacíones Un¡das sobre cambio

climático y Principios para el consenso mundial para el ordenam¡ento y conservac¡ón de los bosques

(www.tc207.org).

En Enero de 1993, a part¡r de las recomendaciones formuladas por el SAGE a lSO, se constituyó un

nueyo Comité Técn¡co, el ISO/TC207 sobre Gestión Amb¡ental. Esto mn el objetivo de normal¡zar

intemacionalmente el tema de la gest¡ón smbiental, elaborando los elementos necesarios,

reglamenlando procesos y especialmenle creando un instrumento de aceptación universal para

meiorar el desempeño ambi€ntal d€ las organizaciones y sus productos, facilitando el comercio

¡ntemacional y contribuyendo al desanollo sustentable (www.tc207.org). En dic¡embre de 1995,

cincuenta países int€graban activamente el TC207 y más de 200 técnicos conformaban d¡versas

comisiones de trabajo cr.¡yo objetivo era conjugar los ¡nteréses de preservar el medio ambiente con

las normas ISO ya existentes y con los temores de algunos grupos económicos mundiales que

preferían frenar el tema, a versé somet¡dos a presiones externas que limitarían sus acc¡onés.

Las normas a crear debían ser flexibles. adaptables a todo t¡po de organizac¡ones y situación de

desanollo de cáda país, por otra parte debían amparar hechos c¡entíf¡camente demostrables. Un

punto v¡tal para evitar reacciones en contra era declarar que la nueva normativa facilitaría las
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relaciones comerciales entre ¡os países y no se traririformaría en barreras para el desarrollo, salvo en

casos extremos de evidente delerioro del meclio ambrente (www iso.ch).

Así, finalmente, fueron constituidos seis sub-comités espec¡at¡zados (Figura 6):

. SCl: S¡stema de Gestión Ambiental (SGA),

. SC2: Aud¡toría Amb¡ental e lnvést¡gaciones Re¡ac¡onadas (AA&|R),

. SC3 Etiquetado Amb¡ental (EA),

. SC4 Evaluación de Desempeño Ambientat (EDA),

. SC5: Evaluación del Ciclo de Vida (ECV), y

. SC6 o TCG: Términos y Definiciones (T&D)

JCG

CAG

taDtcv

Flgura 5: Esür¡c{ura del Comi¡é Técnico ISO/TC 207.

Cada sub-comité se formó por diversos Grupos de Trabajo, excepto dos Grupos que dependían

directamente del TC207, actualmente disueltos:

. WGl: Aspeclos Ambienlales en estándares de productos, y

. WG2: Forestal.

Dos nuevos grupos de trabajo existen actualmente:

' WG3: Planificación para elAmb¡ente, y
. WG4: Comunicac¡ón Ambiental.

Del trabajo de estos grupos nació una nueva serie de normas: la serie ISO 14000 que cuenta con la

norma ISO 14001 que espécaf¡ca los requis¡tos de un SGA cert¡f¡cable/registrable y la norma ISO

l40t0r4 qu€ es la guía generaly soporle técn¡co para el desarrollo de un SGA.

Como era de esperarse, la Comun¡dad Ec¡nómica Europea (CEE) formó las comisiones para estudiar

el lsmá medio ambiental participando a su vez act¡vamente en los sub-comités de ISO/TC207. En julio

de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea el Reglamento CEE

:\
1lir

rso /rc207
e¡ (;eslió¡ AnrDió¡rlrl
ll.sldenl. - Secrelirrlo

wG3
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'1836/93 refer¡do a los requis¡tos relativos a las po¡íticas, programas y s¡stemas de gestión en relación

con el ambiente. más popularmente conocido por el reglamento EMAS .

D¡stinto§ paísee -España, lnglatena, Aleman¡a'' do la CEE habían ido elaborando normas individuales

pero con la misma finalidad: proteger la yida en el planeta.

La British Standart creó el SGA reglamentado por la norma 8S7750 que se basa en la serie ISO g00O

de forma tal gue se puede lograr la certificación ambiental. Holanda se adhirió a Ia norma de ta British

y por su parte Aleman¡a ya contaba con una fuerte reglamentación legislatava protectora del m6dio

ambiente. En España se creó la UNE 77801.

2.5.2 Sene ISO 14O0O

ISO 14000 es una sede de nomas intemacionales y voluntarias que tratan sobre la gestión ambiental.

Los temas cubi€rtos en la serie ISO 14000 pueden dividirse en dos áreas- La primera se relaciona con

la gestión de la organización y los sistemas de evaluación; la segunda, con herramientas ambientales

para la evaluación de productos.

La evaluación de la organización, como se muestra en la Figura 7, considera tros subsistemas que

incluyen: sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientáles y evaluac¡ón del desempeño

ambiantal- Por su parte, la evaluación d€l producto considora aspectos ambientales en los estándáres

de producto, etiquetado ambiental y evaluac¡ón del ciclo de v¡da. Un esfuezo separado hace énfasis

en los térm¡nos y defin¡ciones para armonizar sus uso enlre todas las áreas y aplicaciones baio ISO

14000 (Roberts y Rob¡nBon, 1999).

Prodl,clos
ill

Eco EliqLJelodo Evolutr.itñ
Cic o (1,- Vi.Jo

Figuia 7: Serie de normas ISO 14000.

t§o I ¡¡al()ó
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2.6 ISO 14001: Sistemas de gest¡ón ambiental - Especificación con guía para el

uso.

Esta norma busca conduc¡r a la organización dentro de un SGA certificable, estructurado e ¡ntegrado a

la actividad general de gestión, especir¡cando los requisitos que debe poseer y que sean aplicebles a

cualquier tipo y tamaño de organización.

De manera muy concisa, el SGA propuesto, basado en el modelo de la F¡gura B, debe cumplir con:

Polit¡ca Ambiental

' Declarac¡ón de una Polít¡c€ Ambiental def¡nida por la alla gerencia, debe incluir el compromiso del

mejoram¡ento continuo y prevenc¡ón de la contaminación, cumpl¡r con la legislación y

reglamentación ambiental, sea documentada, ¡mplementáda, mantenida y comunicada a todos los

empleados y además que se encuentre a dispos¡c¡ón del público.

Planmcac¡ón

' ldenlificár los Aspectos ambientales de sus activ¡dades, productos o serv¡c¡os y determ¡nar

aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
. ldentificar los Requisitos legales y olros, que se apliquen a los aspectos ámb¡entales de sus

aclividades, productos o serv¡cios.

. Establecer Ob¡elivos y metas ambienlales en cada función y nivet de la organización.

' Generar un Programa(s) de Gestión Ambiental para cumplir los objetivos y metas ambientales.

lmplementación y Operación

' Establecer una estructura que def¡na las funciones, responsab¡l¡dades y autoridades pará llevar a

cabo una gestión ambiental efect¡va.

' ldentificár las necesidades de capac¡tación y entrenamiento para los m¡embros de la organización.
. Establecer procedimientos pará la comunicac¡ón interna y externa con respecto a los aspectos

amb¡entales y al SGA.

. Establecer un s¡stema de documentación y control de documentos del SGA.

. Establecer procedim¡entos de control de operaciones y de preparación y respuesta ant€

situaciones de emergéncia asociados a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o

servicios.

Verificación y acción correct¡ya
. Establecer procedimientos para el monitoreo y medición reguler, d€ las caracterÍsticas

ambientales claves de sus ac{¡vidades y el cumpl¡mlento de la leg¡slación ambiental.
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Establecer proced¡mientos para menejar é invest¡gar no conform¡dad y las acc¡ones coneclivas y
preventivas.

Mantener y disponer los registros ambiental€s.

Tener programas y procedimientos de auditorías del SGA, como principal herram¡enta de control.

Revisión de la gerancia

' La alta gerencia de la organización debe rev¡sar 6n forma periódacá la efectividad del SGA,

considerando la necesidad de cambios a la política ambiental, objetivos y otros elementos, de

acuerdo a los resultados de las auditorías, de los cambios de c¡rcunstánc¡a y d6l compromiso por

el meioram¡enlo continuo del SGA.

Figura 8: Modelo de s¡stema de geslión amb¡ental, según la ñorma ISO 14001.

2.7 Certificación

La organización puede tener un SGA completo y totalmente funcional como d¡cla la norma ISO 14001

sin que eslé cert¡f¡cado. La mayoría de las organizaciones que desarrol¡an un SGA se certifican.

Los beneficios más diréclos de la cértificación, para una organización son los siguientes:
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Un cert¡ficado es una prueba de evaluación y aceptación por parte de una tercera persona

profesional, independiento y acreditada.

Un cortificado es considerado como sello extemo de aprobac¡ón del SGA de la organización, así

como un compromiso por meiorár 6l desempeño ambiental.

' Un certificado resulta beneficioso para conseguir contratos de compra internacionales y

gubemamentales.

Un cerlificado puede obviar prolongadas auditorías d6 cumplimiento l€gislativo y regulador.

Un cortif¡cado sirue de símbolo visible de las intenciones de la organizac¡ón en relación con el

med¡o ámb¡enle.

LEs evaluaciones periód¡c€s del equipo certificador s¡rven para mantener, mejorar e integrar el

SGA continuamente.

2.7.1 El proceso de ceñifrcación ISO 14OO1

Cuando la organización clrenta con un SGA que cumple o esté por cumplir las especif¡caciones

señaladas en la norma ISO 14001, puede hacer una de las s¡guientes acciones:

. Autodeclarar gue el SGA implantado cumple con Ia norma.

La autodeclarsc¡ón s¡gnifica que la propia organizac¡ón audita su SGA, tomando como referencia

las especificaciones $tabl€cidas en la norma y "declara" qu€ cumple con los requisitos

especificados. Dado que no implica aud¡tores ¡ndependientes, este enfoque puede tener un valor

limitado para terceros.

. Solicitar reconoc¡miento por parte de segundos de que el SGA de Ia organizac¡ón cumple con los

requisitos dé la norma.

El reconocimiento por parte de segundos consiste en que una organización solicita a olra

organización, tal como un cliente o un sumin¡strador, que audite y declaré que el SGA cumple con

Ios requisitos de la norma. El reconoc¡m¡ento por parte de segundos puede tener valor cuando un

cl¡ente o sumin¡strador requiere que su compañía tenga un SGA, pero reconocé que no es

necesario un cert¡f¡cádo formal.

. Solicitár una cerlificáción por parte d€ t€r@ros de un organismo ¡ndependiente de certif¡cación

acreditado.

La certif¡cac¡ón por parte de terceros @ns¡ste en que la orgánización paga a un organismo

acred¡tado de certaficác¡ón éxtemo, autónomo e independ¡ente para que aud¡te el SGA y declare

ofic¡almonte que el SGA cumple con los requisitos de la norma ISO 14001. La certificác¡ón por
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parté de terceros es más común y ofrece una prueba que demuestra que el sistéma se aiusta a

las especificac¡ones de la norma ISO '14001_

Aunque el proceso exacto de certificac¡ón formal de un SGA con la norma ISO 14001 depende del

organ¡smo acreditado, los s¡guientes puntos resumen las principales etepes pere obtener Ia

certificación por parte de terc€ros, según Roberts y Robinson (véase la Figura g).

Paso 1: Evaluación prolimínar

Algunos equipos certificadores ofrecen la opción de una evaluación prelim¡nar o "análisis diferencial"

entre el SGA y los requisitos principales de la norma ISO 14001.

Generalmente, eslo contribuye a ident¡ficar las áieas problemát¡cas antes de iniciar fa evaluación

principal de la cerf ¡ficac¡ón.

Paso 2: Rev¡s¡ón de la documentación

La revis¡ón de la documentación asegura que estén presentes y adecuadamente preparados los

documentos esenciáles del SGA, tales 6omo la políticá ambiental, los objetivos y metas, régistros,

proced¡m¡entos, etc del SGA.

Paso 3: Evaluación ¡n¡c¡al

El paso s¡gu¡ente es una vis¡ta al s¡tio de operaciones para asegurar que está preparado para la

evaluación pr'ncipal y permilir al certificador que entienda mejor el SGA y a todos los que están

directamente implicados en é1.
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F¡gura 9: Proceso de ¡mplantac¡ón y etapas de la cert¡ficac¡ón / reg¡stro del SGA.
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Paso 4: Evaluación principal

La evaluac¡ón pr¡ncipal y exhaustiva del SGA sé lleva a cabo tras haber perm¡tido realizer camb¡os 6n

ol sistema a la luz dé cualquier conclusión hecha duranle la evaluación inicial y la revisión de la
documentación. Esta evaluación t¡ene lugar en las instalac¡ones (a menudo durante varios días) e

¡mplica una evaluación detallada de los componentes del SGA tomando como referencia los requisitos

de la norma ISO 14001.

Paso 5: Certif¡cac¡ón , registro

S¡ la primerá evaluación resulta favorable, el cert¡f¡cador acreditado exp¡de un cert¡ficado a la

organización. La cert¡f¡cación tiene, generalmenle,. una duración de tres años. El certificador entonces

notmca al organ¡smo nac¡onal responsable de la suporvisión de la implantación de la norma ISO

14001 de su pais.

Paso 6: V¡g¡lanc¡a

Una vez certificada la organ¡zación, el SGA es evaluado cada se¡s méses por el organismo de

cert¡ficación para asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos de la norma ISO 1400'1.

La organizac¡ón certir¡cada demuestra la ¡mplantación ex¡tosa de la norma ¡nternacional asegurando a

terceros interesados que ex¡ste un sistéma de gestión ambiental adecuado.
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III. SISTEUN OE GESIÓ¡¡ AMBIENTAL OC EI TENIENTE

3.1 Objetivo del Capítulo

El objel¡vo del presente capítulo es analizar el SGA de la División El Teniente basado en los

requer¡m¡entos de la noma ISO 14001.

3.2 Sistema de Gestión Ambiental de El Teniente

3.2. , Requ,sr'fos generales

La División El Teniente esta implementado un S¡stema de Gest¡ón de Calidad lntegral 6n la casi

totalidad de los procesos produc'tivos y de servicios comprendidos en sus d¡ferentes UGÁ,/UA, s¡stema

que abaróa las dimensionos de negocio, seguridad y amb¡ente de la gostión de los procesos. El SGA

que aquí se présenta está de acuerdo a lo descrito en el Manual de Gestión Amb¡ental de la División

El Teniente y que descr¡be :a interacc¡ón de los d¡ferentes componentes d6l SGA, como parte dél

Sistema de Gestión de Calidad lntegral.

Esle S¡stema de Gestión de Cal¡dad lntegral constituye la base del SGA, entregándole a éste último

dos elementos fundamentáles:

. Procedimientos generales, e

. lnformación génerada por los procesos quo se encuentran ¡ncorporados al sistema, que resulte

relevante para el SGA

El SGA recoge estos elementos y los eplica a su ámbito de acción, que cubre toda la División.

El SGA prioriza su operac¡ón en las unidades organizac¡onales relevantes para cada UGA/UA, las que

pueden ser:

. Un¡dad,

. Superin{endencie/Departamentoo, directamente,

. UGA/UA;

según lo defina cadá UGA/UA, dependiendo de la naturaleza y magnitud de sus operaciones-
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La informaciÓn generada por los procesos const¡tuye una de las entradas al SGA, aunque no ¡a únice.

En el caso perlial,ar de la idenmcación de aspectos ambientales, el SGA usa la ¡nformación de los

procesos, procedíendo a su fevis¡ón, complementación y consol¡dación a nivel de la unidades

organizac¡onales relevantes def¡nidas en cada UGA/UA.

De esla manera, el SGA ha sido diseñado para asegurar que la Gestión de los Aspectos Ambientales

S¡gnif¡cativos de la D¡visión El Teniente de CODELCO-Chile, se ajuste a los principios de su Política

Ambiental, y cubra todas las actividades operacionales y adm¡nistrativas de lá Div¡sión.

El objetivo gue 3e busca es que el SGA provea un mecanismo eslructural aprop¡ado para el logro del

mejoramiento continuo, permita un csntrol sistemático en los n¡veles de desempeño ambiental de la

División y entregue el apoyo necEsario para dar cumplimiento a los requis¡tos de la norma ISO 14001

y demostrarlo con evidenc¡as objetivas.

El SGA se describe en los punfos s¡guientes para cada uno de sus elementos, como pretende dar

cumplimiento a los requisilos de la norma ISO 14001 y las interacciones existentes entre los distintos

elementos del SGA. En la Tabla 8 se resume los procedimientos generales que forman part6 de este

SGA.

' 
"ir. r

Scc-Polit¡ca Ambienlal Polílica Amb¡ental
SGC-GRL-M-001 Manual d6l Sistema ds Gestión Amb¡ental
SGG.GRL-Glosario Glosário Ambiental
SGGGRL-P{nI Hanificac¡ón del proceso
SGGGRL-P-o02 Eva¡uac¡óndeAspectosAmb¡entales
SGGGRL-P-OO4 Consotidac¡óndeAspectosAmbientales
SGG'GRL-P-o05 Conrun¡cación intéma
SGGGRL-P-OOG Comun¡cación extema
SGGGRL-P-OO7 Obj6tivos, Métas y Programas Consolidados de Gest¡ón Ambiental
SGCGRL-P-Oo8 MantenciónMar€oRegulatorioAmbienlal
§Gc'GRL-P-oog Monlorco y Medición
SGGGRL-P-o1 I' Geslión de lncidentes
SGGGRL-P-O12 Pr€pareción y Contfol de docum€ntos
SGGGRL-P-o13 Control d6 Reg¡stros
SGGGRL-P-o14 AuditorteAmb¡ontallnterna
SGGGRL-P-016 Geslión de Hallazgos
SGoGRL-P-o17 Def¡nic¡ón de Planes de Emergencia
SGCGRL-P-O'18 C€pacÍtaciónyEnlrenamiento
SGC-GRL-P-o1§ MonitoreoCumplimisntoMarcoRegulalorioAmbiental

Tabla 8: Lilado de Procedimientos Generales del SGA EIlen¡ente.
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3. 2. 2 Polltica ambiental

La División El Téniente de CODELCO ha asumido un compromiso con el med¡o ambiente que se

refleja en su Política Ambiental.

La División El Teniente se compromete a divulgar su Polílica Ambiental entre todos los integrantes de
la organización y mantenerla disponible al público en general.

L€ Polít¡ca será objeto de révis¡ón per¡ód¡ca para mantenerla adecuada a futuros camb¡os dé

escenario que sé presentén, La ¡nstancia of¡cial para ello es la Rev¡s¡ón de la Gerencia.

Pql,t¡c5 Amb¡ental

Nüe§to Cgmrr'?¡m¡$o con el Med¡o Amb¡ente

C¡{ieres conloim.rnG CODELCO.C'IILE Divísktn El Teniente, empresa de la gran mínerfa del c¡bre y
subproductos criyas oper¿cirn€§ sé remontan a los in¡cios dél s¡glo pasado, reconociendo nuestras
tE.ponsobilid.dc. re6pecb a L ptEs€rv'cién del tl¡ledio Ambie¡te, y cons¡dGrando nuestra l¡6erció¡ eñ

ur¡a importante ,€gifi agrlcola y urbam, nos comprometemos a actuar 6istemática y progresivsmcÍte
par¡ rsducir e! impscfo otnffil de nuestras actividades, evitando efeclos adversos sobre nüestros

traba¡adorÉs, clienb, oolaboradorEs, colrunklad y el Medio Ambiénte.

Para elto eúable.*ños y fianlénen os u', Sisfezra de Ge$1ión Arnbien al, que ¡nsp¡rado en la potiticz

Cüpo¡eriva de 6Édór, Mronbl, Sega¡ldad y Satud Ocupacionat. nuéstra mis¡ón y los va¡ores que

compad¡mos, se rige W los stgüÉnles pincryíos:

. Evaluar los impaclos y.iesgqs ambienlales de nuevos proyectos e ¡nvers¡ones.

. Atender las preoclrpaciones ambierilales de la comunidad, geoeradas por nuestras actiüdades, productos

y servicios,

. U§ar efcientemente los recursos hldr¡cos y energéticos, rec¡clar materia¡es donde sea pos¡ble y d¡sponer

adecuadamentB los fesiduos.

. lmpubar la cspacitadón, participación y apoyo de nuestros traba¡adores y colaboradores pafa cl

mejoram¡ento ambierital de nueskos procesos y práclicas.

. lncorporar gradual y progres¡vamente teclúloglas y prá6,tcas de {rabajo para d¡sm¡nuk y en ¡o posible

eÍm¡nal, los impaclos ambientales adversos y aseouraf el cumplimiento de las regulaciones y de otros

compromisos amb¡entales sr¡scritoG por la Dlvisión y la Corporac¡ón.

. Establecer snualmede obielivos y meta6 amblentales para avanzar en el conthuo mejoramiento d€

nuestro desempefr o ambiental.

. Comunicar periód¡camenté a nuesbo personat los principales Íesultados alcanzados con el propósito de

educar. mofivBr y apoyar el meioramiento de nuesúo desempeño ambiental.

Le ,rralérializactó¡t dc é'los Nlnctpi¿§ en el marco dd desarrollo sustentabto, nos enftantd d desefro

de aqufrlbtar él Wró de nuesna .rr¡sfón, al continuo maloram¡ento de nuestro desoÍtpeño a/,r'/bientat y
nuesúa dtsponffidad de rccúsos.
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3.2.3 Plan¡frcación

La planif¡cación es una etapa estratégica que la organ¡zación debe formular "para cumplir su polítics

ambiental" (lso 14004, 1997). según lso 14001 está etapa consta de los siguientes pasos (Figura

8):

. AspeclosAmbientalos,

. Requisitos legelés y otros,

r Objetivos y metas, y

. Programa(s) de gestión emb¡ental.

Aspoctoa Ambíentales

La identificación de Aspectos Amb¡entales de la Divisjón El Teniente CODELCO-Ch||€ se efectúa en

cada UGA,/UA de la Divis¡ón, para lo cual cada UGA,/UA define a que nivel de la organización se

efeclúa esta act¡vidad. Dé lo anterior, una UGA,/UA puede efectuar la ¡dent¡f¡cación de sus Aspeclos

Ambientales al nivel de Unidad, Super¡ntendencia/Departamenlo, o d¡rectámente, al nivel de la

UGA/UA, con el apoyo del Encargado Ambiental correspondiente.

Para hacer el levantamiento, se c¡nsideran como fuentes de ¡nformac¡ón, entre otras:
. Los aspectos ambientales pre-identificados y pre-évaluados a nivel de los procesos que forman

parte de cada unidad organizacional y que han s¡do incorporados al S¡stema de Gestión de

Calidad de la D¡visión. Estos aspectos se consideran prev¡a rev¡sión y consolidac¡ón, pára ev¡tar

redundanc¡as y homologar cr¡terios,

. Los registros de incidontés y auditorÍas ambientales,

¡ Eventuales asesoríás o consultorías externas,

. El conocimiento y experiencia del personal del área respect¡va,

' El conocimiento y experiencia del Encárgado Amb¡enta, de la UGA,/UA, y
. La asesoría de la Gerenc¡a de Riesgo, Ambiente y Calidad, cuando se solicita.

Luego de identificados los aspeclos ambientales, se evalúan los impaclos construyendo matrices,

considerando cr¡terios tale§ como fresrencia, intens¡dad, extensión, reversibil¡dad, percepción públ¡ca

y marco regulatorio de los impactos asociados. El resultado de está evaluación es un listado

jerarquizado d6 los asp€ctos ambienlales. A continuac¡ón, aplicando un criter¡o de significancia

definido en el procedim¡er¡to respecfivo, se obtiene una lista de "Aspectos Ambientales Significat¡vos',

sobre los cuales se ejereen acciones de control y mejora tales como: establecimiento de

procedimientos operacionales y do emergencia, monitoréo, mediciones, capacitación, etc., y se

establecen los Objelivos, Metas y Programas d6 Gestión que sean necesar¡os.
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Los resultados del proceso antes señalado son apmbados por el nivel direcl¡vo de cada área, el cual

asume la responsabil¡dad de su validez y vigencia, así como de la implementación de las med¡das de

solución o control.

Cada Gerencia consolida su listado de aspectos ambientales s¡gnificat¡vos, los cuales sirven de base

6 las acciones de control y meiora, obietivos, melas y programas de alcance general de la UGA,/UA.

La Gerencia Riesgo, Ambiente y Calidad consolida el l¡stado de aspectos amb¡entales §ignif¡cat¡vos de

la D¡visión, el cual a su voz const¡luyo la base de las acc¡ones de control y meiora, obietivos' metas y

programas de alcance divisional-

La ¡déntificación y evaluación dé aspectos ambiontales es un procéso cíclico que se r6aliza

anualmante para lá manleñción actualizada del listado de aspectos ambientale§ slgnificat¡vos de cáda

área. Sin perjuicio de lo anter¡or, se puede realizar revisiones éxtlaordinar¡as para considerar cambio§

importantes en las aciividades, produc{os o serv¡cios de la organización.

Los mecanismos, responsab¡l¡dades y reg¡stros a utilizar pará la ident¡ficación de los aspeclos

ambientales de la División, se encuentran definidos en los s¡gu¡entes procédimientos generales:

. SGC-GRL-P-001 "Planificación del Proc¡so', aplicable a aquellas áreas que hayan ident¡f¡cado e

incorporado procosos al Sistema de Gestión de Calidad;

. SGC-GRL-P-004 "Con§olidación de Aspectos Amb¡entales", apl¡cable a todas las áreas de la

División.

Los mecanismos, responsabilidades y registros a utilizar para la evaluación de los aspectos

amb¡entales, se encuentran definidos en el Procedimiento General SGC-GRL-P-002 "Evaluación de

Aspeclos Amb¡ental6s", aplicable á todas las áreas de la Div¡sión.

Requ¡eitos Logales y Otro§

El mecán¡smo, las responsabilidades asociadas y los registros a ut¡lizar en cuanto a requ¡s¡tos legales

y otros, se encuentran én el proc€dimi€nto géneral SGC-GRL-P-008 "Mantenc¡ón Marco Regulatorio

Ambiental Aplicable', en el que se def¡ne una metodología para ident¡ficar, mantener actualízadas y

permitir un acceso expedito a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los aspectos

amb¡ontales de las actividades, productos o servic¡os asociados a la Div¡sión, así como a los

compromisos voluntariamente asumidos por Ia organización sobre estas mate as, con el fin de

controlar su cumplimi€nto. El Marco Regulator¡o así actual¡zado está dispon¡ble en la intranet

Div¡sional, a cargo de Ia Conseleria Jurídica-
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Objetivos y Motes

El establecim¡ento de Objelivos y Metas de Gestión Ambiental, es realizado considerando los

principios de la Política Ambiental, los aspectos ambientales significativos, el marco regulatorio

aplicable, las altemativas tecnológicas, los recursos operácionalés y financ¡eros ex¡stentés y la opinión

de las partes interesadas en la materia.

Los mecanismos, responsabilidadds y criter¡os para su eslablecimienló, revisión y actualización, se

def¡nen en el Procedim¡ento Genefal SGC-GRL-P-007 "Obietivos, Metas y Programas Consolidados

de Gestión Ambiental".

Programas de Gost¡ón Ambiental

Los Programas de Gestión Ambi€ntal son preparados al nivel organ¡zacional definido en cada

UGA/UA.

Cada Gerénte es responsable de consolidar el Programa de Gest¡ón Ambiental de su UGA,/UA, y el

Gerente de Gestión Seguridad, Ambionte y Calidad es responsable de consolidar el Programa dé

Gest¡ón Ambientat de la D¡visión y ásegurar que, en conjunto, se dé réspuesta apropiada a log

Objetivos y Métas Divisionales-

Tanto en los programes de las áréas como en el consolidado Divisional se indican para cada objetivo

aprobado, las metas y adividades a realizar, los plazos a cumplir, el responsable de su cumplimiento y

monto de recursos a asignar (cuando sea posible), lo que se rea¡iza anualmente en coord¡nación con

el ciclo de presupuestac¡ón Divis¡onal.

Los mecanismos, responsabilidades y reg¡stros para establecér éstos Programa§ de Gestión

Ambiental, están conten¡dos en el Procedimiento General SGC-GRL-P-007 "Objetivos, Metas y

Programas Consolidados de Gestión Ambiental".

3.2.4 lmdementac¡ón y Operación

"Para una implemenlación efect¡va una organizac¡ón debe desarrollar las capac¡dades y mecanismos

de apoyo necesarios para alcanzar su politica, obietivos y mela§ amb¡entales" (NChJSO 14004 Of.

1997).
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Estructura y Responsabil¡áad

La estructura organizacional superior de la División se presenta en la F¡gura 1. La esÍuctura del SGA

se apoya en ella, con los siguientee actores y organizaciones y las siguientes responsabilidades

g€nerales:

. Gerente General: Autor¡dad máx¡ma de la organ¡zación. Delega las funciones direct¡vas del SGA

en un Representante Administrador del m¡smo. Sus responsab¡lidades amb¡entales son: aprobar

la Política Amb¡ental de El Teniente; aprobar el listado de Aspectos Ambientales Significativos y el

programa de Gestión Ambiental de El Teniente y; asignar los recursos humanos y económicos

para el funcionamiento del SGA.

r GÉrentes: Responsables sectoriales de la opeüción del SGA. Sus responsab¡lidades ambientales

son: implementar, mantener y desarroltar el sGA en su organización; aprobar 6l Listado de

Aspectos Ambientales Significetivos y el Prográma de Gestión Ambiental de su organización,

cautelando su al¡neamiento c§n la Política Amb¡ental y con los ob.¡et¡vos ambientales de la

División; cautelar el cumpl¡miento del Conven¡o de Désempeño y del Programa de Gestión

Ambiental de su organ¡zación y; asignar los recursos humanos y económicos para el

funcionamiento del SGA en su organ¡zación.

. Gerente Gestión Seguridad, Amb¡ente y Calidad: Representante de la Gerencia General y

Administrador del SGA. Es el responsable general de la Administración del SGA y de manlener

informado at Gerente Generat sobre su desanollo. Sus responsabilidades amb¡entales son:

consolidar el Listado de Aspectos Ambientales Signif¡cativos de la División y el Programa de

Gestión Ambiental, cautelando su alineamiento con la Políticá Ambiental y con los objetivos

amb¡entales de la D¡v¡sión: rev¡sar la adecuación y efectiv¡dad del SGA en El Teniente e; informar

periódicamente a la Gerencia General sobre el funcionam¡ento del SGA.

. Supcrintendentes, Jefes de Oepartamento y Unidad: Responsables sectoriales de la operación

del SGA. Sus responsab¡lidades ambientalés son: aprobar el l¡stado de Asp€ctos Ambientales

Significativos, cuando corresponda, y aprobar y cautelar el cumplimiento del Programa de Gestión

Ambientaf de su organización; otorgar fas facilidades y recursos para la Ídentificación y evaluación

de aspeclos ambiéntales y para la ejecución de las auditorfas ambientales y, gestionar las

soluc¡ones d6 los aspec{os amb¡entalos significat¡vos y las no-conformidades que se detecten en

su organización.

. Jefés Gestión de Seguridad, Ambiente y Calidad: Asisten técnicamente y controlan a las áreas

funcionales en la operación del SGA, de acuerdo a sus responsab¡lldades y competenc¡as. Sus
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responsábilidadés ambientales son: asesorar al Gerente respect¡vo en la temática ambiental;

consolidar el Programa de Gestión Ambiental de su organización, cautelando su alineamiento con

la Pólitica Amb¡éntal y con los obietivos ambientales de El Teniente; revisar adecueción y

efectividad del SGA en su organización; informar per¡ód¡camente a su respectivo Gerenle sobre el

func¡onamienlo del §GA; cautelar los recursos necesarios para apoyar lá gestión ambionlal de su

organización y; designar o acluff como el representante de su organización en el comité de

Geslión Ambienlal Divisional.

Administradoros de Contratos: responsábles de préparar los antecedentes para la contratación

de empre§as colaboradofas, revi§ar y aprobar Plane§ de Prevención Ambiental y de Riesgos

(ppA y PPR) propuestos por las empresas oferentos, realizar inspecc¡ones para calificación del

cumplimiento de los PPA y PPR, def¡nir medldas correctivas y/o preventivas ante incumplim¡enlos

d6l PPA y/o PPR y c€l¡ficar el desempeño en gostión de cal¡dad de Ia empresa colaboradora al

término del conlrato.

Diroctor del Siatoma de Gestión Ambiental: Esta func¡ón recae en el Jefe del Departamento

Gestión Ambiental de la División. Sus responsabil¡dades ambientales son: asesorar a la Gerencia

General; controlar el avance y cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental de El Ten¡ente;

reportar per¡ódicamente a las ¡nstancias superiores el estado de avance y cumplimiento del

Programa de Gestión Amb¡ental; coordinar las actividades de gestión ambiental a nivel divisional;

centralizar y controlar documentos generales del SGA y obtener recursos para apoyar el

funcionami€nto del SGA de carácter Divisional.

Encargado Ambiéntal UGA/UA: Coordina ta operación ¡ntegra¡ del SGA en su organización. Sus

responsabilidades ambientales son: asesorar a su organización en la temática ámbiental;

centralizar y controlar los documentos del SGA que sean comunes a toda su organización; rev¡sar

per¡ódicamente el estado de avance del Programa de Gestión Ambiental de su organización y

emít¡r informes á su instánc¡a superior y; coordinar Ia gestión ambiental de su organización.

Com¡té de Gerencia: Formado por Gerentes y repre§entantes de dependenc¡a directa del

Gerente General de la División. Sus responsabil¡dades ambientales son; revisar periódicamente el

SGA; emitir periód¡camente directrices según se r€qu¡era, para mantener una efectiva vigencia del

SGA y; revisar la Polílicá Ambiental de la División.

Comlté d6 Gest¡ón UGATUA: Formado por Superintendentes y Jefes de Unidades

Organizacionales de dependencia directa de los rospect¡vos Gerentes. Sus responsabilidades
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amb¡entales son: revisár per¡ódicamente sl SGA de su organ¡zación y; defin¡r objet¡vos, metas y

pfogramas ambientales de su organ¡zación.

Comité de Gostión Ambiental Divisional: Formado por el Director del SGA y por los Encargados

Ambienlales do UGA/uA. su§ responsabilidades ambientales son: coordinaf lo§ Programas

Ambientales de sus áreas con la División; proponer soluc¡ones a situaciones de emergencias o

coñflictos ambientales atlngentes a la División; analizar técnicamente los requisitos legales que se

¡dent¡fiqueñ, así como otÍos requ¡s¡tos que puedan afectar la gestión ambiental de El Tsniente;

planif¡car y coordinar el desanollo de auditorías internas; apoyar y asesorar para el conecto

func¡onamiento del SGA y; analizar y proponer mejoramientos al SGA de la División.

. Todos los trabaiadores: Todos quienes se desempeñan en act¡vidades o instalaciones de la

División, ya sea en calidad de traba¡adores, supervisores o ejecut¡vos de El Teniente, o

colaboradores independientes o de empresas contratistas o subcontratistas, tienen como

responsabilidad cumplir ylo hacer cumplir, de acuerdo a sus atribuc¡ones, lo establecido en el

Manual del SGA, en los procedimientos generales, y en los procedimientos específicos de cada

área, con el propósito de as€gurar la correcta operación del SGA y alcanzar los objetivos y metas

especif¡cados por la organización.

Responsabilidades específicas de éstos y otros cargos y organismos internos están definidas en los

procedimientos del SGA.

Capacitac¡ón y Entrenam¡ento, Conoc¡m¡ento y Competencia

El Proced¡m¡ento General SGC-GRL-P-o18 "Capac¡tación y Entrenamiento' establece las d¡rectr¡ces

para la ¡dent¡ficación de las necesidades de cápacitación y entrenañiento del personál en sus

diferentes niveles ierárqu¡cos. Este procedim¡ento se hace cargo de que todo el personal cuyo traba¡o

pueda crear un impacto signmca vo en el ambiente, reciba una capacitación ambiental que

comprenda, entre otras materias, la importancia del cumplim¡ento de la Polít¡ca Ambiéntal, de los

proced¡mientos y de los requisitos del SGA.

Cada Gerente, Superintendente, Jefe de Departamento ó Jefe de Unidad es responsable de delectar

las neces¡dades de capacitación en materias de med¡o ambiente de su área func¡onal, acorde con los

requer¡mientos de la Política Amb¡ontal, procedimientos e ¡nstructivos y otros temas que puedÉn surgir

de los procesos de idenlificación y evaluac¡ón de aspectos amb¡enlales, auditorías ambieniales e

incidentes ambiéntales de su área de responsabilidad.
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La Gerencia Gestión Seguridad, Amb¡onto y Calidad y las áreas funcionalés mantienen registros de

las activ¡dades de capacitac¡ón realizadas, según corresponda, cuando las aclividades sean de

alcance Divisional o locá|, respectivamente.

A tos colaboradores que realizan lrabaios dentro de la División, se les proporciona conocim¡enlo sobre

los procedimientos e ¡nstructivos definidos para manejar los aspectos ambientales significativos

asociados a las actividades que desarrollan, para lo cual se les entrega la información

conespondiente. El adm¡nistrador del contrato es responsable d6 entregar dicha lnformación ó, si

coresponde, coordinar la capacitación y evaluar el grado de conocimiento de los cofaboradores

acerca de los proced¡mientos e ¡nstructivos del SGA aplicable a la acl¡vidad que desanolla. También

es responsable de llevar los reg¡stros gue demuestran que dichos colaboradores conocen y aceptan

los requisitos ambientales ex¡gidos como condición de contratación y de la información o capacitac¡Ón

entregada.

Comunicac¡ón

La comunicación ¡nlema entre los d¡versos niveles y funciones de la organ¡zación, así como la

recepción, documeñtación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

extemas se realizan de acuerdo a los l¡neam¡entos defin¡dos en los Procedimientos Generales SGC-

GRL-P{os 'Comunicación lntema' y SGC-GRL-P-006 "Comunicación Externa", respectivamente.

La comunicación se realiza en forma proactiva a través de programas de comunicación intema y

extema, existiendo además mecanismos para recepc¡onar y respondel a las preocupaciones de las

partes ¡nteresadas. Estas actividades tienen como objet¡vo:

. Demostrar el compromiso de la organización con el med¡o amb¡ente.

. Promover el conocimienlo de la Politica Ambiental, los aspéctos ambientales s¡gniflcativos y los

Obiet¡vos, Metas y Programas relacionados a ella.

. Divulgar los esfuerzos de la División El Teniente en la implementación del SGA,

' lnformar a las pertes interesadas internas y externas, sobre el comporlamiento de la temática

ambienlal en la Div¡s¡ón-

Los procedimienlos @ntemplan los registros necesarios para respaldar con evidencias obietivas las

activ¡dades comunicacionales realizadas.

Documentación del Sistema de Gest¡ón Ambíental

La documentación del SGA está formada por la Política Ambiental de la D¡v¡s¡ón, Menuales,

Procedimientos, Registros e lnstructivos, en los que se definen los principales elementos del SGA, la
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interacción entre ellos, los mecanismos y responsabilidades para responder a sus compromisos y las

evidencias obietivas para demoslrarlos.

Los principales documentos del SGA son los sigu¡entes:

. Política Ambiental: Declsrac¡ón formal que efectúa la organización de sus princip¡os y

mmpromisos, en relación con su desempeño ambienlal, que proporciona un marco para fa accíón

y para el establecimiento de sus objet¡vos y metas Bn la mater¡a.

. Manual: Documento que muestra la forma en que se re¡acionan los distintos componentes de un

sistema o subsistema de gest¡ón, y la forma en que dichos componentes sat¡sfacen los requ¡s¡tos

de una norma y/o contribuyen pare el logro de un objetivo. En part¡cular, el Manual del Sistema de

Gestión Ambiental cont¡ene informac¡ón general sobre la organ¡zación y la estructura de dicho

Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los requerimientos de la norma NCh ISO

14001, direccionando hacia la documentación general.

. Proced¡m¡ento: Documento de formato normalizado 6n el que se establecen Iás

responsab¡lidádes de todos los cargos que interv¡enen on los procesos operacionales y

administrat¡vos del Sistema, describ¡endo además las actividádes o pasos que se ejecutan en

cada proceso. Un procedimiento puede modif¡carse solamente sigu¡endo los mecanismos

administrativos especfficos defin¡dos por el SGA para este efecto.

Reg¡stro: Formulario con ¡nformac¡ón ¡ncluida, en papel o med¡o magnét¡co; documento externo o

imprBsión de una medición que evidencia el comportamiento, la realizac¡ón o el estado de una

actividad del SGA. No puede ser modificado y sólo puede ser reemplazado según un

proced¡miento éstablecido, por otro registro posterior, por razones de actual¡zación.

. lnstructivo: Documenlo en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos pasos que se

han de cumpl¡r para llevar a cábo doterminadas actividades, tareas u operaciones incluidas en un

proced¡miento.

Los Procedimientos Generales'SGC-GRL-P-o12 "Preparación y Control de Documentos" y SGC-GRL-

P-013 "Control de Registros", definen los formátos y establecen los mecanismos y rosponsabilidades

pára la generación, modificáción, revisión, aprobación, distribuc¡ón y control de los documentos del

SGA de la Div¡s¡ón, cün el f¡n de dar conformidad a los roquer¡mienios esiáblecidos en la norma ISO

14001 y de obtener una coherencia ¡ntema en la documentación del SGA.
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Los formatos establec¡dos incluyen los códigos de identificación de la documentación, la fecha de

vigencia del documento, el número de versión y las firmas y nombre o cárgo de quién prepara y

aprueba la documentación.

Control de Documentos

La documentación of¡cial conlrolada del s¡slema está const¡tuida por los documentos existentes en la

intranet Divisional.

Los orig¡nales firmádos del Mánual y Procod¡m¡entos Estructurales, son archivados y custodiados por

la Gerenc¡a Gest¡ón Seguridad, Ambiente y Cal¡dad. Los originales firmados de procedim¡entos e

¡nstruct¡vos operacionales, son archivados y custod¡ados por las áreas or¡ginadoras.

Control de Operac¡ones

Uná vez identificados los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades, productos o

servicios, las áreas funcionales def¡nen, crean y mant¡enen los Procedimientos Operacionales

necesarios pará asegurar que las act¡vidades se efectúen según los estándares conespond¡entes,

evitando desviaciones respecto a los objetivos y metas amb¡entales.

Los procedim¡ontos y requ¡sitos perl¡nentes para asegurar la conformidad con el SGA, incluyen la

oportuna comunicáción y capacitación de los trabajadores, colaboradores y proveedores de productos

y servicios de la Div¡sión, respecto de las caracteristicas y controles que dében tener sus actividades,

productos o servicios para evitar impactos ambientales.

La elaborac¡ón o modificación de Proced¡m¡entos Operac¡onales se rige por el Procedimiento General

SGC-GRL-P-012 "Prepárac¡ón y Control de Documentos".

Preparación y Respuesta ente Situac¡ones de Emergencia

Cada área define, crea y manl¡ene sus proc€dimientos de emergencia específicos a las situac¡ones

que se pueden preser¡lar durante el desanollo de sus actividades.

El proced¡m¡ento SGC-GRL-P{I7 "Guía para elaborar Planes de Emergencia" establece la
metodología para idéntificar eventuales emergencias y diseñar los procedimientos correspondientes.

Estos procedimientos incluyen las acciones necesarias para prevenrr y responder ante la emergencia

y m¡tigar los daños causados, las acciones de invesligac¡ón para determinar las causas que la

or¡ginaron, las acciones comunicacionales necesarias, la capacitación del personal relacionado con el

r¡esgo involucrado.
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Con el fin de asegurar la electividad de eslos procedimientos, anualmente cada UGtuUA establece un

programa de simulacros, para aquellas siluaciones en las que resulte posible y conveniente

efectuarlos Los resultados de estos simulacros permiten introduóir mejoras en los procedimientos

establecidos.

Para actuar sobre los inc¡dentes que ocurran en la División, se cuenta con el Procedimiento General

SGC-GRL-P-O11 "Gest¡ón de lnc¡dentes", en el cual se establece la metodología a emplear en toda la

organización para gestionar los ¡ncidentes que afecten o puedan afectar a las personas, los bienes,

los procesos, los productos y/o el nredio ambiente, cor']siderando aspectos tales como reporte y

calif¡cación, análisis causat y defin¡ción de acciones correctivas y/o preventivas y la tmplementacrón,

segurmiento y evaluacrón de las acc¡ones pertinenüs.

3.2.5 Verificación y acc¡ón cofiectiva

La organ¡zación debe medir, mon¡lorear y evaluar su desempeño ambiental, para asegurar que esla

desempeñándose en conform¡dad con los programas de gestión ambiental establecidos.

Mon¡toreo y lredic¡ón

El Procedimiento General SGC-GRL-P{og "Monitoreo y Medición' eslableca los mecanismos,

responsab¡l¡dados y registros para la elaboración de procedimientos o instruct¡vos que regulen el

seguimiento de las características claves de las activ¡dades y operaciones que puedan generar

impactos sign¡ficativos al medio ambiente. Se incluye también en este proced¡miento la définición de la

responsabilidades y actividadés necesar¡as para la calibración de los equ¡pos de med¡ción ut¡l¡zados.

La evaluac¡ón periódica del cumplimi€nto del Marco Regulatorio Ambiental Apl¡cable se efectú8 según

lo eslablecido en el procedimiento General SGC-GRL-P-019 "Monitoreo Cumplimiento Marco

Regulatorio Amb¡ental' -

No Conformidad y Acciones Correctivas y Preventivas

Lá Divis¡ón El Teniente contiene en la estructura de su SGA la posibilidad de detectar No

Conformidades, con respeú'to a los requerim¡entos de la norma ISO 14001 y al cumpl¡miénto de los

compromisos asum¡dos en é1. Los Procodimiento§ Generales SGC-GRL-P-o1 I "Gest¡ón de

lnc¡denles" y SGC-GRL-P-OI6 'Gestión de Hallazgos" incluyen los mecanismos y responsabilidades

para establecer las c€usas de los ¡ncidentés reg¡strados, así como las acciones preventivas y

correctivas de estas No Conform¡dados.
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Las No Conformidades pueden surg¡r por auditorías internas, rev¡siones de cumplimiento de

compromisos, procedimientós e ¡nstructivos de trabajo o de la simple observac¡ón por parte de alguno

de los integrantes de la organización.

El porsonal a cargo del área, donde se haya registrado el incidente o detectado la No Conformidad

t¡ene la responsab¡lidad de dirigir las tareas de investigación de las condiciones que dieron origen a

eslos hechos. Las acciones corréctivas surgen a raíz de los ¡nformes y de la invest¡gación de las

causas que los generáron.

El proced¡miento instruyé para que las acciones correctivas y prevenlivas que se adopten para la

eliminac¡ón de las causas de No Conformidades,. reales o potenciales, tengan en cons¡deración la

magnitud de los problemas regislrados y se real¡cen en proporc¡ón al impacto ambiental detectado.

Las acciones preverrlivas o coreclivas que requieran de recursos humanos y financieros se pueden

incorporar, s¡ conesponde, en los Programas de Gestión Ambiental, según el mecanismo conten¡do en

el Procedimiento General SGC-GRL-P{o7 'Objetivos, Metas y Programas Consolidados de Gestión

Ambiental"-

Regislros

El Procedimiento General SGC-GRL-P{13 'Control de Registros" establece la metodología para la

generación, distribuc¡ón, mantención y d¡sposición de los registros del SGA, con el fin de asegurar su

disponibilidad como evidenc¡as objetivas para demostrar el cumpl¡miento de las normativas legales, de

los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 y de ¡os compromisos establecidos en el SGA.

Auditoria del S¡stema de Gést¡ón Amb¡ontal

Los Programas dé Auditoría se definen anualmente y aseguran la revisión de todos los elementos del

SGA en todas las áreas de la Div¡s¡ón en un ciclo de tres años. Los objetivos básicos de este

programa son:

. Determinar si e¡ SGA cumple con los requis¡tos establec¡dos en su implementación y verificar el

cumpl¡miento con los requ¡s¡tos de la norma ISO 14001-

, Evaluar la efeclividad del Sisfema de Gestión y el desempeño de las áreas de la División.

. Comunicar los resullados dé la auditoría a la Gerencia General, Gerencias y Jefaturas de Área.

El Procedimienlo General SGC4RL-P{14 "Auditoría Ambiental Interna" establece las actividades,

responsabilidades y reg¡stros respect¡vos para desarrollar adecuadamente este proceso- Los

hallazgos de la Auditoría son gestionados a través del Procedimiento General SGC-GRL-P-0'16

'Gestión de Hallazgos".
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Por otra parte, la Casa Matriz lidera el proceso de Auditorías Ambientales Corporativas a lodas las

organizaciones internas de la Corporación, el cual es dirigido por la Vicepresidéncia de Desafrollo de

ivlercados y Medio Ambiente y regulado por el Manual de l\uditoría Ambiental Corporativa.

3.2.6 Revisión de la Gerencia

La alta geroncia de la organ¡zación debe rev¡sar en forma periódicá la efectiv¡dad del SGA,

cons¡derando la necesidad de cámbios a la política, objetivos y otros elementos, de acuerdo á los

resultados de las áud¡lorías, de los c¿mbios de circunslancia y del comprom¡so por el mejoramiento

continuo.

El Gerente General en conjunto con el Comité de Gerencia revisa el SGA como mínimo una vez al

año. El objet¡vo de esta revisión es el de ver¡ficar el desempeño, adecuación, efect¡v¡dad y mejora

mnt¡nua dél SGA, en relación con la Política Amb¡ental, los objetivos planteados en cada período, los

resultados de las auditorías y de las verificaciones de cumplimiento del Marco Regulatorio, los

camb¡os en las circunstancias exlemas y/o intemas, en particular respeclo a legislac¡ón amb¡ental u

otros compromisos, y los plante€mientos de ¡as partes interesadas.

Para esle efecto, el Direclor del SGA, con el apoyo de Ia Gerencia Gestión Segur¡dad, Ambiente y

Calidad y del Comité de Gestíón Ambiental Divisional, recopila, analiza y consolida la información

relevante, la cual es enlregada al Representante de la Gerencia, qu¡en la expone ante el Gerente

General e ¡ntegrantes del Comité de Gerencia.

Esta rev¡sión puede generar cambios en la política, objetivos y otros elementos del SGA.

Los princ¡pales resultados, acuerdos y responsab¡lidades emanadas dé esta revis¡ón se documentan

mediante una minula o informe que es elaborado y distribuido por el Representanté de la Gerencia.
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lV. Pt-Rru¡r¡cRclót'¡ or u Revlstót¡ Arr¡elENreL

4.1 Objetivo del Capítulo

El objetivo d6l presente capítulo es eslablécér una motodologÍa para el anál¡sis d¡ferenc¡al y para

¡dentificar los aspectos ambientales dé ls Fundición Caletones, basado €n la norma ISO 14001-

4.2 ldentificación de Aspectos Ambientales

La r€lación entre aspeclo e impacto es una relación de causa-efecto, donde las actividades, los

pmductos y los servic¡os de la organización son los "aspectos" y sus efectos resultantes, o efectos

potenciales, sobre el medio ambiente son los "impactos". El termino "aspecto" es neutral, de forma

que los aspectos pueden ser positivos (tal como, por ejemplo, producir un producto a partir de

materiales rec¡clados) o negativo (tál como, por ejemplo, él vertido de materiales 1óxicos en cursos de

agua).

Para que una organizeción pueda conlrolar, reducir y eliminar (en lo posible) los ¡mpactos asociados a

sus actividades, producdos y servicios, primero debe conocer cuáles son y dónde se generan esos

¡mpáclos, ¡dentificándolos med¡ante una revisión ambiental ¡nicial.

4.3 Revisión Ambiental

Una revis¡ón ambiental in¡cial o autoevaluación es una 'identificación y documentación sistemáicá de

los impa(*os ambientales significátivos reales o potencialos asoc¡ados directa o ¡nd¡rectamente c¡n las

ac1¡v¡dades, los productos y los gervicios de la organización, sean estos pasados, presontes o fuluros'

(Roborts y Robinson, 1999).

Aunque no És un requisito de la norma ISO 14001, la s¡luación actual de la organización en relac¡ón al

ambiente puede establecerse por medio de una revisión amb¡ental inicial. De acuerdo con la norma

ISO 14004, lá révisión ambiental debe cubr¡r lo siguiente:
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. ldentificación de los aspectos ambientales dé sus actividades, productos o servic¡os como así

también la delerminación de aquellos que tienen o puéden lener un impacto ambiental significativo

o que están ligados a una responsabilidad legal,

. ldent¡ficación de los requisitos legeles y otros,

. Consumo de energía y materias primas de la organ¡zación,

. Evaluación de desempeño en relación a criterios internos, estándares externos, regulaciones,

códigos de práctica y princip¡os de conducta empresar¡al,

. Procedim¡entos y prácticas amb¡entales ex¡stentes, sean éstas escritas o verbales,

' ldent¡ficac¡óñ de políticas y procedimientos existentes relat¡vos a las compras y contrataciones,

. Resultados de la investigación de incidentes prev¡os y no conformidades,

. Oportunidades para oblener ventajas competitivas,

. El punto de v¡sta dé lás partes interesadas (consumidores, empleados, etc.),

. Func¡on€s y actividades de otros s¡stemas organizac¡ona¡es que puedan impedir u obstaculizar el

desempeño ambiental,

. En todos los casos se debe considerar el espectro de las cond¡ciones operat¡vas (normal,

anormal, detención, puesla en marcha, reparaciones), ¡ncluyendo posibles incidentes y

situaciones de emergencia.

4.4 Panorámica e informac¡ón generat

Dado que la revisión ambiental podria ser leída por personas no d¡rectamente relacionadas con el sitio

de operaciones de ta Fundición Caletones (es decir, un delegado de gestión de la corporación, el

gerente ambiental de una sucursÉl diferente o un auditor), es importanto 'presentats la organización tal

y como se mostrarÍa a una persona que no sepa ñada de ella (Roberts y Robinson, 1999).

Al descr¡bir el lugar ba¡o revisión, se debería asegurarse de ¡ncluir la cantidad y cal¡dad adecuadás do

¡nformación. En los términos más simples, debería presentarse al lector el sit¡o de operaciones

(Fundición Caletones) y deslacar los aspectos que iuegan, o podrían iugar, un papel significativo en la

gestión amb¡ental presente o futura de la organización.

La panorámica e información general de la Fundición Caletones compronde lo s¡guiente:

. La organización,

. El sitio de oporaciones,

. La ub¡cación del slt¡o de operaciones en relación con los receptores de riesgos y los alrededores,

. La topografía, hidrologí¿ y geografía del sitio de operaciones,

. Olras industrias local€s, e



. Histor¡a del sit¡o de operaciones.

4.4.1 La organización

La final¡dad es entregar una idea sobre la División El Teniente y la Fund¡ción Caletones.

La descripción cons¡ste eni

. El nombre de la organ¡zación que se esta revisando, la

. Existencia de compañias centrales o subsidiarias asociadas a esta organización

. La estructura de la prop¡edad, tiempo de la organización y cuánto lleva funcaonando en su

localrzacrón aclual

. Cultura de !a compañía, es decir, proaciiva, react¡va, líderes, seguidores.

. Principaies actividades, produclos o servicios de la organización.

4.4.2 El s¡üo de operaciones (Fund¡ción Caletones)

Comprende dónde tienen lugar las activ¡dades ident¡f¡cadas.

La Fundición Caletones se puéde describir de acuerdo a:

. Emplazamiento fÍsico del sitio de operaciones bajo r€visión, es decir, direccaón, ciudad, país, etc.

. Dimensiones, número de empleados, aspecto fÍsico, entre otros del sit¡o de operaciones.

4.4-3 Ubicación del sitio de operaciones en relación con los rcceptores de iesgos y los

alrcdedores

Es importante destacar los aspectos que podrían jugar un papel importante en la gestión ambiental

presente o futura en la Fundición Caletones. Aquí se explica la s¡gnificación ambientaf que pueden

tener los alrededores inmediatos sobre la gestión ambiental en la Fundición Caletones.

La Fund¡c¡ón Caletones se describe en relación con los receptores de riesgos y los alrededores,

considerando:

. lireas naturales de sign¡ficación en las prox¡midades (parques nacionales, ecosistomas sens¡bles,

lugares de desove/cría, pantanos, espec¡es amenazadas, etc.

. Zonas de importancia culturallhistórica en las proxim¡dades (cementerios, yacimientos

afqueológicos, etc.'

. Mviendas cercanas.
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Escuelas, hospitales, parques públicos, estadios deportivos o atracciones públims de los

alrededores

Clima de la zona.

Uso del suelo alrededor (norte. sur, este, oeste) del s¡t'o de operaoones.

4.4.4 Topograf¡a, hidrolog¡a y geagrafía de la Fundic¡ón Caletones

En esta sección, es importante evaluar dónde tendrán o tienen sus ¡mpactos los aspectos

ambienta,es. La evaluación de las característic¿s clave de los alrededores de la Fundición Caletones

ayudaá a revelar áreas de significanc¡a potencial más tarde durante ei proceso de revis¡ón.

La descripción de Ia topografia, hrdroloqia y geoqrafia de la Funcjición Caletones consiste en

identrlicar

' Si los alrededores fisicos podrían acentuar o mitigar los aspectos ambientales actuales o

potenciales.

. Localidad de la Fundición Caletones: en un valle, en zona de crecidas de rÍos, en una colina,

cerca de un río, arroyo, mar, lago, estuar¡o, en las proximidades pozos, acuÍferos o surtidores.

. EstLrdros hidrológicos o geológicos prevros

. Actividad sÍsmica como tenemotos, temblores, u otros de la zona

. Efluentes, filtraciones o vert¡dos ¡ncontrolados.

' Probabilidad de contaminación de fuentes de agua

4.4.5 Otras industrias lacales

Los aspectos e impactos ambientales dÉ uná orgánización pueden afectar a organizac,ones vecinas (a

menudo cátalizadoras del impaclo probable) y viceversa. Por tanto, es crucial eva¡uar qué ¡ndustr¡as

tienen posibilidad lanto de afectar como de yerse afectadas por los aspectos ambienta¡es de lá la

Fundición Calelones. Así, se presenta ¡nformación sobre la ubjcación del

. Organizacionescercánas.

. Uso de cursos de agua.

. Cooperación con otras industrias.

. Que¡as de la o a la organizaclón

. Conocimiento de estas otras induslrias y de Io qüe el sitio de operaciones produce, emite o usa.

. Aspectos e impactos ambientales de la Fundición Caletones sobre otras organizaciones vecinas y

viceversa
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4.4.6 Historia de la Fundición Caletones

Se deterrnina gL¡é actividades precedieron a las actuales en la Fundición Caletones El propósito

principal de osta sección es analizar la posibi¡idad de que la Fundición Caletones sea el origen de un

impacto ambiental asociado a las act¡vidades o productos pasados de la misma. Para ello, es

necesario conocer las actividades que precedieron a las actuales en la Fundición Caletones y,

posteriormente, cerciorárse de si la Fundición Cialetones pueda tener impactos ambientales no

reconocidos qrre estén asociados a cualquier actividad previ¿r identificada

4.5 Revisión de las prácticas actuales de gestión ambiental

Como puede verse en la Figura 10, los objelivos principales de la revisión de las prácticas de gestión

ambiental son:

. Describir las prácticas actuales de gestión ambiental de la organrzación,

. ldentif¡c.ar dónde las práct¡cas actuales de gestión ambientál no cumplen los requisitos del SGA

deseado (análisis d¡ferencial),

. Evaluar la magnitud diferencial entre Ias prácticas ambientales actuales y las deseadas, y

. Desarro¡lar las acciones correctivas basadas en las diferencias identificadas.

La revisión de ,as práctic¿s de gest¡ón ambiental variará dependiendo de la magnitud, naturaleza y

escala de las operaciones de la organización.

Las áreas de gestión que se deben revisar para proporcionar un análisis completo de Ias práct¡cas

aclualos de gestión ambiental son las s¡guienlos.

1. Descripción global de la gestión,

2. Política ambiental,

3. Registro de aspectos e ¡mpactos amb¡entales

4 Leqislación y regulaciones ambientales,

5 Obietivos y metas,

6. Programa(s) d6 gestión ambiental,

7. Estftrctura y responsab¡lidad,

L Capacitac¡ón y entrenamiento, conocimiento y competencia,

9. Comunicación,

10 Documentación del SGA,

'1 1 Control de documentos,

12. Control de operaciones,
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13. Preparao¡ón y respuesta ante situac¡ones de emergenc¡a,

14. Monitoreo y med¡ción,

15. No conformidades y acc¡ones correctivas y prevenfivas,

16. Registros ambientales,

17. Auditorías del SGA, y

18. Revisiones de la gorencia.

Prügunlos

Till! I ffi

FrgurE 10: Reañzación de un anáfisis diferencial (Roberts y Robinson, 1999).

4.5.1 Descipción de las prácücas actu€res de gestión amb¡ental

Habiendo ¡dentificado qué aspectos debe cubrir una revisión de las práct¡cas de gestión ambiental, los

pásos que se mencionan a continuáción ofrecerán una guía út¡l para reunir, organizar y presentar la

¡nformación y describir las prácticas áctuales de gestión amb¡ental en la Fundición Caletones.

Paso 1: Preparar una lislá de preguntas cuyas respuestas proporcionarán toda la información

necesaria para describir les prácricas actuales de gestión amb¡ental de la Fundición Caletones (Anexo

A).

Paso 2: Preparar una lista de los documentos (a partir dé la lista del Anexo A) necesar¡os de consultar

para proporcionar információn sobre las prácticas actuales dB gest¡ón amb¡ental.

Los documentos sugeridos no son, en modo alguno, fijos y deben considerarse como puntos de

partida a los que irán surgiendo 6n el tránscurso de la ¡nvestigación. Muchas de las preguntas y

¡.l!lq d.
comproboción/ l-r, 1Íl
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documenlos sugeridos podrian emplearse para elaborar información requer¡da en secciones

posteriote§.

Paso 3: Consultar los documenlos solicitados para elaborar las conclusiones sobre las prácticas

actuales de gestión ambiental én la Fundición Caletones.

4.5.2 Prcpañción del anál¡sis diferencial

Habiendo descrito el estado actual de la gest¡ón ambiental, es pos¡ble comparar este estado actual

con el SGA deseado pára el sit¡o de operac¡ones. Este procéso se conoce como anális¡s diferenc¡al y

debería evaluar gué necÉsidades hay para cumplir los requis¡tos del sistema de gestión. Esto puedé

realizarse comparando las prácticas actuales de gestión amb¡ental con lo requerido por la norma ISO

14001 .

Para desanollar un análisis diferencial respeclo de la norma ISO 14001, compléte el sigu¡ente paso:

Paso 1: ldentificar dónde no se cumplen las práclicas actuales de gestión ambientel con los requisitos

del SGA según la norma ISO 14001.

4.5.3 Concrusiones

Paso 1: Descripción de los resultados del análísls comparativo. Usar los resultados del análisis

comparativo para sacar 'conclusiones" de cada una de las dieciocho cláusulas (onumeradas

anter¡orment6) que presenta comó requisito un SGA, según la normá ISO 14001.

Las conclusiones $on, esencialmente, la descripción de las "diferencias" existentes entre las prácticás

de gestión ambiental actuales y las deseadas por la Fundición Calelones.

4.5.4 Recomendaciones para la me¡ora de las prácticas de gesfó n ambiental

Habiendo descr¡to las prácticas sduales de gestión amb¡ental y evaluado las diferencias enlre las

prácticas de gestión amb¡ental acluales y las deseada§ (conclus¡ones), se elaboran recomendaciones

para las áreas del sistema d€ gestión quB neces¡lan me.iorar a fin de cumplir con los requ¡sitos de la

norma ISO 14001 en la Fundición Caletones. Las recomendaciones describen las acciones que se

requieren psra aprox¡mar las prácticas actuales de gestión amb¡ental a los .oquisitos del SGA

deseado (lSO 14001).
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4.6 Revisión de las act¡vidades, los productos y los servicios

Es necesar¡o evaluar qué impactos t¡enen las act¡vidades, los productos y los servicios sobre el med¡o

ambiente. Esencialmente, una vez expresado lo que se necesita para implementar un s¡slema de

gest¡ón embiental funcional, ahora debe evaluarse qué aspectos se geslionarán para mejorar el

desempeño ambiental.

Los obietivos principales de la revisión de las actividades, los productos y los serv¡cios son:

r Determ¡nar qué ¡mpacios ámb¡ental€s se producen (o podrían producirsé) por las actividades, los

productos y los servicios del sitio de operaciones (los aspectos), y

. Determinar cuáles de esos impactos identificados son significat¡vos.

Aunque la revisión de las actividades, los productos y los serv¡cios variará según sean las

dimensiones, la naturaleza y la magnitud de la organización o sitio de operaciones, en todos los

casos, una rev¡sión completa de las act¡vidades, los productos y los servicios debería ¡ncluir lo

siguiente:

' Descripción de las operaciones generales efectuadas en el sitio de operac¡ones, incluyendo un

organigrama que ¡dentifiqué los procesos principales del funcionamiento generaf.

. Descripción de los productos principales del funcionamiento general,

' Descripción de los procesos pdncipales del func¡onamiento general,

. ldent¡fcáción de los aspeclos e impaclos ambientales de los procesos principales, incluyendo un

diagrama del balancG de masa que identifique las entradas y salidas de cada uno de los procesos

pr¡ncipales,

. Prueba de signilicáción de todos los áspectos e impactos identificados, y

, Recomendaciones para cada uno de los princ¡pales proceso§.

Dado que la mayoria d€ los sitios d6 operaciones se componen de una multitud de procesos, pasos,

departamentos, interacciones, esta parte de la revisión amb¡ental es una tarea compleja y lenta. No

obstante, es un proeeso lógico y directo. Para una investigación tanto flu¡da como completa, §é debe

seguir una serie de pasos independientes y secuenciales de la producción (servicios), y no como una

sola unidad de producción (véase Figura 11).

Como sucede con lodo proceso d€ revisión, no existe una forma única establecida para .ealizar la

revisión de las ac{ivídádes, los productos y los servicios del sitio de operaciones. Sin embargo, a

cont¡nuación se presenta una melodologÍa basada en la serie ISO 14000 (pr¡ncipalmente la norma

ISO 14004), en metod;logias de análisis de riesgos como HACCP, HAZOP, FTA, FMEA, ETA, What

if?, PHA, Check-List y Análisis de causa / consecuencias y lo presentado por Roberts y Robinson.
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Figurá 11: Creación de un orsanigr¿ma (Roberts y Robinson, 1999)

4.6.1 Descripción del funcionam¡ento genenl de Ia Fundición Caletones

La descripción delfunc¡onamier¡to general de la Fund¡ción Caletones debe explicár en qué c.oñsisten y

cómo se llevan a cabo las operaciones generáles.

Para describir el funcionamiento general de la Fund¡ción Caletones, se deben seguir los siguientes

pasos:

Paso 1. Lista de preguntas olyaa respuestas proporcionan información para degcribir el

funcionamiento general de la Fund¡ción Caletones.

. ¿Cómo se llama la actividad o el proceso general gue se lleva a cabo?

. ¿Cuál(es) es (son) el (los) productos final(es) d6l funcionam¡ento general de la Fundición?

. ¿Qué cantidad(es) se produce(n) y a qué valor de mercado?

r ¿Cuántos procesos princ¡pales hay déntro del funcionamiento general de la Fundic¡ón y cómo se

denominan?

' ¿Cuáles son las'pr¡ncipales entradas y salidas del funcionam¡ento general de la fundición

Caletones?

. ¿Cuáles son las horas de funcionamiento?

. ¿Quiénes son los suministradores principal€s de las entradas a la Fundición Caletones?

. ¿Quién es el responsable general de la Fundic¡ón Caletones?

. ¿Quiénes son los clientes pr¡ncipales de los productos de la Fundición Caletones?

Paso 2. Lisla de documéntos que es necesario consultar para obtener información ad¡cional sobr6 el

funcionamiento general de la Fundición Caletones, como evidencia objetiva. Los documenfos ha

consultar son:
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. Planificación de la Fundic¡ón Caletones (Programa de Producc¡ón),

' Organ¡grama del funcionam¡enlo general de la Fundición Caletones,

. Plano de la zona, y

. Lista de productos.

Páso 3. EIáborar la información sobre el fl¡ncionamiento general de la Fund¡ción Caletones.

Paso 4. Elaborar un organ¡grama del fuñcionamiento general de la Fundición Caletones, ¡ndicando

claramente cada uno de los procesos principales.

Paso 5. Describir el funcionamiento general de.la Fundición Caletones, utilizando la información

recogida en las entfev¡stas, los documentos y las observac¡ones generales.

4.6.2 Descripción de [os ptoductos principales desde un punto de vista ambiental

Conociendo el sitio de operaciones, €s necesar¡o conocer los productos, los cuales pueden sÉr una

fuente s¡gnif¡cát¡va de impacto ambiéntal. El mayor ¡mpacto amb¡ental de muchos productos se

produc€ durante su uso y desecho final, y no durante su producción. Un análisis del c¡clo de vida

completo no es necesario para la cerlificación ISO 14001; no obstante, para desarrollar un análisis

exhaust¡vo d6l impacto total de una organización, es importante evaluar los aspectos e ¡mpactos

ambientáles de sus productos, tanto puértas para adenlro de la fábrica, como a lo largo del c¡clo de

vida completo del producto.

Para tener una visión complela de los áspeclos 6 impactos ambientales de una organ¡zaciÓn, es

necesario desanollar, al menos en términos generá16s, una descripción de los producto§ desde un

punto de visla ambiental. Se deben seguir los siguientes pasos, como minimo:

Paso 1. Lista de preguntas cuyas respuestas proporcionan información de los productos de la

Fund¡ción Caletonés desde una perspédiva amb¡ental.

. LHay algún impacto ambiental relevantes asociado a la oxlracc¡ón de las materias primas

empleadas en el o los productos princ¡pales de la Fundición Caletones?

. ¿Hay álgún impacto ambiental relevante asociado al uso del productos o produclos pr¡nc¡pales de

la Fundición Caletonss?

. ¿Hay algún impacto ambiental relevante asociado al desecho del producto o productos principales

de la Fundición Caletones?
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. ¿tlay algún impacto social relevante asociado a la extracción de las materias primas, a la

producción, al uso o al desecho final del producto o productos principales de la Fund¡ción

Caletones?

. ¿Se adoptan criterios ambientales al comprar mater¡as primas?

. ¿Se ha realizado un anál¡sis del ciclo de vida para cualquiera de los productos principales de la

Fundición Caletones?

. ¿Se apl¡ca algún s¡terio o parámetro de "diseño para el ambiente'' en Ia producciÓn del producto o

productos princ¡pales de la Fundic¡ón Caletones?

. ¿Se ha considerado la responsabilidad extend¡da del productor en el diseño y desarrollo del

producto o productos pr¡ncipales de la Fundición Caletones?

Paso 2 Lista de documentos que es necesaflo consultar para ottener informac¡ón adicional sobre el o

los productos principales de la Fund¡ción Caletones, como evidencia objetiva. Los documentos ha

consultar son:

. Pedrdos de compra de materia prima,

. lnformes de anális¡s Evaluación Ciclo de Vida de los productos, y

' Políticas de diseño de los productos o el diseño de los informes de parámetros ambientales

Paso 3. Describir el o los productos principales de la Fundición Caletones desde un punto de vista

ambiental.

Paso 4 (opcional). Evaluación ciclo de vida.

4.6.3 Descripción de los procesos pincipales del funcionamiento general de la Fundición

Caletones

Describir cáda uno de los p.ocesos principales identificados en el organigrama del func¡onamiento

general de la Fundición Caletones desarrollado anter¡ormente.

La descripción de los procesos pr¡ncipales debe ser clara e ir directamente a la operación. Algunos

pasos esenciales son ¡os sigu¡entes:

Paso 1. Lista de preguntas cuyas respuestas proporcionan ¡nformac¡ón para describir cada uno de los

procesos princ¡pales de ¡a Fundición Caletones.

. ¿Cuáles son las áctiv¡dades y productos principales asociados a cada uno de los procesos

principales?

. ¿Qué ocurre en cada uno de los procesos principales?
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. ¿Cómo se denomina cada uno de los procesos principales?

. ¿Cuáles son los pasos indivicluales dentro de cada uno de los procesos principales?

. ¿En que parte de la Fundición Caletones se localiza cada uno de los pasos de los procesos

principales?

. 
"Quién 

es el responsable de cáda uno de los procesos?

Paso 2. Lista de documentos que es necesario consultar para obtener información adicional sobre el

funcionamiento general de la Fundición Caletones. Los documentos ha consultar son:

. Organigramas de los procesos

. Manuales de formac¡ón sobre ¡as operaciones,

. Organigramas de los procesos del sistema de gosiión calidad,

. Organ¡gramas de balance de masa, y

. Planos de la Fundic¡ón Caletones.

Paso 3. Describir los procesos principales de Ia Fundición Caletones.

4.6.4 ldentificación de los aspeclos e impactos amb¡entales asociados a cada uno de los

procesos

Según el organ¡grama del funcionamiento general de la Fundición Caletones (F¡gura tl), se debe

separar cada uno de los procesos princ¡pales identif¡cados.

Como re{leja la Figura 12, para poder evaluar los impactos de partes más pequeñas y más

manejables de la operac¡ón, pieza a p¡eza, e identificar completamente los aspectos e impactos del

sitio en su conjunto.

Una evaluación completa de cada proceso incluirá pregunias sobre (Anexo B).

. Usó del agua,

. Uso energél¡co,

. Uso de productos quÍmicos,

. Uso de mater¡as primas,

. Almacenaje,

' Efluentes al agua,

. Emisiones al aire,

. Vertidos al suelo,

. Sustancias o residuos peligrosos, especiales o restringidos, y

. §ituacionesanómalas.
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Figuta 12: Evatlacíón de los aspectos e impactos ambientales (Roberb y Robinson, 1999).

Habiendo desglosado el funcionamiento géneral de la Fundic¡ón Caletones en sus procesos

principale$, y éstos en pasos proced¡mentales indiv¡duales, la evaluac¡ón de los aspectos e impactos

del func¡onamienlo general del sitio de operaciones se realiza simplemente identificando las enlradas

y salidas de cada uno de los pasos individuales del proceso, uno tras oiro.

4.6.5 Prueba de Signiñcancia para los Aspectos Amb¡entales

Los pasos previos identif¡cados y descr¡tos son:

. Las actividadBs generales del sitio de operaciones,

. El producto o productos pr¡nc¡pales del sit¡o de opefaciones,

. Cada uno de los procesos principales, y

. Los aspectos e ¡mpactos ambientales asociados a cada uno de los procesos principa¡es.

Por tanto, se ha ¡dent¡ficado sistemáticamente los aspeclos ambientales asociados a todo el sil¡o de

operac¡ones, a su func¡onamiento y a sus productos y los aspectos amb¡entales asociados a cada uno

de los procesos principales del silio de operaciones Ahora se está en condiciones de evaluar la

significación de cada uno de los aspectos identificados.

Los aspectos e impactos s¡gnificativos:

. Deben ser tratados en la polílica ambiental de la organización,

. Deben iocluirse en el registro de los aspectos e impactos amb¡entales,

ConclusionGs y
Racomandocionc§
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, Deben tener establecidos ob¡etivos y metas,

. Deben tener establecidos programas de g6stión ambiental para alcanzar tales objetivos y melas,

. Deben tratarse en los programas de formación, y

. Son los aspectos significativos lo que usted debe controlar para minimizar el ¡mpacto amb¡ental de

la organización y meiorar el desempeño ambiental corporativo.

La evaluación de la significáción siempre tendrá un grado de subjetividad dado que depende de

metodologÍa que emplee la organización basado en su situación part¡cular y el grado de detall€ con el

que se desee cxaminar los aspectos ambientales.

La importancia d6 cada uno de los ímpactos de los aspectos ambientales identificados puede ser

d¡ferente en cada organización. En lá evaluáción se puede considerar lo siguiénte:

. Preocupaciones amb¡entales, que pueden cons¡derar la magn¡tud, gravedad, probabilidad de

ocurrencia y lá duración del impac{o, y

. Preocupaciones comerciales, donde se incluyen la s¡tuación legal y reglamentaria, dificultad para

cambiar el impaclo, costo de cambiar el impacto, efecto del cámbio en otras act¡v¡dades y

procesos, preocupaciones de las partes interesadas, y efecto en la imagen pública de la

organización.

4.6.6 Evaluación de los ¡mpactos de /os aspecfos ambientales

Paso 1: Elaborar una lista de los aspectos e ¡mpactos identificados que serán evaluados- Esto debería

haberse completado en las etapas anteriores. Para mantener la información organ¡zada y presenlable,

es recomendable div¡dir los aspectos e impactos identificados de acuerdo con los proceso principales

a los que van asocaados.

Paso 2: Prueba de signiticac¡ón. Pare cada aspeclo identificado, evaluar (Figura 13):

. Frecuencia del impacto del aspectos identificado.

. lntens¡dad con que se manifies'ta la alteración del impacto del aspecto identificado, sobre la

componente amb¡ental afectada.

. Extens¡ón dónde se verif¡ca el efecto del impacto del aspecto identificado.

. Reversibilidad de los impactos del aspecto identificado.

. Percepc¡ón pública del aspecdo ambiental idontificado presenta sobre la comun¡dad (vecinos,

autoridades, etc.).

. Marco reguletorio eñb¡ental asoc¡ado al aspecto/¡mpacto ¡dent¡f¡cado y ev¡dencias do su

cumplimiento.
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R-104

CRrrrR¡os pARA LA Evnluaclór.¡ oe Aspectos Atr¡strñ¡TALES

Magnitud del Riesgo Ambiental (M) = F' ( I + E + R + P + L )

Criterio Descripc¡ón Valor

Frccuencia
(F)

Coniinuo, impactos del aspecto ocunen en forma permanente. 4

Frecusnte, impactos del aspecio ocurren al menos una vez al mes. 3

Poco frecuente, impffitos del aspecto ocurren más de una vez al año y menos de una vez al mes. 2

lmprobabh, ¡mpacto del aspecto de dirlcil ocurrencia.
,|

lnten§dad

o

Baia, cuando la dEreión prorocada por los inpactos del aspecto, son pequeñas y la condic¡ón

o{iginal de la cornponente ffÉ}ier¡tal prácticanEnte se ha mantenido.
1

Media, Cuando la dteracbn provocada por los ¡mpaclos del aspecto, implican camb¡os notorios de la

conponefib ¿únbierfd respecb de su condici5n original, pero den8o de rangos aceplables.
2

Alt¡, Cuando la dterebn de la condición origiñal de la componente ambientd es signifcatva. 3

Exbnsión
(E)

Puritual, Cuando su ehcto se veriñca dentD del teÍihr¡o adm¡nisrativo de la UGA / UA.
,1

Local, Cuando su eftcto se verifEa má3 dlá del terftorio administralivo de la UGA / UA, pero deflto
dd lefiibrio adrdnisüaüro de E Tenienb.

2

Extensa, Cuando su efecto se veriñca más allá del tenitorio adminisfativo de ElTeniente. 3

Re\€rsibilidad
(R)

Rwers¡bh, Aqud en que la al$áción puede ser asímilada por elentorno, debido d funciona¡niento de

los procesos y rrcaúsÍDs náráes de depuración del rnedio.

,1

R€cup€reble, Aqud en que la dtei'aci5n puede ser revertjda rnediante rciones conectjvas. 2

krco¡perable, lnpe,to qla no se revidle en foma natural, n¡ por la iÍple{entación de acciones

coneclivm.
3

Percepción
Püblica

(P)

i,o exbb registo esdito en medbs de comun¡cac¡ón públicos ni preocupffión por la aubridad
fscdizadora

1

fuisten pub[c*¡ones esporádce en rEdos de comunice'Bin públicos locdes y/o la autoridad ha

r¡aribsÉdo s$ oreocm&itn
2

Exisen put$cacfunes en medios de comuniceión nacionales y/o tmülizaciones ciudadanas

asociadas d €sDecb
3

Marco

Regulatorio
(L)

l.lo exislen regulacbnes 1

ü¡slen regulacbnes y se liene eüdencia de su cumplimiento 3

Exislen regulacbfles y no se están Curnpliendo o no se fene cerbza de su curpl¡miento 5

F§un 13: Cuadro "Crferios para la Evaluacióñ de Aspectos Ambiedales'

Paso 3: Priorización. Para desarrollar objet¡vos, metas y programas de gest¡ón amb¡ental prioritar¡os,

determinar algún grado de pr¡oridad de los aspec{os e impactos identificados en la Fundición

Caleiones. Una forma s€ncilla de hacerlo es darle valores a las respuestas (Figurá 13) de las
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preguntas formuladás en el peso anterior. Luego, se apl¡car una expresión de cálculo para determ¡nar

la magn¡tud de riesgo ambiental asociado al aspecto evaluado (Figura 13).

Paso 4: El aspecto evaluado que obtiene una magnitud igual o mayor que 30 se considera

"significat¡vo", siendo obl¡gator¡a su gesl¡ón. Preparar una lista de todos los aspectos idenlmcádos

como s¡gn¡ficativos y ordenarlos d6 acuerdo a la magnitud de r¡osgo ambiental obtenida, en el registro

de la Figura 14.

F¡gura l,l: Formulari,o "¡,/laúiz de Evaluac¡ón de Aspectos Amb¡entales'

Paso 5 (opcional) Consolidación: una vez que se ha identificado, evaluado y ordenado por orden de

prioridad los aspectos € impactos ambientales de los de los productos y procesos de la Fundición

Caletones, es posible ascender en la escala, pasár de los procesos particulares al proceso general

que se realiza la Fundición Caletones, si ésta así lo est¡ma conveniente. Dependiendo del mejor

camino y forma asignadá para tener un meior alcance de los aspectos ambientales ¡dentificados, y de

la gest¡ón futura.

R-í05
MnTRIz DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMEICNTEI.CS

Proceso: Fecha: 

-l- 

I

UGA/UG.UA: Sección:

Aspecto Arñb¡entsl Resp Tpo.
lmpactos Amb¡entales

Asociados
F I E R P L

Magnitud
ffi

Resp = ¡ssportrt','dad: P = Prop¡a; E = Empreses
Colaboredoras

Tpo. = T¡empo: Pesádo = PA; kesente = PR; Futum =
FU

Preparado por: Revisado y Aprobado por:
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Para consolidar los aspec{os, sé debéría preparár una lista de todos los aspectos e ¡mpactos

identificados como significativos en los diferentes procesos (puede que algunos aparezcan más de

una vez), reevaluarse y ordonarse de acuerdo a Ia magnilud de riesgo ambiental oblen¡da a nivel del

proceso general, siguiendo los pasos descritos anteriormente.

4.7 Revisión de los incidentes ambientales prev¡os

Para realizar una revisión ambiental completa que posib¡l¡te a una organización mejorar su

desempeño amb¡ental corporativo, está lambién tendrá que lratar un área especial de donde pueden

haber surgido aspectos e impactos ambientales significativos.

Paso l: Preparar uná lista de progunlas cuyas réspueslas proporc¡onen la informac¡ón necesaria para

describir cualquier incidente ambiental prévio. Preguntas que se puéden considerar:

. ¿Ha habido en la Fund¡ción Caletones incidentes previos, tales como denames, incendios,

explosiones?

. ¿Ha habido desastres natura¡es previos, tales como inundac¡ones, incendios forestales,

tormentas, teremotos o sequias, que hayan afectado la Fundición Caletones?
. ¿Ha hsbido accidentés previos que hayan afeclado la segur¡dad 6 h¡g¡éne de los trabajadores en

la Fundición Caletones?

. ¿Es posible que la Fundición Caletones esté contaminado y, si es así, cuál sería el contaminente

más probable?

. ¿Se han realizado auditorías previamente; s¡ es así, indicaron los resultados de la auditoría

cualquier accidenle o incidente previo?

. ¿Ha hab¡do quejas ¡ntemas sobré el desempéño ambientál previa dé la Fundición Caletones? S¡

es así, ¿sobre qué eran las quejas?

. ¿Ha habido quejas extemas sobre el desempeño ambiental previa de la Fundic¡ón Caletones? Si

és ásí, ¿sobre qué eran las quejás?

. LHan efécluado las autor¡dades locales alguna iñspección a la Fundicióñ Caletones? Si es así,

¿estaban sus conclus¡ones relacionadas con accidentes o ¡ncidentes pasados?

. ¿Han realizado compañías o consultores independientes alguna inspección de la Fundición

Caletones? Si es así, ¿estaban sus conclusiones relac¡onadas con acc¡dentes o incidentes

previos?

. ¿Ha sido la Fundición Caletones multada o amonestada por incumplimiento dé regulac¡ones/leyes

con anterioridad? S¡ es así, ¿oJál fue la naluraleza del ¡ncumpl¡miento?

. ¿Ha habido prev¡amente algún refuer¿o del sistema de aguas residuales, desbordamiBnto o

fallos?
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. ¿Se han producido con anterioridad incidentes de vertidos accidenta¡es o incontrolados de Ia

Fund¡c¡ón Caletones?

. ¿Se han producido con anterioridad accidentes, deÍrames, filtraciones, etc, que implicaran

materiales almacenados en la Fundición Caletones? Si es así, ¿de qué materiales?

. ¿Se han producido con anterioridad acc¡dentes, derrames, filtracioñes, etc., de rnateniales

restr¡ngidos en la Fundición Caletones? Si es asi, ¿de qué materiales?

Paso 2: Preparar una l¡sta de los documeñtos ha consultar para describir los incidentes ambientales

prev¡os. Documentos que puede consultar:

. Formular¡os de queias previas

. Notificaciones previas de ¡ncumplimiento legis¡ativo

. Registro de multás, mandamientos judiciales, ]uicios, etc., relacionados con la Fundición

Caletones .

Paso 3: Describir ¡os inc¡dentes ambientales previos (conclusiones).

Paso 4 (opcional): Evaluar la s¡gn¡ficáncia relativa de lodos los aspectos e impactos ¡dentificádos, los

que se identifiquen en esta sección ya se habrán producidol las recomendaciones generalmente no se

verán afectadas por una prueba de s¡gnificancia

Sin embargo, si desea reatizar una prueba de significancia de los aspectos e impactos identificados,

siga simplemente los pasos especificados en Ia prueba de signilicancia descrita anteriormente.

4.8 Revisión de la legislación y otros requ¡sitos relevantes

Esta revisión ¡mpl¡cá la evaluac¡ón detoda la legislación, las réguleciones, aulorizaciones y códigos de

práctica industrial asociedos a los aspectos ambientales o a los ¡mpactos ambientales.

Para.revisar la législación, las regulaciones, autorizaciones y códigos de práctica industrial relevantés

se puedén seguir los siguientes pasos:

Paso 1: ldent¡ficar toda la legislac¡ón, las regulaciones, las autorizac¡ones y códigos de práctica

industrial que se aplican a las operaciones la Fundición Calétones.
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Paso 2: Análisis d¡ferenc¡al: comparar la lista de legislac¡ón, las regulac¡ones, autor¡zac¡ones ycód¡gos

de prácticá industrial con los aspectos e impactos ambienlales signif¡cativos identificados en las

secciones anter¡óres

4.9 Control de Operaciones

Para asegurar que se sigue la polít¡ca ambiental y que se lograron los objetivos y metas (Figura 15),

ciertas operaciones y activ¡dades deben ser controladas Donde una operación o actividad sea

compleja y/o e¡ potenc¡al ¡mpacto ambiental sea significativo, estos controles deben adoptar la forma

de proccdinrientos documentados l-os procodimienlos pueden ayL¡dar a la organ¡zación a asegurar

conformidad reglamentaria y desempeño amb¡ental cons¡slente.

1

I

I ou€üvos y rr4stas 
I

F¡sura 15: Reláció¡ enre Pol¡tica amb¡enia,, O*""9;l{"1:T:*: sign¡rcát¡vos y obietivos y Metas con los cont oles

4-9.1 Conhol de OpeÉciones

Los procedimientos operacionales documentados deberían cubrir aquellas situaciones donde la

ausencia de procedim¡entos pudiera llevar a un "desvio de la polít¡ca o los objet¡vos y metas". La

determ¡nación de cuáles operaciones deberían estar amparadas por procedimientos documenlados y

cómo se controlan estas activ¡dades es un aspecto crítico dél desárrollo de la organización (Stapleton

y Glover, 2001).

Algunas ac{ividades pueden controlarse mediante procedimientos y otras, más especificas, por

instruct¡vos. Los procedimienlos son documentos de una naturaleza generá|, donde se establecEn las

ldentf¡cación de
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responsabilidades de todos los cargos que interv¡enen en los procesos operacionales. Los instruct¡vos

son documentos que descÍiben, en forma detalleda, los sucesivos pasos que s6 hán dé cumplir pára

llevar a cabo determinadas actividades, tareas u operacion€s ¡ncluidas en un procédimientos.

De acuerdo mn Stapleton, Glover, Apolon¡o y Diamond, para identificar cuáles activ¡dades deben ser

controladas se deben considerar los siguiente pasos (F¡gura l5):

. Comenzar anal¡zando los aspéctos amb¡entales y los impáctos amb¡entales potenciales

s¡gnificativos ¡dentificados anteriormente de la Fundición Caletones. Se debe identificar el proceso

a partir del cual surgió este impacto, y considerar gue tipos de controles pueden ser necesar¡os

para prevenir o gestionar estos ¡mpactos. S¡-existen d¡agramas de flujo de estos procesos, se

debe identificar los puntos dondo se requiera de un conlrol.

. Anal¡zar los procedimientos ya implementados para cumplir con la reglamentación ambiental, de

salud ocupacional y de prevención de riesgos. Algunos de ellos pueden ser adecuados para

controlar impaclos signif¡cat¡vós, o podríán ser modificados para lograrlos. Se debería elaborar un

mapa para controlar la e¡aboración de lo que se requ¡ere.

. Una vez que se hen idedmcádo las operaciones que requíeren ser controladas, se debe

considerar el tipo de mantenimiento y una adecuada calibración. S¡n embargo, la neces¡dad d6

mantenimiento de ,os equ¡pos qu€ pueden generar un impacto ambiental s¡gnificativo debería ser

obvia, ¿sí como la necesidad de plan¡fic€r y controlar que d¡cho mantením¡ento se ejecute. Esto no

significz que se requiera de un programa de mantenimiento preventivo o predict¡vo en todos los

casos. Se debo evaluar el programa d6 mantenim¡ento exislente y su efectividad antes dé hacer

cambios s¡ gnif icativos.

' Algunos de los aspec{os amb¡entales puedon estar ré¡acionados con productos quím¡cos,

mater¡as primas u otros bienes y servicios que se obtienen de proveedores. lgualmente, las

aclividades de los conlratistas pueden afectar el desempeño ambiental de la organ¡zación. Sg

debe comunicár las éxpec{ativas de la organ¡zación, incluyendo cualquier procedimiento relevante,

a estos socios del negoc¡o.

. Preparar bonadores de estos procedim¡entos y revisarlos iunto a los trabejadores que necesitán

implementarlos. Esto ayuda á asegurar qué los procedim¡entos sean exaclos y real¡slas.
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. Los proced¡mientos aprobados deben ser comunicados al personal interno que debe aplicarlos y a

los proveedores de productos y servic,os (personal externo) que se vean afectados. Esta

oomunicación rrebe adoptar la forma de capacitaoón especifrca.

. Los procedim¡entos aprot¡ados deben ser revisados en lorma s¡stemát¡ca, para comprobar su

apl¡các¡ón y utilidad. Además, deben ser modificados si no representan lo que está sucediendo en

las actividades que se rigen por ellos.

J-: 'l

lt
[-1

r(;) ll',5 I ",_ n, i"r! .l 
"..jr l.ri t¡"I '"Lf

(ld.ñ|tncdr prccóro)

F¡gura ,6: Proceso de cfeación y redacción de un procedim¡ento de conúol operacioñal.

4.9.2 Contenido y Redacción de P¡ocedímientos e /nsfrucf,vos

Según el procedimier¡to SGC-GRL-P-o12 Preparación y Control de Documentos, tanto los

procedimi€ntos como los instructivos, consideran las mismas secc¡ones básicas con la sola excepción

de las responsab¡lidádes, las cuales, no se incluyen en el caso de los instructivos ya que éstán

definidas en términos genéricos en los procedimientos que los regulan.

Estas secciones mínimas deben ser:

Objetivos y alcance: Se debe ¡ndicar el propósito de la activ¡dad descrita en el documento. Debe

¡ndicar qué se pretende mn la aclividad en cuestión. Por su parte, el alcance debe indicar el

ámb¡to dónde es aplicable la actividad que se describe.

Def¡niciones: Se bebe establec$ las definiciones básicas necesarias para una adecuada

comprens¡ón del procedimier¡to por parte de los usuarios.
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. Responsab¡lidados: Se debe ind¡car las responsabilidades de todo el personal ¡nvolucrado de

manera específica én la adividad. Debe indicár quién (cargo) que €iecuta la aclividad.

. Descr¡pción de la actividad: Describ¡r paso a paso y en un lenguaje de fác¡l comprensión para

el usuario, la metodología qué s6 debé désanollar. La descripción define qué actividad se realizá

y/o cómo se realíza.

. Verif¡cación: lndicar en esté punto las formas y méd¡os (evidencia objet¡va) qu€ perm¡tan

demostrar en revisiones fuluras que la actividad se real¡za.

. Referenc¡as: Cuando sea pertinente, se debe incluir los antecedentes que ayuden a una meior

comprens¡ón o que complementen la actividad qu6 se describe, tales como manuales de

operación, normas, instruciivos, otros procedimientos, formular¡os, b¡bliografía, elc.

' Anexos: lncluir en ésta sección todos 106 formular¡os, documentos, esquemas, d¡bu.¡os o planos

que aclaren aspectos de la ac'tividad que se está describiendo.
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V. RevtsróN Ar*eterureL: OesrnvactoNES Y

Reco¡ne ¡¡ oAc lo N ES a ta I rvl p t ervl e ¡l rec t Ó tl v O p e Rnc t Ó t¡

5.1 Objetivo del Capítulo

El ob.letivo del presente capítulo es presentar la revis¡ón ambiental desarrollada en la Fundición

Caletones. Cumpliendo los siguientes objet¡vos específicos:

. Establecer correspondencia, mediante un análisis diferencial, entre los procedimientos del SGA dé

la División ElTeniente y los requerimientos de la norma ISO 14001 (punto 5.3).

. ldentif¡car los aspectos ambientales de las act¡vidades, productos o servicios en la Fundición

Caletones (punto 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7).

. Evaluar los impactos potenciales sobre el amb¡ente, generados por los aspeclos ambientálés

identif¡cados (punto 5.7).

. Registrar cada aspecto amb¡ental ¡dent¡ficado según los proced¡mientos del SGA de la División El

feniente (punto 5.7).

. Establecer procedim¡ontos de control de operaciones asociados a los aspectos amb¡entales

significativos de la Fundición Caletones (punto 5.8).

5,2 Panorámica e información general Fundición Caletones

5.2.1 Fundición Ca,efones

La Fundición Caletones es lá fundición de concentrado de cobre de la Div¡s¡ón El Ten¡énte de

CODELCO-Chile. Se encuentra ubicada a aprox¡madamente 45 Km al Este de Rancagua al ¡nterior de

la comuna de Machali, Prov¡ncia de Cachapoal, Sexta Región del Libertador Bernardo O'H¡ggins.

La Fundic¡ón Calelones comenzó sus operaciones el 22 de abr¡l de 1922, y actualmente opera con

una dotación aproximada de 750 personas pertenecientes a la Fundición y una rotac¡ón de 800 a

'IOOO contratistas, con una producción anual de 380.000 toneladas de cobre RAF y Anódico, mediante

operac¡ones p¡ro metalúrgicas.
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La Fundición Caletones es una organización proactiva en relación al desarrollo e ¡mplementac¡ón

nuevas de tecnologías y pro@sos de la industria minera. Esto posibilita optimizar el negocio global a

largo plazo, aprovechando su c,ondición de fund¡ción ¡ntegrada y el potencial mejoramiénto ambiental y

de gestión.

5.2.2 El sitio de openciones

El sltio de operacion€s ti€ne sus instalac¡ones d¡sem¡nadas en un área de 6 héctáreas, ubic€das

geográficamente en una de las laderas de las quebradas nacientes del rio Coya.

Los princ¡pales equipos e insialaciones ac{uales de la Fund¡ción son (Figura 17):

Area Preparación Carga

. Edificio Catedral con capacidád de almacenam¡ento de 5.000 toneladas de concentrado de cobre

húmedo y áreas de almecenámiento y dos¡ficac¡ón de carga fría y fundente.

. Sistema de correas transportadoras de concentrado húmedo desde Edificio Catedral hasta

Plántas de Secado de Lecho Fluidizado.

. 2 Plantas de Secado do Lecho Fluidizado de 120 tph de capac¡dad total de concentrado de cobre

de 9% de humedad de al¡mentac¡ón y 0,2% a la descarga.

' Sistemá de transporte neumático de coneentrado de cobre seco desde las Plantas de Secado de

Lecho Fluid¡zado hásta las tolvas de CT en navé de conversión.

Area de Fusión - Conversión
. Dos Convertidores Teniente de 5 m de diámetro pot 22 m de long¡tud.

. Tres Conyertidores Pierce Smith de 4,6 m de diámetro por 10,7 m de longitud.

. Un Convert¡dor Pierce Smith de 4 m de diámetro por 10,7 m de longilud.

. Tres Homos dé L¡mpieza de Escor¡a de 4,6 m de diámetro por 10,7 m de longitud.

. Un Homo de Limpieza de Escor¡a de4,6 m de diámetro por 12,7 m de longitud.

, Edif¡c¡o Neve de Convert¡dores, con 4 puentes grúa de 90 t de capacidad de levante y un parque

de lazas de 400 y 500 pie3.

Area de Suministro dé Sowic¡og

. Dos Plantas de Oxígeno de 800 tpd de capacidad total de producción de oxígeno y 182 tpd de

capacided de producción de n¡trógeno.

. Planla de sum¡n¡stro de áire comprimido y de baja presión.

. Estanques, bombas y redes de distribución de combust¡bles (ENAPS y Diesel).
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Area de Limpieza de Gasés

. Sistema de captación y maneio de gases primarios de Convertidores Teniente, compuesto por

campanag refrigeradas, cámaras de enfr¡amiento evaporativas, precipitadores electrostáticos y

ductos do alta velocidad hacia las Plantas de Limpieza de Gases.

. Sistema de caplación de gases y manejo de geses pr¡marios de Convertidores Pierce Smith

compuesto por cámaras reftigeradas, ballon flue y envío a ch¡menea antigua det Horno Reverbero.

. Dos Planlas de Limpieza de Gases de 454 kNm3lhr entre ambas pare tratar los gases

provenientes de dos CT y parcial de un CPS, repartidos en Ia Planta No 1 (174 kNm3/hr) y Planta

N. 2 (280 kNm3/hr). Cáda Planta de Limpieza de Gases cuenta con una Planta de Tratam¡ento de

Efluentes, producc¡ón y empaque de residuos arsenicales.

. Sistema de almacenamiento de ácido sulfúrico en Caletones de 30.000 t de capacidad y a¡stema

de carguio y despacho a cam¡ones para su transporte.

Area de Refino y Moldeo
. Dos Hornos de Anodos de 4 m de diámetro por 11,7 m de longitud (lado Rancagua).

. Una Rueda de Moldeo (M28) con una cápacidad de 50 tph de capacidad para ánodos t¡po ENAMI

y 60 tph para ánodos t¡po Chuquicamata (lado Rancagua).

' Tres Homos RAF de 4,6 m do diámetro por 10,7 m de longitud (lado Sewell).

. Dos Ruedas de Moldeo manuales para lingotes RAF y sistema manual de empaque (lado Sewell)^

5.2.3 Topograf¡a, hidtológica y geografía

La Fundición Calelones (F¡gura 18) se emplaza aproximadamente a '1.500 m.s.n.m. en la Cord¡llera

de los Andes, en una zona con profundos valles y quebradas abruptas or¡ginadas po[ el río Coya.

EI río Coya forma parte de Ia subcuenca del río Cachapoal, náce a los 3.000 m.s.n.m. y desciende

rumbo Sudoeste y Sur hasta su c¡nfluencia con el río Cachapoal. La subcuenca del río Cachapoal

además, está formada por el rio Pangal.

En el área circundante a la Fundición Calétones (120.000 Has) se ¡dentif¡can tres regiones

vegetacionales: la de la estepa alto andiná, la de matorrales y el bosque esclerÓf¡lo.

La reg¡ón de la estepa alto andina, conesponde a la vegetación que se desarrolla en sectores áridos y

semiáridos de la Cordillera de los Andes, resaltando como factores determinantes del pai§aje vegetal,

lá altitud y el relieve. La región pr€senta un cl¡ma tomplado frio con lluvias invernales en la

precordillera. El Teniente registra una temperatura media anual de 9,6'C y prec¡p¡tación media anual

de 1.073 mm (Gran Atlas de Chile, 2002). Posee paisajes complejos por la intensa alteración de las
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comun¡dad6s vegetalés, tánlo que son excepciona¡es las muéstras de la vegetac¡ón or¡g¡nal. La§

formas de vida vegetal son variadas, predominan los arbustos y árboles de hojas esclerófilas, pero

támbién se éncuéntran arbustos ba¡os xeróf¡tos y suculentas, arbuslos y árboles espinosos, y árboles

y arbuslos laurífolíos.

Además, existe una zona desprovista de vegetación por condiciones extremas de altitud y

temperaturá. Esta zona se ubica generalmente sobre los 3.000 metros de altitud y abarca une

superficie aproximada de 24.500 hectáreas.

Desde el punto de v¡sta de la actividad s¡lvoagropecuar¡a, los suelos c¡rcundantes a la Fundición de

Calelones son de esceso valor, ya que correspondon a un sector cord¡lleráno de t¡erras áridas y

pedregal$, con la excepción dé los valles a alturas ¡nferiores a 1.500 metros donde se locálizan

suelos con aptitud agrícola asociados a sistemas hídr¡cos y tamb¡én algunos sectores dgsde los 2.000

metros de altura donde existen planicies de relieve suave con predom¡nio de h¡erbas y gramíneas

andinas, siendo el coirón la especie más abundante.

Los asentamientos humanos (cercano a los 7.000 hab¡tantes) y actividades agrícolas sé centran en la

zona de Coya, ubicada aproximadam€nte a 20 Km al Oeste de Rancagua, a unos 800 m.s.n.m.

-llf - ,tn

Figura l8: MapE fl§co área circundante a la Fundición Caletones (Gran Atlas de Ch¡le, 2002).
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Aproximadamente a 20 Km al sur de la Fundición Caletones se ubicá parte de la Reserva Nac¡onal

Río Cipreses. Esla ReseNa se creó en 1985, con el objeto de incorporar al Sistema Nacional de

Áreas Silvestres Protegidas los recursos bióticos de la cuencá del río C¡preses. En su total¡dad esta

Reserva tieno una 6xtensión de 37.000 hectáreas.

La Reserva se ubica én un valle cuyo fondo varía desde 1.200 a 1.7oO m.s.n.m., en tanto ¡ncluye

cumbres que alcanzan desde 3.000 a 4.900 m.§.n.m. (Volcán Palomo). La red hídrica de la Reserva

se forma por afluentos del río cachapoal, que confluyen a él desde el sur, siendo el río más

¡mportante 6l río ds Los Cipreses, cuya cudnca represonta el 80Yo de la Roserva. Además ox¡sten

numerosos esteros. En cuanto a la fauna, entre los.mamíferos, se deslaca el guanaco, el zorro culpeo

y la vizcacha, que son especies protegidas. Entré las áves, se destaca el loro tricahue y, en las altas

cumbres, el cóndof y el águila. En lagunas y cursos de agua, se encuentran el ca¡quén de

Magallanes, el pato conent¡no, entre otros.

5.3 Prácticas de gestión ambiental actuales en la Gerencia Fundic¡ón Caletones

5.3.1 Descripción de las prácticas acfuales

a) Requisitos gonerales

La Fundición Caletones está implsmentando un SGA, su planificac¡ón se desanolla dentro del

contexto de la operación del Sistema lntegrado de Calidad que posee la organizac¡ón. En é1, aun no

se encuéntra definido claramente el alcance del SGA a eféctos de una futura certif¡cación ISO 14001,

programada para agosto del 2003.

bl Polftica amb¡ental

La Divlsión El Teniente, y por ende la Fundición Caletones, cuenta con una Política Ambiental (ver

página 52) iniciada y respaldada al nivel máximo de la organización, habiendo sido suscr¡ta por su

Gerente General actual en Abril de 2002. Está, en general, alineada con la Política Amb¡ental

Corporat¡va y contione los requis¡tos bás¡cos e§tablecidos por la norma ISO 14001.

La política amb¡ental esta fundamentada en los siguientes conceptos que cumplen los requisitos de le

norma ISO 14001:

. Cumplimiento de las regulaciones y otros @mpromisos ambientáles

. Meioramiento crntinuo del desempsño amb¡ental
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uso oficiénte de los recursos hídr¡cos y energét¡cos, rec¡clar materiales y disponor

adecuadamente los residuos

Prevención de la contaminación

En la Fundición Caletones Ia política ambiental ha sido difund¡da mediante actividades de

sensibilización y capacitación del personal. No obstante, los conceptos de la politica ambiental no han

sido totalmente internalizados por gran parte de los irabajad{lres, incluso aqr:ellos que han complétado

las acl¡vidades de capacilación general l-lecho evidenciado por audrtorias ambientales externas e

internas

c) Planificac¡ón

Sobre esta materiá. la División El Teniente ha elaborado dos procedim¡entos generales, que son

apl¡cables a los procesos de la Fund¡ción Caletones

Planificación Divisional de Gestión de Calidad (SGG-P-012) que se refiere a las actividades y

responsabilidades generales en el ciclo de planlf¡cac¡ón de la Gestión lntegrada para dar

cumplim¡ento a los compromisos y obietivos de la División El Teniente.

Planificación del Proceso (SGC-GRL-P-001) que establece mecanismos formales para la

identif¡cación, priorízación y selección de los riesgos de seguridad, aspectos amb¡entales y del

negocio a controlar y/o géstionar.

c.1) Aspectos Ambieñtales

La ideni¡ficación de aspec{os ambientales se cons¡dera en el SGA en el procedimiento de SGC€RL-

P-OO1 Plan¡ficac¡ón del Proceso, quedando registrados en el formulario R-105 Matriz de Evaluación dé

Aspectos Amb¡entales.

La metodolog¡a presenteda en el procedim¡ento SGC-GRL-P-001 no garent¡za la identificación de

todos tos aspectos ambientalés existentes en los procesos, por su baja profund¡zación y expl¡cáción

de la técn¡ca a aplicar y documenlos de análisis que deben ser consultados en la identificación de

ellos, debería inc¡u¡rse una forma rigurosa, s¡stemática y cíclica de identificar los aspéctos

ambientales.

La evaluación de los aspectos ambientales identificados §e realiza según el proced¡m¡8nto de SGC-

GRL-P-OO2 Evaluación d6 Aspeclos Ambientales. La organización dispone de un crilerio único para

determinar que aspectos amb¡entáles han de ser significátivos, que no ha s¡do inlegrado en ningún

procedimiento documentedo.
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La aplicación de los procedimi€ntos de Planificación del Proceso y EvaluaciÓn de Aspéctos

Ambientales es difusa, poco ob¡et¡va y no regida o guiada por lo espécificado por los procedim¡entos.

Generatmenle, su aplicación esta basada en el conoc¡mienlo y experiencia del Coordinador Amb¡ental

del área o unídad. Se genera un ampl¡o número de cr¡térios de apl¡cáción en lá ident¡ficación y

evaluación de aspectos ambientales y muchos de los asp€ctos ambienlales ¡dentif¡cados no

corresponden, o se ¡dentif¡ca el impacto ambiental como aspeclo ambiental. Las evaluaciones son

poco consecuentes con sus impactos y también están basadas en criterios, incluso de seguridad

laboral más que en los cr¡terios de ¡mpaotos al medio ambiente que producen o pud¡eran producir.

Un tercer procéd¡miento, SGC-GRL-P{o4 Consolidación dé Aspectos Ambientalés, se encarga do

cautelar la integración dé los aspecros ambientales significat¡vos de los procesos, a nivel de UGA y,

posler¡ormente a n¡vel Div¡s¡onal.

El sGA cuenta con un procedimiento documentado, que indica que se deben identificar y evaluar los

aspectos ambiéntales d€ los nuevos proyectos, SGC-GRL-P-010 Gestión Ambiental en lnversiones

que no se ha ¡ntégrado a las praclica§ actuales de la Fundición Caletones.

c.2) Requisitos legales y otros

El procedimiento SGC-GRL-P{08 Mantención Marco Regulatorio Ambiental Apl¡cable se hace cargo

de este requisito normativo. Su propósito es permit¡r la ¡dentificac¡ón, mantenc¡ón y registro

actua¡izado del Marco Regulatorio Amb¡ental Aplicable, cons¡derando olros compromisos

voluntar¡amonte suscritos; incluye mecan¡§mos de ver¡ficación de su cumplimiento y de acción

correctiva para casos de ¡ncumplimiento.

La Fundición Caletones ha identificado la leg¡slación ambiental aplicable, tanto nacional, como local,

que en general satisface lo requerido por la norma ISO 14001.

A partir de dichos registros de los requ¡sitos legales, cada área de trabajo debe extraer los que les son

aplicables y construir los registros sectoriales que perm¡tan contar con información del Marco

Regulatorio que directamente les aplica.

c.3) Objetivos y me{as

El proceso de establecimiento de Ob¡etivos y Melas generales y por UGA,/UA e§tá considerado én el

proced¡mienlo SGC-P412 Planificación Divisional de Gestión de Calidad y los generales para

enfrentar los aspectos ambientalés signiflcativos deberían estar contenidos en el procedimiento SGC-

GRL-P-001 planificación del Proceso, No se considera éxplic¡tamente el establecim¡ento de obietivos
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y/o metas egpecif¡cos para abordar los aspeclos amb¡entales significativos y no s¡empre se establecen

metas para definir los Programás de Ge§tión respecto a aspectos ambientales s¡gnificativos

EI procodimiento SGC-GRL-P1007 sobre Ob¡etivos, Metas y Pfogramas consolidados de Gest¡ón

Ambiental tiene por obiel¡vo "establecer la metodología y cr¡ler¡os para establecer lo§ objet¡vos, metas

y programás de gest¡ón ambiental" de la organizac¡ón en forma expl¡cita y documentada.

c.4) Programa(s) gest¡ón amb¡ental

El proced¡m¡ento SGC-GRL-P-001 Planif¡cación def Proceso aborda esta actividad al nivel de UGA. No

está defin¡do su oportunidad, ni per¡odic¡dad. Se complementa con 6l proced¡miento SGC-P412

Planificación Divisional de Gestión de Calidad y el procedimiento SGC-GRL-P-007 Obietivos, Metas y

programas Consolidados de Geslión Ambiental el cual establece los mecan¡smos, responsabilidades

y criter¡os para el establecimiento, revisión y actual¡zac¡ón dé los Programas de Gest¡ón Ambiental.

Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos para la e,iecución de los programas contemplados,

las diversas instancias del.proceso deben tener una frecuencia éstablecida y relac¡onarse con el ciólo

de presupuestación d€ la organización.

Los Programas deben dar respuesta adecuada a objetivos y Metas, contemplando plazos y

responsabilidades comunicadas y con la firma del Jefe con atribuciones para comprometer los

recursos involucrados. En la practica falta coordinación en establecer Programas de Gestión

Amb¡ental acorde con la naluraleza de loB aspectos e impactos amb¡entales, que además no se

cumplen.

d) lmplementación y Operación

d.1) Estructura y responsabilidad

En el Manual del S¡stema de Gest¡ón Ambiental se descr¡be la estructura organizacional general del

SGA y las responsabilidades asociadas. Por otra parte, las responsabilidades específica§ están

definidas en los distirfos proced¡mienlos.

Falla conocimiento de las responsabilidades asignadas y aplicadas por los involucrados, se manifiesta

un conocim¡ento más profundo en las responsabilidades asignadas a los cargos directamente

relacionados en la implemer ación y manleñción del SGA.

El personál que cono@ sus responsabilidades, no se ¡nvolucra en el SGA, lo que se refleia en la falta

de tirmas de aprobación en los registros, obietivos y metas, programas de gestión y otros documentos

del SGA.
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d.2) Capacitación y entrenamiento, conocimiento y co¡petencia

Es necesario elaborar un procedimiento oficial al rl)specto (ex¡gido por la norma ISO 14001). Este

proced¡miento permite regular el proceso de capacitación, tanto general como especifica (detección de

necesidades, programación, ejecución, verificación de resultados).

Es muy neoesar¡o delinir los n¡veles de conocimiento y competer'rcia respecto del SGA de algunos

actores claves de éste, tales como el Jefe de Unidad. Cerentes de UGful.lA, Encargados Amb¡entales

de UGA/UA, etc. y programar las activ¡dades de cirpacitación correspondientes, los cuales deben

i,rcluir cursos sobre ¡a norma ISO 14001 y el SGA.

Fs recomendable establecer cursos de Formacri,n Oeneral Ambiental obligatoflos para el trabajador

nuevo y para los colaboradores, c<;n el fin de que a(1,:luieran el n¡vel de conocimientos y competencia

que les corresponde iener como operadores en el S(iA En la Fundición Caletones se ha d€,sarrollado

un curso de capacitación general "Hacia un trabalo e):celente: Medro Ambiente" el cual es insr.rficiente.

Las capacitaciones, según los informes de auditorias rnternas real¡zadas, no han sido del todo efectiva

en lo que respecta a sensibilización, conocimiento d{] la política y del SGA. Es recomendable reforzar

este aspecto, se debe involucrar al Área de Recursos Humanos, Unidad de Capacitación, deliniendo

sus actividades y responsábilidades relativas a este proceso, con el objetivo de üt¡lizar herramientas

fácilmente disponibles.

d 3, O onl inrcaLrión

Para nranel,rr esle aspecto, el SG¡1 cuenta c:on clos i ,(),ieLiirilsnlos separados

[)rcr:r:rJr¡nienlo S(iC GFil--P-(Dlt Comunicar:iórr l¡riúrna destrnado a 'inforr¡ar a ios dlstrntos

nrveles '.le !a organizac.ión 14specto de direci cBS, L,bletivos, arlrvidades y resultaCrls de la

organiT;-tción en relación con l¿r -oyo[rción del rJeri,rinpeño arnt)iental' Pero solo es aplicrt)le en las

elapas (le implementación y plresia en marcha (1: l SGA.

Procedirniento SGC-GRL-P-006 Comr"rnicaci(rn L xtsrrra, orienl.do a la 'difusión de inforr¡aciÓn a

autori.Jades y partes interesadas y a prúltover externarnente la imagen de empresa

ambienlalmenle responsable'.

Eslos procedimientos consideran una comunicacion unidireccional, no contem[)lan sistemas de

registros de comunicáción rec¡bida y de respuestas ¡r éstas (aunque en ia práctica existen), acciones

correctivas ante denuncias recibidas, ni información proactiva sobré Objetivos, Metas, Programas cle

Ge:ilión, para manlener al personal informado y rrotivado respecto al desafío comÚn de Gestión
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Ambiental. No se cons¡deran procésos para la comun¡cación extoma de sus espec{os ámbientales

significat¡vos n¡ para registrar sus dec¡siones.

d.4) Documentación del s¡stema de gestión ambiental

La D¡visión cuenta con un Manual del Sistema de Gestión Ambiental aprobado por la gerencia general

(no requerido por la norma ISO 14001), que describe los eleméntos centrales del SGA y def¡ne la

forma en que se da respuesta a los requ¡sitos de la norma ISO 14001, direcc¡onando la

documentación asociada.

El procedimiento SGC-GRL-P{12 Preparación y Control d6 Documentos, establece las "activ¡dades

necesarias para la generación, modíficación, revisión y aprobación de proced¡mientos e instructivos de

acuerdo a una estructura ún¡ca".

Falta integrar al SGA documentos existentes en las diferentes áreas y otros sistemás de gestión que

poses la División El Teniente. Como manuales de operación, de mantención y proced¡m¡entos de

segur¡dad aplicables o que deben ser actualizados sagún los formatos establec¡dos para el SGA.

d.5) Control de la documentación

El proced¡miento SGC-GRL-P{12 establece el conirol de documentación básicamente a través de:

, Arch¡var or¡ginal firmádo.

. Publicar en la lntranet divísionel, lo que reduc€ significativamenta el manejo de documentación

controlada sobre doct¡mentos en papel y son fácilmente ubicables.

. Aclual¡zar la lisla de documenlos.

En la Fund¡ción Caletones no se están controlando los documentos (procedim¡entos, ¡nstructivos,

reg¡stros, etc) de acuerdo con los procád¡mientos del SGA. A nivel de Unidades no se tiene un

conocimiento claro de los dbcumentos que existen y de cuales deben ser integrados al SGA, situación

que se repite a nivel de la Gerencie.

Es asÍ c¡mo existen numeroso§ procedimientos ope¡acionales y de emergenc¡a, anteriores al sGA

que deben ser integrados a él según los fomatos establecidos por ést€, y así tener información

general de todos los doormentos controlados del SGA.

d.6) Control de operaciones

No existe procedimiento específico al respecto (no exigido por la norma ISO 14001). El mecanismo

explicitado para elaborar pFocBdimientos o instruct¡vos operacionales es el contemplado en el
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proced¡miento SGC-GRL-P-012 para la Preparac¡ón y Control de Documéntos. El Conlrol de

Operac¡ones está descrito en el Manual del SGA.

Ex¡sten numerosos procedimientos operacionales que no están incorporados al SGA o referenciados

en éste- Es necesario incorporar procedimientos o ¡nstructivos (¡ncluyendo los de mantención),

relacionados mn ac.(¡vidades asoc¡adas a impactos ambientales signif¡cativos y proceder a su

implementación y capac¡tación de los operadores relacionados y acciones de fiscalización al respecto.

En términos generales, dado que no existe un procedimiento especffico para este punto, se

recomienda explicitar en forma más completa en el Manual de Gestión el mecánismo a apl¡car para

detectar las nec€sidades de creación o integración de documsntos como procedimientos de Control

de Operaciones.

La Fund¡clón Caletones cuenta con los siguientes procedimientos de control operac¡onal ofic¡alizados

en el SGA:

GFUN.GICA.P.@2
GFUN-GICA.P.OO3
GFUN.SPF-P.OO1

Em¡siones de Anhídr¡dó Sulfuroso
Em¡siones ds Arsén¡co
Control Opéracional Pentóxido de Vanad¡o

Tabla 9: L¡stado de Procedimie¡tos de Control de Operaciones de la Fund¡ción Caletones.

d.7) Preparac¡ón y respuesta ante s¡tuaciones de emergenc¡a

El procodimiento SGC-GRL-P-O17 Guía para e¡aborar Planes de Emergenc¡á, entrega una

metodologia común para identificár, implementar y mantener planes y procedimientos de emergencia,

¡ndic€ndo las responsabilidades esoc¡adas, ¡ncluyendo las comunicacionales.

El procedimiento SGC-GRL-P411 Gestión de lnc¡dentes, establece una metodología para gestionar

incidentes, desde el punto de v¡sta ds su cal¡ficación, análisis causal, definición de acciones

conedivas y prévent¡vas y actividades de comun¡cac¡ón asoc¡adas.

Es necésario documentar procedim¡entos de emergencie existentes en forma verbal e incorporar los

proced¡mientos dé segur¡dad aplicables dentro del SGA. En este caso se debe capacitar al personal

involucrado.

La Fundicióñ Caletones cuenta con los siguientes procedimienlos de emergencia ¡ncorporados al SG:
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GFUN-POAI\1-P-025 Emergencia en caso de Denames de Oxigáno Liquido
GFUN-PoAN-P-026 Emelgencia en caso de Denames de Oxígeno Líqu¡do

GFUI{-LIGA-GRL-P-:003.. ..P¡añ dé Emergqncia Planta de Limpieza de Gases
GFU!\FLIGA-P-015 . Derrsmes de Cel an las Planlas dé Limp¡oza de Gasas
GFUN-LIGA-P¡18 Denamos Oe Ac¡do §ulfúrico en las lnstálacione§ de las Planias

oru¡¡-r-rc¡-p-óró , ffiHilffffirt; ffiiias ua penroxido de vanadio
GFUN-LIGA-P-019 corlrcl de RBcepc¡ón y Denames de Acido Clorhldrico 6n las

Plantas de Trelamiento de Efluentog
SGGGRL-P-oOO rVerificación de las Cond¡ciones de Traslado de Rosiduos

Arsen¡cales lnestable§, Ruta Caletonas-Maitenés
GFUN-PRECA-P-019 Como Actuar en caso de Denames de Concenlrado
GFUN-GICA€RL-P-OO1 DenamesdssustanciásPeligrbsas
GFUN-PRECA-P-028 Corno Aciuar en caso de Derfames de Petróleo ENAP-6

Tabla lO: LHado de Proredimlonto§ dc Emergencia de la Fundic¡ón Calelones.

é) Verif¡cac¡ón y Acc¡ón Correct¡va

e.1 ) Monitoreo y med¡ción

El procedimiento SGC-GRL-P-009 Monitoreo y Medición establece la metodología para el seguimiento

de las características ambientales claves de las operaciones y actividades que puedan tener impacto

signif¡cativo sobre el medio ambiente o ¡nfluencia s¡gnificativa sobre el SGA y establece la§

responsabilidades corespondientes.

Es conveniente íncluir en este o en otros procedimientos específieos una referencia a la forma de

procÉder con los resultados que evidenc¡en un no cumpl¡miento del rango de valores aceptables del

parám€tro medido.

En la Fundición Caletones no existen procedimientos documentados para realizar laborés de medición

de diferentes parámetros de interés ambiental (composición y flujo de Rlles, consumo de

combustibles, etc), aunque estos monitoreos s¡ se realizan. Se deben incorporar procedim¡entos de

cal¡bración de ¡os equipos de mon¡toreo.

El proced¡m¡ento SGC-GRL-P-019, Monitoreo Cumplimiento Marco Regulatorio Amb¡ental, contempla

los mecanismos de verific.ac¡ón y monitoreo dei cumplimientó de las dispos¡cione§ legales y

reglamentarlas. Es absolutamente necesario llevar a cabo una verific.ación de cumplimiento del Marco

Regulatorio Aplicáble, incluyendo permisos.
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En la Fundic¡ón Caletonés, aunque el Marco Rogulatorio está ¡dent¡f¡cado, el personal que realiza lás

labores que están reguladas en lá normativa no tiene conocimientos de cuales son las regulaciones

que les aplican. Es recomendable reordenar esté registro por actividades, proceso y servicios

haciéndolo más comprensible.

e.2) No conformidades y acc¡ones preventivas y correctivas

El procedim¡enlo SGC-GRL-P{16 Gestión de Hallazgos establece "las activ¡dades y

responsabilidades por la investigación de hallazgos de auditorías internas, implementac¡ón do

acciones correctivas/préventivas correspondientes y cl control y seguim¡ento de las mismas".

Los cambios resultantes de acc¡ones correctivas o preventivas deben ser incorporados en los

procedimientos operacionales y de emergencia que correspondan y, eventualmente, en los programas

de gestión coffespond¡entes, lo que no se evidencia.

e.3) Registros

El Procedimiento SGC-GRL-P{13 Control de Reg¡stros establece las activ¡dades para la "generación,

distribución, mantenc¡ón y d¡sposición de los registros del SGA'. No señala en forma explícita criterios

y autor¡dades para del¡nir la necesidad dé éstablecer un reg¡stro, como exige la norma ISO 14001.

En los proced¡mientos, sólo se señalan los registros asociados, sin ind¡cac¡ón de su forma de llenado

para asegurar que se llenen en forma adecuada, no se dejen campos en blanco y no pueden ser

posteriormente alterados.

e.4) Auditoría del s¡stema de gest¡ón amb¡ental

Se dispone del proced¡miento SGC-GRL-P{14 Auditoría Ambiental lnlerna, que establece una

metodología pará plánif¡car y e¡ec{.¡tar este tipo de auditorías, incluyendo las responsabil¡dades

conespond¡entos. Se dispone además de un número apreciable de auditores calificados

El procedimiento no referencia la forma en que se incorporarán al SGA los informes de Auditorías

Extémas o Corporativas.

0 Revisión de la Gerencia

No ex¡ste proced¡m¡ento al respecto (no és ex¡g¡do por la norma ISO 14001), pero esta activ¡dad se

encueñtrá expl¡citada en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
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Es recomendable que la Rev¡sión de la Gerencia Fundic¡ón se efectúe en reun¡ones del Com¡té de

Gerencia Fund¡c¡ón, para asegurar el involucramiento de la alta gerencia: Gerente, Jefes de Unidad,

lngenieros Fundición y demás responsables de cada de área comprometida en el SGA.

5. 3. 2 An áli s¡s d¡fere nci al

La "Lista de Comprobación del Sislema de Gestión Ambiental de la División El Teniente en la

Gerencia Fundición Caletones' aplicada (Anexo A) evalúa la conformidad del SGA con los requisitos

mín¡mos para certif¡car el SGA (F¡gura 10), como lo requiere la norma ISO 14001. Los resultádos más

relevanles se resumen a continuación:

Requisitos generales

Polít¡ca ambiental

P¡anificac¡ón
, Aspectos ambienlales (AA)

. Requisitos legales y otros

. Obietivos y metas

' Programa(s) de gestión ambiental

> Es necesár¡o definir claramente el alcance del SGA.
)i Pos¡bilitár la lotal integración de los sislemas de gestión
exislentes (segur¡dad, cáiidad y ambiental).

> Contiene los requis¡tos bás¡cos ex¡gidos por la norma ISO
14001.
> Aumenlar la difusión de Ia polít¡ca ambiental (aclualmenle, 26
yo del personal de la Gerencia Fundic¡ón), con él obiet¡vo de
mejorar Ia intemalización de sus princip¡os en el personal.
> Usar los principios de la politica ambiental como marco de
trabajo para establecer y revisar los objel¡vos y metas.

> Establecér concordancia entre la rev¡sión del registro de AA y
elciclo de plan¡ficación general de la organizec¡ón.
> Es necosario defin¡r una metodología para la ¡dent¡ricación de
los AA.
> Especificer la manera de evaluer los M identificados.
> Documonlar el lím¡te entre AA s¡gnificat¡vos y no s¡gnificativos
> No han s¡do ident¡ficados todos los AA.

> La mayoriá de las regulac¡ones y otros roquisitos han sido
idenlificados, fsltando permisos seclor¡ales y acuérdos
corporativos.
> Relacionar las regulaciones y otros requisitos idenlifcedos
con las aclividades, produclos y seNicios que controlan.
> Aumentar el cumplimiento de las regulac¡ones y otms
réquisiios suscrilos por la organizacióñ.
> Capac¡tar al personal sobre fas regulaciones y otros requ¡sitos
que deben cumplir.

> Algunos de los objet¡vos y melas no son aprop¡ados a la
natu€leza, escala e ¡mpactos de los AA significativos
> Real¡zar una revisión per¡ódica de los objetivos y las metas
> Los objetivos y metas deben ¡ncluir mad¡das prsvéntivas de la
conlaminación

> Falta me.iorar los programas de gest¡ón ambi€nlal pára cumplir
los objet¡vos y metas propueslos.
> Revisar regularmenle los programas de gesliÓn ambienlsl, de
acuerdo al ciclo de presupuestac¡ón de la organ¡zación.
> So desanollan en desfese con el c¡clo de presupueslación de
la Gerencia Fundic¡ón y de ia Div¡sión El TBn¡ente.
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> Se debe realizaÍ un mon¡toreo del cumpl¡m¡ento de los
prcgramas de gestión ambiental propuestos.

lmplementación y operación
' Estruc{ura y responsab¡lidad > Oficietmente no se han def¡n¡do tos Coordinadores

Ambientalos por área.

' Capaciiac¡Ón y entrenamiento, > Es necesario delinir un procedim¡ento (ex¡gido por la norma
conocimíento y competencia lso 14001) .

> Es neceBario refozer la capacitación d€l personal sobre:. La importancia de desarrollar, implemenlar y manlener
un SGA funcional.
. Los beneficios de la ¡mplementac¡ón y mantenc¡ón dól
SGA,
. Los requ¡sitos del SGA.
. L¿ polílica ambiental.
. Los ¡mpactos ambientales relácionados con las

, acl¡v¡dsdes, productos y serv¡c¡os de su e¡cence.
. Los objetivos y m6tás relac¡onados con los AA
sign¡f¡cat¡vos.
. Procad¡mientos ambienleles (estruclurales, control de
operac¡ones, emergencias, monitoreo y medición, rég¡stros
ambi6ntales).
. Las cápac¡tác¡ones y formáción ambiental dé los
conlralistas que trabajan en la Fundición.

' Comunicación > Ex¡sten procedim¡entos para la comunicación inlema y extéma
de los M s¡gn¡ficativos y asuntos relacionados.
i Es necesario establecer un proced¡miento para comunicar las
emergenc¡as, en relación con los AA signiflcál¡vos.

' Documenlac¡ón del s¡stema de l. Es necesario integrar los manuales de gestión calidad,
gestión amb¡ental amb¡ental y seguridad, con el objet¡vo de mejorar la funcionalidad

del Sislema lntegrado de Calidad que sé esta desarrollando.

. Control de documentos i Ex¡ste u tproced¡miento al respecto.
i Aumenlar la aplicación del procedimienio.
i Definir la centrálizáción de los reg¡stros y documentos clav€s
del SGA.

. Control de operaciones > Preparar procedimienlos de control de operaciones para todas
las act¡vidades, produclos y servicios requeridos y asoc¡adas a los
M significativos
> Es necesario def¡n¡r los instructivos que complementan los
proced¡mienlos de control de operaciones eslablecidos.
i Exislendocumentosoperacionales(manuales,procedimientos
de mantención, repareción) que es necesário ¡ntegrar ál SGA.

' Preparación y respuesta anle > Preparar proced¡m¡entos de respuesta ente siluáciones de
situac¡ones de emergenc¡a émergencia Para todás las actividedes, productos y servicios

requeridos.
> Real¡zar una rev¡s¡ón s¡stemática de los proced¡m¡entos de
rospuesta anle emergencias ex¡stenles, principalmente despuás
d6 una emergoncia.
> Una buena pract¡ca es realizar operativos o s¡mulacros para
comprobar y capac¡tar al personal respaclo a la respuesla ante
situac¡ones de emergencia.

Verif¡cac¡ón y acción corect¡va
' Mon¡toreo y medición > Preparar y actualizar proced¡m¡entos de mon¡toreo y med¡ción

para todas las actividades, produclos y servicios requeridos, que
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én la práct¡ca s¡ ex¡sten.
> ldent¡ficar las veriables necesarias dé monitorear y medir de
ácuerdo con los AA signif¡calivos.
)" Establecer proced¡mientos para la cal¡bración de todos los
equ¡pos de monitoreo y medición.
» Realizar una ovaluación dol cumplim¡ento del Marco
Regulatorio Amb¡entel Aplicable a los AA significal¡vos de la
Fundic¡ón.

acciones > Real¡zar una ¡nvesligación de todas las no conform¡dades
ind¡cadas én aud¡torias ¡ntamas y extemas.
> Es necesario documentar el seguimiento de las med¡das
corect¡vas y preventivas edoptadas.

> Establecer un conlml y centralización de los registros
ambientales que se requieren dentro del SGA.

de gestión > Ex¡slen programas de auditoriás ¡niemas, que deben
désanollarse dó acuerdo a lo estipulado (fechas y malerias a
aud¡tar).

> Es conveniente rea¡¡zaf revisiones periód¡ces del SGA por
parle de la gerenciá de la Fundición Caletones, para ver la
aplicabilidad y funcionalidad de éste en ella.
> Aumentar la comun¡cac¡ón con respecto el SGA con la alta
gerenc¡a de la Fund¡ción Caletones.
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5.4 Actavidades, productos y servicios de la Fundición Caletones

5.4.1 Descñpc¡ón del funcionamiento general del sitio de operaciones

La Fund¡ción Caletones, a iunio del año 2002, con una capac¡dad instalada de 1.250.000 tonéladas de

concentrados de cobre y plena utilización de sus instalaciones, operando 360 días al año, procesa el

total de tos concentrados generados en lás operaciones de extracc¡ón y benefic¡o de la D¡visión El

Teniente (1.130 Kta), y aproximadamente el 10% (120 Kta) de concentrados de la División Andina.

Los productos obtenidos son: cobre RAF y Anodos para ref¡nación electrolítica, de formas

Chuquicamata (piezes de 400 Kg) y ánodos ENAMlVentanas (piezas de 280 Kg). Como subproductos

del proceso se genera ácido sulfúrico y residuos como escorias de descarte, res¡duos ar§enicales y

mater¡al particulado.

Como tecnología de procesos la Fundición Caletones desde noviembre del año 2000 real¡za el l00o/o

de la fusión de concentrados de cobre en los Convert¡dores Teniente, tecnologia de desanollo prop¡o

con 24 años de operación, y que á la fecha ¡ncorpora la limpieza y el tratam¡ento integral de los gases

producidos en dos Plantas de Limpieza de Gases. De los productos generados el metal blanco de

75% dé cobre, se trata en 4 unidades de conversión donde la ox¡dación batch permite la obtención de

cobre blistér. La escor¡a de los CT os enviada mediante tazas a los Hornos de Limpieza de Escor¡a,

donde por reducción y sedimentac¡ón se recupera el cobre contenido y se generan escorias de

descarte. El cobra blister se trata en Hornos de Refinación a Fuego o Anód¡cos para ser moldeados

como lingotes de cobre blister o piezas de cobre anódico.

5.4.2 Descipción de los producfos pnhcipales de sde un punto de vista ambiental

Como se ha mencionado antes, el produc{o principal de la Fundición Caletones es cobre, ya sea en su

forma Anódica o RAF, además de ácido sulfúrico, procedente del proceso de abat¡miento de los gases

con conten¡do de SO2. Las principales entradas al proceso son concentrados de cobre, sílice,

combustibles y energía eléclrica.

La capacidad anual de procesamiento de concentrado de cobre de la Fundición Caletones alcanza

polencialmente a 1.250.000 t- De acuerdo con esto, los flujos de malerias que usa y produce en un

año son los s¡guientes:

Concentrado de cobre
Ley de Concentrado de Cu
ProduccÍón total de cobre moldeado
Producción Ácido Sulfúrico

1.250.000 tpa
31 9 o/o

388.690 tpa
1.114.600 tpa
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lnsumos relevantes.
' Combustibles (fNAP-6 y Diesel)
. Energia eléctricá
. Refractarios
, Cuat T"o

. Cal

. Caliza. Oxigeno
' Aire
. Nitrógeno
. Carbón Vegetal
. Oesmoldante (Ceniza de l{ueso, P2O5)
. Gas Licuado
. Ceniza de soda (NaOH)
. Carbón mineral

Salidas relevantes:
. Emisiones de Azufre
. Emisiones de Arsénico
. Material Parliculado
. Fscoria
, Res¡duo Arsenica¡
, Rlles
' RlSes en genera¡

45575 tpa
282.752 MWhlaño

5.309 tpa
159.792 tms

175 79 tms
'l .1 13.828 tms

256.158 tpa
351 .460 tpa
26j97 lpa

306.903 Kg/año
400.349 Kg/año

1.184.946 Kg/año
2.061tpa

488.272 Kglaño

< 230.000 tpa
< 365 tpa
5.309 tpa

760.000 tpa

- 20.000 tpa
54 l/seg

2.500 tpa

5.4.3 Descripción de los pracesos princ¡pales del sit¡o de operaciones

El sitio se compone de 6 unidades operacionales. ,:on 26 procesos principales, y 2 unidades espejo o

de apoyo (Figura '19)

Sl¡perintendencia Fusión-Conversión
. Secado Flt¡osolido El pror:eso rie fundrcrirn rJ-á c¡]rc.nlracl.r de cobre comrcnza t:on la operacrón

de sooado del concentr¿ldo de cobre recibrdo ci{rsrle los espesadores con Lr¡ Boln rle humedad a

un O.2oL de h{rmedad El proceso se realiza eir dos tiornos Secado de Lecho Fluid¡zado donde el

conceTltrado de cobre es someiido a una corriente de aire caliente, a una iemperatura que fluctúa

entre los B0 y 110 "C Se secan 1.250.000 ton.ladas anLráies de concentrado de cobre

, Dosilicación Cargar El proceso de dosilicación carga consiste en preparar y transportar la cárga

para ser fundlda en los Convertidores Teniente, y materias prinras de los Convertrdores Prerce

Smilh y Hornos Limpieza de Escoria. lmplÍca transportar, mediante correas, concentrado de cobre

húmedo, fundentes, carga fria, y. mediante sistemas neumáticos, concentrado de cobre seco.
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. Chancado de Escoria: Planta de chancado que procesa la escoria de descarte, con un contenido

de cobre super¡or al 1ok, rrÉzamore, fondos de taza, costras de moldes y canaletas, derrames de

proceso, etc. Material que es chancado a un diámetro inferior a 3 pulgadas, para ingresar a los

convertidores Teniente como carga fría.

. Convert¡dores Tén¡ente: Proceso pirometalugico y autógeno de fus¡ón y conversión de

concentrado de cobre a melal blanco. El proceso semi-continuo de fus¡ón se inicia con la

inyección de concentrado y oxigeno, y del carguio de fundente y carga fria; y final¡za con la

extracción de metal blanco y de escor¡a en tazas.

. Homo Limpieza de Escor¡a: Horno que p[ocesa la escoria de los Convertidores Ten¡ente,

mediante reducción. con carboncillo y aire, oxidación y sedimentacrón Ia escoria de descarle

qencr¿rria es extraida por boca y trarrsport¿rda a fioladero en tazas. m-odiante camionÉls grua El

n'laterial recLrperado se reingresa al proceso (ie conversrón desarrol ado en los Hornos Prerce

Smith

. Convertidores Pierce Smith Proceso que se {lesarroll.r er¡ los llorr¡c.rs Pieftre SÍrllr. .onsistente

en la r;orrversrón de rnetal blanco (75% de coi)re) a col)re blrsler (993% de cobre). medl¿lnte Lrna

oxrdación se¡ectiva a alta temperatura. con el prcpósito elimrnar el fierro, azufre y otras impurez¿rs

El cobre blister es transportado a los Hornos do Refinado

. Movimiento de Materiales: El transporte de las tazas cor.l metal blanco, escoria de Collvertidores

Teniente, escoria de desc¿rte, cobre blister y mater¡ales fundidos se realiza mediante grúas punte,

que lransitan por la nave de fundición

Superintendencia Refinación y Moldeo
. Ref¡nac¡ón y Moldeo RAF. Proceso de refinación de cobre b,l¡ster a RAF. mediante afino a fuego,

y moldeo del cóbre a lingotes lmpl¡c¿ las operaciones de refinado, por acomplejamiento select¡vo

con granalla de escoria, cuarzo. carbonato de sodio y calcio para eliminar el arsénico, plomo y

antimon¡o: y de la rueda de moldeo de los lingotes.

. Proceso y Moldeo de Anodos: Proceso de refinación de cobre btister a anódico, mediante

operaciones de oxidación con aire y petróleo para eliminar el azufre y de acomplejamiento con

carbonato de sodio y calcio para eliminar el arsénico. Además, de la operación y manejo de la

rueda de moldeo de ánodos y operaciones anexas



'109

r Operaciones Miscelánéa§: Act¡videdes de serv¡cios, que ¡nvolucra el preparar, d¡sponer y

almacenar los insumos necesarios para las operac¡ones de ref¡nac¡ón y moldeo; abastecimiento

de la bodega de equipos de seguridad; reparac¡onés ménores de equipos y disposición de Rlses

generados en la unidad.

Superirlendencio
lngonlerkr de Proce5os

R!ftlodo y Mold.o
Supértrd€rdéicto

Plontot fú
supelnlendanclo

crúo
¡00lon

tf

Unldod
POAN

Unldod
I.IGA

Figurá l9: Eshr¡cfura operacionalde la Fundición Caleiones

Superintendenc¡a Plantas FU

' Operación Planta de Oxígeno: Proceso de oteración de la planta para la producoón de oxígeno

y nitrógeno. Mediante las operaciones de captación, compresión, purificación, enfriamiento,

expans¡ón, licuación, destilación, almacenamiento y distribución de oxígeno y nitrógeno

i Géronclo [uñdlclón
CAI-ETON ES

' l)epertomenlo cie Geslión
Operoiivo

Unldod
PRECA Rlco

ümpt ¡o

smllh
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. Operación Planta de Aire: Proceso de operación de la planta para la producción de aire

Mediante la caplación, compresión y distribuci(in de aire, a las diferentes operaciones de la

Fundir:ión

Mantenc¡ón Mecánica Plantas de Ox¡qeno y Aire. lmplice las act¡vidades de revisión,

mantención preventiva y de reparación de ¡os equipos uiilizados en las plantas de producción de

oxígeno, n¡trógeno y aire.

Mantenc¡ón Eléctrica y Control Automático Plantas de Oxígeno y A¡re. lmplica las actividades

de revisión, mantención preveniiva y de reparación de los c¡rcuitos eléctricos, equipos de control

automático utilizados para operar las plantas de producción de oxígeno, nitrógeno y aire.

Manejo de Gases: Procesos de caplura, enfriamrento, preclpitaciÓn de material parttculado y

conducción de los gases de fusión conversión generados en los Convertidores Teniente y P¡erce

Smith para ser tratados en las Plantas de Lrmpieza de Gases o emitidos a la atmósfera por la

ehimenea principal.

Plantas de Limpieza de Gases No 1 y §o 2: Proceso de operación de las Plantas de Limpieza de

Gases. que transforma el SO" en ác¡do sulfúrico. Mediante operaciones de enfriamiento, limp¡eza

y secado de los gases para la conversión a SO3 y posteriormente a H2SOa Además, de las

operaciones de almacenamiento, carguío y transl)orte del ácido

. Plantas de Tratam¡ento de Efluentes N' 1 y N" 2 El proceso princ¡pal de las Plantas de

Efluentes es tratar los flulos de desecho de las Plantas de t-impieza de Gases. lnvolucra controlar

las operaciones de neutralización y precipitaolón del arsénico, filtrado, secado, calcinado,

ensacado y transporle a relleno sanitario Acjem¿ls iie la ()peracrón de los procesos ile pteparaci,rrt

de la lechada de cal y ¡a solución de sulfato ferrico necesarias

Super¡nlen(lencia Mantenimiento

I .l Super rnloo(jencia M¿lnteninlreoto es la encar gada y respo¡sabie de la rnantencrór) y reparartiÓn de

lr.r:: er¡irfros ulrlilaaios. lanlo en la lravr: rlc frrndir:iorr r.or¡rr.) er¡ los pr()ccsos ¿lnexos

. Mantención de Convertidores Teniente: Servl,rio de mantención preventiva y reparación parcral

y general de los Convertidores Teniente y sistemas (le apoyo anexos (toberas, sislernas de

instrurrenlación, campána extracción de gases Ér,tc. ).
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. Mantención de Convertidores Pierce Smithr Proceso de mantencrón y reparaciórr parcial y

oeneral de los hornos de conversión Pierce Smith, además de los sistemas complementarios a la

operaoirin de estos. lnvolucra reFraraciones rlenerales r:r¡n¡o cambio de relractarios. cambio

lol)eras, m::lntencrí:n campanas de extrácción.le gases, etc

' Mantent;ión Grúa 100 Ton Operacrón de rnar¡ierrr:irin y rc-paración de las grLras de transporte de

tazas con nraterial fundido dentro de la nave dr: flrndición

. Mantención Homo L¡mpieza de Escor¡a Servicro de mantención preventiva y reparaclón párcial

y general de los Hoflros de Lrmp¡eza de Escoria y sstemás de apoyo anexos (iobetas, sisternas

de instrurnentación, etc ).

. Mantención Horno Ref¡nac¡ón Anód¡ca Proceso de revisión, mantención y reparación de los

equipos utilizados para la refinac¡ón final del cobre blister Proóeso qlre requiere mantener los

hornos, sistemas de inyección de aire y fundenies en buen estado

. Mantenc¡ón Planta Fluosolido: Mantención de las dos p¡antas de secado de concentrado de

cobre. lmplica operaciones de cambio de mangas, mantención de Ios hornos de lecho fluidizado y

sistemas de transporte de concentrado seco

. Mantención Homo RAF: Proceso de revisión mantención y reparación de los equipos utilizados

para la refinación final del cobre blister a cobre RAF Proceso que requiere mantener los hornos,

sistemas de ¡nyección de a¡re y fundentes en buen estado

. Mantención Rueda Moldeo de Árrodos: Mantención prevent¡va y de reparación de la rueda de

moldeo de ánodos, equipos de apoyo al proceso de moldeo y embalale del producto

. Mantenc¡ón Correas Transportadoras: S¡stema de transporte de carga fría, fundentes,

concentrado húmedo désde la Catedral de almacenamiento hasta los hornos de fusión

conversión, ref¡nado, limp¡eza de escoria. Sistema que debe ser revisado y manten¡do

regularmente.

. Mantención Plantas de Limpieza de Gases: Los s¡slemas de instrumentac¡ón, eléctricos,

mecánico y ,os d¡Ierentes equipos requeridos para la operación normal de las Plantas de Limpieza

de gases y Tratam¡ento de efluentes deben estar en permanente monitoreo y réparación de los

sistemas que fallen.
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Super¡ntendenc¡a lngen¡eria de Procesos

Superintendencia encargada y responsable de la planificac¡ór'r y programación de la producción de la

fundición, planla de oxigeno, plañta de lrmpieza de gases y coordinar las reparaciones generáles de

los equipos y plantas utilizadas. Es responsable de supervisar y comparar la producción de cobre con

lo detallado en el Programa de Producción Anual, realizar el Balance Metalúrgico Mensual (incluye

cálculo de emrsiones de SO2, arsé,rico, MPr0).

Dcpartar nflnl () Gestión Opcr aliva

" Re.l de Monitoreo Conjunto de estaci()nes qr,|e nride la ccrrce|itración de diferentes

{rontanrn¿rntes (SO2. MPro. arsénico etc) -or¡ : á¡ea circllndanle a la [:r¡rrrircrór'¡ Caleior]-.s

Adernás r-ie var¡ables metereologicás (velocidad,lel vit¡r¡to, lernperatlrra)

5.5 lncidentes ambientales prev¡os en la Fundición Caletones

La Fundic¡ón Caletones tiene un per¡odo de operación de 80 años, de los cLrales sólo existen registros

confiables de incidentes ambientales de los úllimos 5 ai'ros Pero esto no es evidencia de la no

ocurrencia de incidentes en el pasado.

La s¡guiente lista describe Ia h¡storia reciente de inciclentes alrrbrentales relevant-os en la Fundición

Caletones

. El 3 de lulro de 2000, produclo de las lluvias se produjo una gran acumulación de agua alrededor

de los estanques de petróleo ENAP-6 El agua penetró al interior de los estanques contaminando

el petrófeo, s¡endo necesario purgar el s¡stema de distribución, esta operación produlo el derrame

de petróleo al suelo.

. El 4 de abril de 200'1, en la Planta de Limpieza de Gases No 1 se produce la em¡sión de SO¡ y

humos visibles por la chimenea, producto de la detención de las bombas de ácido de absorcrón,

secado y compresores debido a una falla eléctrica.

. El I de Julio de 2OO'1 , en el sector de la Planta 'ie Ánodos se proclujo un derrame de 1OO litros de

petróleo ENAP€ sobre los equipos e instalaciones de la planta, generado por filtración en una

válvula de seguridad del sistema de abastecimiento de combustibles
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, El día 16 de agosto de 2001. en el sector de carga y despacho de ácido sulfúrico de las Plantas

de Limpieza de Gases se produjo un derrame r]e 26 t de ácido, debido al accionamiento de una

válvula por personal ajeno a las operaciones, alcanzando el rió Coya, afluente del río Cachapoal.

. Et 3 de septiembre de 2001, en el sector de las Plantas de Lechada de Cal, que alimentan a las

Plantas de Tratamiento de Efluentes, se produlo un derrame de 3 t de lechada de cal al piso por

rebose del estanque de almácenamiento, durante la operación de descarga desde el camión de

transporle

. El 2A de septiembre de 2001, en el sector de las Plantas de Lechada de Cal, que alimentan a las

Plantas de Tratamiento de Efluentes, se produjo un derrame de lechada de cal desde los

estanques, producto de la falla en los sellos de le bomba de distribución. El derrame sobrepaso

las inslalaciones y escurrió hac¡a la qrrebrada aledaña. denomir-rada TES

. F{ 17 (ie ()ctuhre de 2001 el sector de Ia Navc. rle Furrdrción se produio un derratne de 34 I de

cLrarzo prodLrclo de la detencrón involrlntaria (ie la co(ea de transporte de este Írai-^raJ a los

hor¡()s de fus¡r'rn conversión

. t-l 9 de enero de 2Q02. ei ef seclor de filtrado de las Piantas de lratamicnto de Efluenles se

prodlrlo Lrna falla operacional del filtro LAROX imprrliendo l¿r calcrnación oxidatrva del resr¡luo

arser)ical, con la cons¡guiente generac¡ón de material arsenical inestable.

, El 28 cle enero de 2002. el camrón de la empresa TRANSCAIIGO, encargada del transporte de

ácido sulfúrico, se precipitó a una quebrada en el Km 26 de la carretera El Cobre, produciéndose

un derrame de 10.000 litros de ácido sulfúrico, el cual escurrió quebrada abaio absorbiéndose por

el suelo.

. El 19 de febrero de 2002, producto de una bala del flujo de agua industrial, de 180 L/min a 30

L/min. de la Planta de Limpieza de Gases l.l' 1, cae el compresor provocando una falla

generalrzada de las válvulas de paso y la posterior emisión del SO3 QUe se encontraba en los

ductos. Las condiciones atmosféricas deficientes para una buena ventilación permitieron que la

nube tóxica se "aposara" en el área de la Fundición Evacuando completamente el personal del

lugar

. El 1/ de marzo de 2OO?, en el sector de la estación de carguío y despacho de ácido sulfúrico de

las Plantas de Limpieza cle Gases se produjo un derrame de 101 metros cúbicos de ácido, deb¡do

al rebose del estanque de almacenam¡ento de ácido Nn '1, llegando 2,5 m3 al rio Coya
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Durante el transporte de residuos arsenicales inestables desde la Fundición Caletones haciá la

emprosa HIDRONOR se abre una de las amarras soltando Ltna de las bolsas, disemirlando 100

Kq de material arsenical en la carretera El Cobre.

El 11 de enero de 2001, para real¡zar pruebas piloto en la generación trióx¡do de arsénico a partir

del residuo lÍquido de las Plantas de Limpicza de Gases, se transportan dos camiones hacia

Minera El lndio, conteniendo el res¡duo industrial líquido, sin autorizac¡ón dól Servicio de Salud

En 2001, en las P¡antas de Limpieza de Gases se mantenían almacenados 50 tambores con

pentóxido de vanad¡o (sustancia peligrosa) en un lugar no apto para ello. Es decir, el suelo sin

rmpernreabilización, s¡n la señalet¡ca y sin cierre perimetral apropiados. Lugar no autorizado

Acopio cle bolsas Maxi-Bags con residuo arsenrcal en un lugar no habilitado ni autorizado para

este efecio

. En 200'1. en estación M¡nero se mantenÍan almacenados tambores con pentóxido de vanadio

usado (residuo pel¡groso) en un lugar no apto para ello. Es decir, el suelo sin impermeabilizacrón,

sin la señaletica y sin cierre perimetral apropiados. Lugar no autor¡zado

5.6 Legislación y otros requisitos relevantes aplicables a la Fundic¡ón

Caletones

L,na revisión de la leg¡slac¡ón, regulaciones y autorizac¡ones amblentales relevantes y de otros

requisrtos aplicables a la Fundición Caletones indica que la organización ha identificado y está

cumpliendo la normativa vigente más relevante.

En la lntranet corporativa y divisional se encuentran sitios con la normat¡va v¡gente aplicable a las

activicjades de Ia Corporación y División El Tenienlr), a los cuales liene acceso todo el personal La

lrsta (iel Anexo C identifica Ia normativa arnllienl: I relevante apl¡cable a la Fundicrrin C aletones.

dtslrnguiendo enlre el marco general, norrras que 'e.eulan a localizacrón, aire, aguas. suelo flora y

f¡r jna y suslanclas peliqrosas Además, se idenlifican ias nofrnas chtlenas apltcables



1'15

5.7 ldentificación de los Aspectos Ambientales de la Fundición Caletones

Las luentes de información util¡zadas para hacer el levantamiento y evaluacjón de los "Asrectos e

lmpactos Ambientales Consolidados de la Fundición Caletones" fueron:

. El Organigrama General, presentado anteriormente, del funcionamiento operacional de la

Fundicrón Caletones (F¡gura 2)

. [,os aspectos ambientales pre-identificados y pre eva[rados a nive] de los procesos. descritos

anter ro¡ nt€}nte y que forrnan par (e de cada Llnidad organrzacron..ll Hstos áspectos sc considerarort

f,revi¡ rr:vrsrr'rn l)ata cvilar r{-ldrinri¿¡ncras y homolotl¡¡r ri icri.)s

. i a I rsla (i.r C{lmprobaci¿)n para la i(leniiftcacrri¡ ,le Aspeclos Anlbientales c.n las Opcraoo¡es de

la f:undición Caletones. División El Teniente" (Anexo B)

. Los registros de rncidentes y auditorías ambientales previas

. El conoc¡mienlo y experiencia del personal de la F:un.Jrcrón Caletones

' EJ conDcir¡ier.rto y experiencia del Encargado Amhienlal de la Fundic¡Ón Caletones

. L.a asesoria de la Gerencia Geslión de Calidad

La idenlificación y evaluación de los aspectos ambientales asocrados a toda la Fundición Caletortes, a

su funcionamiento, a sus productos. a sus servicios v a cada uno de las operaciones princ;ipales fue

un proceso sistemático, realizado en reuniones Junto al Encargado Ambiental de la Gerencia

Frrrrrjición y a Asesores de la Gerencia Gestión Caiidad (responsables directos de la irnplementacrórr

del SGA en la D¡vis¡ón).

Los reslrltados del proceso antes señalado se muestran en cl registro interno R-105'N4atr¡z de

Evaluación de Aspectc,s Amb¡entales Consolidados Fundición Caletones" (F¡gura 20).
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R-105

MRrnrz oe EvltuaclóN or Aspecros AmsleNreLes
ConsouroaDos FuNDlcróN Cnueroues

Proceso: Fundición Caletones Fecha:03 021 2002

UGA / UG - UA: Ge¡edc¡a Secc¡ón: Todas

Aspecto Ambiental Résp Tpo.
lmpactos Ambienta¡es

Asoc¡ados
F I E R P I Magnitud

M

1
f:¡nísi()n de Anhidrido

:iulfur0so (SO,
I Ilt CoIl¡llr narr r)n ¿l¡¡r)rfr)ri('¡ 4 3 3 2 3 .l 56

2 D lfrosi.i(j¡ r,e Escoria P PR
Co¡lamiraoión del .jue o y del

rlo
4 3 ? ? 2 5 56

3 [: n¡is¡¡n de Arsé¡rco (As) P PR Conianl raa on almisferica 4 3 3 '2 3 3 56

4 IlennlLr.§ Aiscñicales P PR
Riesgo dr duiamos y

J xiv ación
4 3 3 2 l 3

5 RlLcs P PR
Contami¡ación de cursos
hidricos

4 2 2 ) ) 5 52

ri l misrr)! dl MP10 PR Coni¿m, ¡aion alfl)sforicá 4 ¿ 3 2 2 48

1 RlSes PR Conlamrracróri de srelo 4 2 ? ?. 2 3 44

B AL:id r SrrllÚri.o (HrSO,1) P PR
l\,4aleri¿l pe igrosD. Riesqo de
derrames

3 3 3 2 3 3 42

lenlo¡ do de Va¡adio (V:O'.)
,P

PR
[,lar'e¡al loli,]rcsc R esgo de

derrames
3 ll ?. ) 2 3 36

10 Resi¡luos llefracla os P PR Conlaminac ó¡ de suek) 3 3 2 2 2 36

ÍjIalaIcrÁs freligrosas P PR
[,4aterinJr) ] pcllatu.o:r,
Riesqos ai-^ derrafires

3 2 3 l 3 3 36

12

^lmace,larniento 
de Cal P Ptt

l\,4aterial f eliltroso Ilicslto dc
derTarIres

3 ? il ? 2 3 36

13

Dislribución y

alr¡a(x)namiento de
Combuslibles

P PR R eslo alÉr derr¡mcs 3 2 3 2 ? 36

14 P PR Co¡taminación de suelo J 3 2 2 2 1 30

16

t:mislórr de St)3 P PR Conlami¡¡ción atrnósferi!a )

4

3l
,l

2

2

2

?

l

3

2

2

1

2

1

1

l

l

¡
,1

1

30

28Co¡s(imo de E¡ergia
llléclrica
ll-"o tlarbón Petákó P

PR

PR

Eficrenc a en rlso del reourso

1t

IB

19

Conlami¡ración aimosféIioa

Riesqo dc dorrames y

co lamiración de suehs

Eficiencia en uso del rccurco

3

3

3

1

?

2

2

2

3

21

17
lvlaDe¡) y almamnámienlo de

Conoenirado de cQbre

Consumo de Cuálzo i
Ptt

PR

20
Imisio¡ por chimeDea

P PR
Contar¡uación ¡lmo!lér cá

3 2 l l ? -l 21

21
Emi!.ion por chimeneas de

PLG
PR Coniaminacón at¡rósferl.¿ 3 2 2 I 1 3 21

22
Em¡sió¡ por chimeneas de
HIE

P PR Cof lami¡acir;n nifilosf írr.a 3 ? 2 1 1 27

?.3
Lrnrisión por drirneneas de
reiinación

P Pft Cónlanrinac.in aimosferiaa 3 ?- 2 l 1 3

24
f:misón por chimeneas de
lho-§ólldo

P PR (lóniáminr.)ión .lmoslé¡icá ) 2 2 1 1 3

26 Consirmó de Agua P PR
Eficlencia en uso del recurso

hidrlco
4 1 1 2 1 24

21
Generación y manejo de
(1.fi]a Íri¡

P PR
Eflciencia en uso del ¡e rso

enerqel ao
3 3 l 2 1 1 24
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?B

29

Uso de freón 12

Ruidos

PR
l\,4akrrr¡l l,c llroso Afe{la la

Capa O;onrr
0ol]lanr f ació¡ deL arnl¡kr¡rla'

laboral

? 1

2

3

1 ;i
? 5

1

24

? PR 3 I

30 [4aneio de Cañón P PR l\¡aterial pel¡grcso 3 1 1 2_ 2 1 21

31 Em¡sión de calor P PR
Co¡taminació¡ del ambienie

laboral
3 2 l 2 1 1

32 [r]aneio de Solventes P PR i\late alDeliqroso 2 2 2 2 1 3 20

33 Uso dc Refracla¡ios PR Efcienci! en Lrso d{.ll teoL-rtsL) 2 3 3 2 1 1 20

34 Uso polenoial de Gas Nalural P/t FU [,4alerial¡,e groso ? 3 3 2 1 1 20

35
f'y'a,rclo (lc ll(lri)x(kr de Sodio
(N¡Oll) P PR Material¡,eligroso ) 2 2 2 2 1 18

36
[¡anejo de Grasas y

hbrica¡les
P PR Materiales Ieligrosos 2 1 2 2 1 3 18

37
l,lanejo de Caóonato de

Sodio (Narco:i)
P PR Eficiencia en uso de recurso 3 1 1 2 1 1 18

38 Vihrar,-ioncs P PR
Conlam rraclón de ambic¡le
laboral

3 1 1 ?_ 1 1 18

39 Llso de Greda P PR Eflciencia e¡ uso del recurso 3 1 1 2 1 1 18

40 Areas Verdes P PR Paisaie ambiente laboral 2 2 2 2 2 1 18

41
Transporle de Oxigeno
liauido

E PR [.¡laterial peligroso 2 1 2 1 1 3 16

4?,
Pl¿lnla de ácido en desuso

190i/dcre.ho)
P PA

oonlam nacrón de sue o,

Residuo pelaroso
2 3 1 2 1 1

'16

43 Revedlerc ef desuso P
Conlamiracón de s!elo
Residuo pcligroso

2 3 1 2 1 1 16

44
Manelo de Sulfato Férrim
(reIlO.r)

P PR Maleial pellgroso ?_ 1 1 2 l 3 16

45
l¡anejo de Clon]ro Fó ico
(leoi, P PR l\,,laler al pelgroso 2 1 1 2 1 3 16

46 Uso de Gas llcuado P PR Material peliqroso 2 1 1 2 1 3 16

47
[,lanejo de Oarbonato de

Calcio (OaCO3)
P PR Eflciencia en uso del rccurco 2 2 l 1 14

4B Man-.io de Askareles P PR
l\raleria f)eli0roso.
Canceriqeno

1 3 1 3 2 3 12

49
[¡aneio de Acondicionadores
de a{tüa rndustrial

P PR lüaleriales peligrosos 2 l 1 2 1 I 12

50 [¡aneio de Nitróqeno P PR [¡aterialpel]qroso 1 1 1 1 1 1 5

Resp = responsabilidad: P = Propia; E = Empresas
Colaboradoras

Tpo.: T¡empo: Pasado = PA; Presente = PR; Futuro =
FU

Preparado por:

Nelson Guüénez 0sorio

Rev¡sado y Aprobado por:

Gerente Fundic¡ón

Figura 21: 'Nratri¿ de Evaluación do Aspectos Atnbiertl¡les Consolida(ios Fundicrón Calebnes"



118

5.8 Control de Operaciones

Los aspellos ambientales denti[icados y evaluacos cc]n rÍra ma!,ln1tud lgua o suPerior a 30 se

consideran signif,cativos (destacildos en verde er) 1a Figura 20), y sobre ellos se deben elercer

acciones de conlrol y mejora tales como establ€),rimiento de procedrmientos operac¡onales y de

e¡Írerger]cia r)ror'ritoreo, mediciones. capacitación, el:

El proceso de creación de un procedrmrenlo rnvolucró

. Analizar las aclividades y procesos a parlir de los cuales surgieron los aspectos ambientales y los

impactos ambientales significativos identificados anteriormente

. Revisar y comprobar las prácticas, documentos actuales y legislación relacionados directamente

con la acttvtdad ha controlar

. Definir {as responsabilidades y formas de verificación (registros) asociadas a las actividades que

se controlaran.

. Desarrollar un proced¡miento borador y revisarlo Junto al Encargado Ambiental, y distr¡brirlo entre

las personas más idóneas y relacionadas con la aclividad a controlar, para que se efeclÚen

comenlarios y observaciones de éste.

. Reunirse con las personas involucradas en el píoced¡mlento, para aprobar el procedimiento.

5.8.1 Control de Operaciones Emisiones de Anhidrido Su/furoso (SOz)

Las operaciones y actividades que se deben controlar y que eslán asociadas a las emisiones de

Anhidrido Sulfuroso son:

' Prograrna de Producción.

. Proyecciones mensuales y anuales de SO2

. Cuant¡ficación de las emisiones mensuales de SO2.

. Captación de SOr.

. Operación de las Plantas de Limpieza de Gases N" 1 y N" 2

. Monitoreo de las emisiones de SOr.

El objetivo del procedim¡ento es cautelar el cumplim,ento del Decreto N'81 y esiablecer critsrios para

enfrenlar s¡tuaciones asociadas a las emisiones de SO:, que pudieran flevar a incumplimientos del

¡im¡te de emisión mensual y anual.
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5 B 2 Controt rle Operaciones Emisiones de Arsénrco (As)

Para las emisiones de arsénico, generadas por la fusión de concentrado de cobre, las operaciones y

actividades que se de!,en controlar son:

. Ley de arsénico en los concentrados de cobre.

. Programa de Producción

. Proye,ccrones anuales de alsénrco

. Cuantifrcación de las emisiones mensuales y ánr-ral de arsénlco.

. Captación de arsénico

. Operación de las Plantas de Limpieza de Gases N'1 y N'2.

. Mon¡toreo de las emisiones de arsénico.

El objetivo del control de operaciones (Anexo D) es cautelar el cumplimiento de la restricción a la

emisión de arsénico, indicáda en el Decreto N" 165, y est¡pular criterios para enfrentar srtuaciones

asociadas a la emisión de arsénico, que pudieran llevar a sobrepasar los limites de emisión

5.8.3 Control de Operaciones Resrduos Arse¡ricales

Las operaciones, actividades y serv¡c¡os asociados ¿rl aspecto ambiental residuos arsenicalas y que se

deben controlar son:

. Operación Plantas de Tratamiento de Efluentes, comprende las etapas de precipitación, filtración y

secado. calc¡nado del residuo arsenical

. Operación Planta de Ensacado

' Test EPA (TCLP 1311)

. Control de inventario residuos arsenicales

' Almacenamiento intermedio del residuo arsenicarl

. I.ransporte de residuos arsenicales a Relleno Sírnitario

f::l objetivo del procedimiento controf de operacrone:i esta dado por el cautelar el curnplimiento de las

resoluciones aprobadas por la auloridad referenteis al manejo y disposición de lcs resrdtios

ársenicales

5.8.4 Control de Operaciones Pentóxido de Vanadio (V9:)

El pentóxido cle vanadio es el catalizador ulilizado por el reactor de las Plantas de Limpreza de Gases

para convertir el SO2 en SO3, es un material peligrr)so y esta considerado como un aspecto ambiental

signifrcativo de la Gerenc¡a Fund¡ción. Las operaciortes, actividades y servic¡os a controlar son:
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' Compras de pentóxido de vanadto

. Almacenarniento de penlóxido de vanadio

. Reposicrón del pentóxido de vr,rnadio en Ios reaclolos

. Manrlo de mateftal contaminado con ¡rentrirtdo tlc vanariti¡

. Manelo rle ¡esrdrios de penlirxrdo de vanadio

E1 obleitvo del controi de operacrones es estandaflTrar los procesos de alrracenatniento, reposlción

uso operacir)n y manelo del pentirxido de vanadrcr
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Vl. Rrvls¡óN Arvrerrr'¡rnt: OesrnvactoNEs Y

RECOMENDACIONES A LA REVISION DE LA GERENCIA

6.1 Discusiones y Conclusiones

la Divisirin ElTeniente esla implemer¡lando trn SGA basado en la norma ISO 14001 en lodas sus

Clerenci¿rs L:ste sistema está onentado a la sLrstentabrlrdad del neqocio rnlegradando aden.lás la

qr:stion dc Sequrrdad y de Calidad Ia Divisronf I lenionte t¡ene el objetvo (je certficarse segLIn la

rrrtrllta l1]O 14001 en aqosto del 20i:lll Sin o ll).,lrqo aun eslir en proccso (le perfeccr{rnar vartas

etapas (iel llajA para dar plena respuesta a los r(xlrirsrlos de rjrcha nornra La certi{Lcactón del SGA

proporcronará una venlaja conrparativa frente al clrente permite mejorar la imagen, las [elacrones con

la autoridad y facrl¡tar la obtención de permisos, entre otras

La puesia en marcha del SGA implica un cambir) cultural, lo cual conlleva a cambtar paradigrnas y

condLrctas arraigados duranle décadas en el personal de la Fundición, como ha sido'producir el

rnáxtnro . Hoy en día se debe incorporar la variabie ambiental, a la capacidad produtiva, lo que otrora

fueran externalidades.

La División EI Teniente cuenta con la mayorÍa der los mecanisrnos de planificación y procedimientos

estructurales necesarios para qestionar todos los aspectos ambientales significativos de sus

actividades. productos y servicios, en forma sistemática Sin embargo se observó una falta de

formalidades para asegurar y demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma (ver 4.2

Práct¡cas de gestión amb¡ental actuales en la Gerencia Fundición Caletones), como por eiemplo

prácticas de control operacional no documentadas.

En Ia Fundición Caletones para la implementación y operación de un SGA funciona¡, se debe lograr

un mayor ¡nvolucramiento y compromiso del personal. Esta situación se puede lograr a través de la

capacitación dando a conocer las venta]as, beneficios productivos. y de mejoras en las relaciones con

tos empleados y Ia comunidad que se lograrían con la implementación de un SGA según la norma ISO

14001

La base de la efect¡vidad def SGA, de acuerdo a la norma ISO 14001, está radicada en la apropiada

identificación de los aspectos ambientales significativos. Dadc que el SGA en Fundición Caletones no
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d¡spone de un procedim¡ento especifico para este requisito y que la identificación de los aspectos

ambtentales está más bien concebida en otros procedimientos (SGC-GRL-P-001, PlanilicaciÓn del

proceso y SGC-GRL-P-002, EvaluaciÓn de Aspecios Ambientales), se recomienda complementar

estos procedimientos con metodologias que aseguren la identificación de los aspectos ambientales de

las activ¡dades, productos y servicios propios y de empresas colaboradoras. Además, se propone

documentar la magn¡tud del 'criterio de significancra', que determina los aspectos ambientales

significativos, mediante un proceso de evaluación.

La Gerenc¡a Fundición deberíá complementár la estructura y responsabilidades del SGA, definiendo

cargos y asignando los recursos humanos en las Superintendencias Un comentaflo, escuchado muy

a menudo es que "los Sistemas de Gestión Ambiental y Calidad sólo sirven para generan más trabajo

y llenar papeles que no t¡enen n¡ngún objetivo y beneficlo" para el proceso Estas ideas erradas se

podrian solucionar contratando o designando recursos humanos con conocimientos y competencias

para establecer y mantener el SGA en las Super¡ntendencias Sirviendo, además, para formar

concienciación de los beneficios y ventajas comparativas de la implantación del SGA

Se recomienda completar la estructura y responsabilidades del SGA, comunicando las {unciones,

responsabilidades y autoridades a los cargos o personas claves asociados a la implementaciÓn del

sGA, y empleando personal con los conoc'mientos y competencias necesarias para entender y

mantener y operar el SGA

La capac¡tación y concienciación es uno de los pilares fundamentales para la implantación del SGA A

través de ella, se entregan los conocimientos, las herramientas básicas y se crea una inquietud en el

personal para conocer y entende[ cual es su posición y función y cómo afectan sus acciones al SGA.

El primer paso es evaluar que fonnación se requiere para planificar, implementar y operar el SGA Se

recomienda real¡zar un plan de capacitación general y especifica, basado en los aspectos ambientales

srgnificativos, las personas que trabajan en los procesos qLre originan los aspectos ambienlales

siqnificatrvos y la documsntación existente (manuales de operaclón procedimientos de control de

operactonÉrs. de respuesta ante situaciones de enrergeni:ra, de rnonitoreo y rteciición inslructivos

etc )asociada a los procesos y los aspectos ambienlales siqnificalrvos

Se ha alcanzado un bajo nivei de parlicipación en las actividades de sensibrlización y capacitación

del personal (Curso de capac¡tac¡ón general Hacia un Trabajo excelente ¡,4edio Ambiente. logro un

46% de rmpartición en la Gerenc,a Fundición) y en los fundamentos de la Politica Ambiental (Charla

Po¡ítica Ambiental, se impartió a ¿n 260/o del personal de la Gerencia Fundición) alcanzaron un baio

nive¡ de participación. La mayor drficultad encontrada en este proceso es la gran preocupaclón por

cumplir las metas de producción comprometidas po| la Gerencia Fundicióñ y el poco o nulo interés por
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los problemas e impactos que causan sus activ¡dades sobre el medio amb¡ente. Se Propone abordar

las activiclades de capacitación y concienciación del personal rnediante sistemas y herramientas más

atrayentes (Radio Caletones, Sitio Web, calendarios afiches, áutoadhesivos).

La Fundrcir)n Caletones cuenta con algunos procedrrnientos operaciclnales y otros de respuesta ante

emerqencias especif¡cos los cuales en general r.ro prov¡enen del proceso de identif¡cación de

astrecios sionificativos y alqrlnos no estárr ¡ncorporados al SGA ni relerenciados en éste Además en

la práclica se desarrollan adivrdades y procesos que no cuenlan con procedimientos e instructivos

.Jocun'lentados Para docuurenlar estas actividades y procesos, es mlry necesana la participacrón

activa del personal que desarrolla las accione-s Se propone sobre la base de los aspeclos

ambientales signif icativos identificados

. lncorporar al SGA documentos existentes (rnanuales de operación. procedimientos de control de

operacionÉ-,s, de respuesta ante srtlraciones de emerller]cia. de mon¡toreo y medición, instructivos.

etc ) (llre son claves parar el SGA y que están relacionacios con aspectos ambtentales

significativos

. Crear procedimientos de control de operaciones, de respuesta ante situaciones de emergencia y

de monitoreo y medición asociados a las actividades, productos y servrcios donde se originan los

aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos sobre e¡ medio ambiente

. Def¡nir el listado de variables claves a controfár y su forma de seguimiento mediante

procedimtentos documentados.

La Revisión de la Gerencia es una ¡nstancia donde se ver¡fica que las acciones esiablecidas para

desarrollar, imp¡antar y mantener el SGA se están cumpliendo y son efectivas. La mejor instancia en la

Fundición Caletones para realizar esta actividad son las reuniones del Comité de Gerencia Fundrción

Haciendo posible el conocimiento. respaldo y desarrollo de los programas establecidos por los

Superintendentes, Jefes de Unidad, lngenieros Fu:rdición y, fundamenialmente, por el Gerente

Fundición, responsable de la operación del SGA.

Frnalmente, se recomienda realizar una lectura detallada y mlnuciosa de la norma ISO 14001 y un

análisis sistemático de la forma en que el SGA en la Gerencia Fundición da respuesta a cada uno de

los requisitos, como una forma de asegurarse de su cumplimiento al momento de la certificación

Una adecuada ¡mplefirentación de las recomendaciones realizadas ayudan a ordenar el estado actual

del SGA y orientar las actividades fuluras a aquellas con un menor grado de avance y mayor

relevancia. Haciendo pos¡ble alcanzar Ia certificación ISO 14001 en el plazo filado (agosto del 2003)

por la División El Teniente
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CALEToNES

Requisitos del sistema de gestión ambiental

4.1 Requisitos Generales

¿Existen activrdades de gestión relevantes en el sitio de operaciones')

¿Ex¡sten sistemas, proced¡mientos o po¡ít¡cas de gestión ambiental?

¿Existen presiones internas/externas para mejorar el desempeño amb¡ental de la
organización?

¿Se ve ei desarrollo del SGA como un aspedo importánte de las futuras
operaciones del negoc¡o?

¿Ex¡ste un sistema de gestión de calidad en el sitic de operaciones?

¿Existe un sistema de seguridad e higiene en e{ silio de operaciones?

¿Funcionan los sistemas de gestión actuales de la organización?

¿Se ant¡cipa Ia integración del SGA con los sistemes de gestión actuales?

(,Está el sit¡o de operaciones actualmente inmerso en algún proyecto o iniciativa
ambiental?

¿Está experimentándo la organ¡zación algún problema recurrente con sus
actividades de gest¡ón actuales?

4.2 PolÍtica Ambiental

¿Suscribe la alta gerencaa la politica ambiental?

¿Declara la política ambiental los principios e intenciones de la organrzación en
relación con su desempeño ambiental?

¿Es apropiada la politica ambiental a Ia naturalaza, la escala y los rmpactos
amb¡entales de las actividades. fos productos y los se'vicios de la organización?

¿lncluye la política amtriental el compromiso de mejorantiento continuo y la

¡rrevención de la contaminaciofl"
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¿lncluye la política ambiental el compromiso <1e cumplir la legislación, las
regulaciones ambientales pertinentes y otros requisitos a los cuales está suscrita
la organización?

l-Está la política ambiental documentada e implent3ntada y se rnantiene, revisa y

es dada a conocér a todos los empleados?

¿.Está disponible a la comunidad la polít¡ca ambienial?

¿Ofrece la política ambiental el marco para establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales"

¿.1-:s la ¡rr)1ítica ambrental clara concisa y está esc t¿r en Ienqlra]e no técnico que
puedá ser inlerpretada tanto por las partes i¡lernas (ernpleados) como las
-r lg¡a¡5 /rs¡¡1.¡¡13fl )?

¿,lrrClLryq l;¡ política amtlienlal el cofirplorniso (le (1,,.sárroll() r,r irnl)lernentaciÓn (lel
S(;A?

¿lnclLrye la política ambiental el compromiso cle desarollo y adhesión a las
nof mas corporat,vas en caso de vacío legal?

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales

a_Tiene un procedimiento escrilo para identificar los aspectos ambientales de las
actrvidades, productos o seryic¡os de la organizacion'?

¿lncluye el procedimiento de ¡a organ¡zac¡ón una metodología a emplear para
identificar los aspectos e impactos ambientales y la significancia?

¿ ldentrfica el procedimiento de Ia organización los rnecanismos o métodos
empleados para evaluar los aspectos e impactos ambientales?

¿Se incluye el procedimienio de la organización en el Manual de Gestión
Ambiental de la organización?

¿Ha recopilado la organizac¡ón un registro de los aspectos e impactos
identilicados, incluyendo significativos y no significativos?

¿El registro de los aspectos e impactos de la organización incluye (donde sea
relevante)l
. lodas las entradas a las activ¡dades, productos o servic¡os de la

organlzaciÓn?
. Todas las emisiones (controladas y no controladas) de las activ¡dades,

productos o servicios?. Todas los efluentes o descargas (controlados y no controlados) de las
actividades, productos o servicaos?

. La generac¡ón o el¡minación de residuos sólidos o de otro tipo
(particularmente residuos peligrosos) asociados a las actividades, productos o
servicios?
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. La contaminación del suelo como resultado de las actividades, productos o
servicios?

. Todos los usos de materia prima (insumos) y recursos natursies asociados a

las activ¡dades, produclos o serv¡cios?
. Todos los demás vertidos o emisiones asociados a las act¡vidades, productos

o servicios (energía térmica, ruido, olores, polvo, vibraciones e impacto
v isua l)?

. Todos los asuntos ambientales de relevancia local o comunitario relacionados
con las act¡vidades, productos o servicios y los asuntos relac¡onados con la
organización y su desempeño ambiental?

. Todos los asuntos ambientales relacionados con la organización y su
descmpeño ambrenlal?

¿ldentifica el registro de los aspectos e impactos de la organización los aspectos
e impactos (significativos) surg¡dos de:
. Todas las condiciones de funcionamiento normales?. Todas las actividades. productos o servicios nbrmales?
. Todas o algunas actividades, productos o servicios anómalos?
. Todos los accidentes y situaciones de emergencia potenciales, relacionados

con las actividades, productos o servicios?
. Todas las actividades, productos o servicios pasados, presentes y futuros?
. El ciclo de vida completo de los productos de su orllanización?

(._Drferencia el registro de Ia organización entre los aspectos e irnpactos directos e
rnd irectos?

/. Se revisa el regrstro de aspectos ambientales de ia organrzación y se corrrge cn
cr¡nsecuencia de acuerclo al c¡clo de planificac¡ón gareral'¿

¿,Frstá documenlado el regrstro de aspectos ambrel]lales de la org¿nrzacrón y sF
presenta en Lrn lormato claro, conciso y fácil de entender?

4.3.2 Requ¡sitos legales y otros

¿.Se tiene Lrn procedimiento escr¡to para identificar y tener acceso a los requisitos
legales y otras regLrlaciones que sean aplicables a la organización?

¿Tiene acceso todo el personal a una base de datos u otra fuente de informac¡ón
con toda la iegislación y otras regulaciones que son aplicables a la organización?

¿Se ha recopilado un registro de toda la legislación y las regulaciones
ambienta¡es relacionadas con los aspectos ambientales identificados de la
organización y los correspondientes impactos ambientales significativos,
incluyendo olros requisitos a los que está suscrita Ia organización?

¿Se está continuamente actualizando el registro leg¡slativo y de las regulaciones
que se aplican a la organización?

¿ldentifica el registro los organismos régu¡adores relacionados con la legislac¡ón y
las regu¡aciones ident¡licadas y explica brevemente las activ¡dades y
jurisprudencra?

¿lncluye el registro referencias a las autorizacrones o permisos requeridos por la
organizaciÓn?
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l.lncluye el registro todos los alustes de planificación del sitio de operaciones
requeridos para el sitio de operaciones?

¿lncluye el registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con las
ernisiones al aire, incluyendo las restricciones de cillidad V/o cantidad?

¿lncluye el registro (odas las regulaciones relevantes relacionadas con los
vertidos de agua, ¡ncluyendo las restricciones de caiidad y/o cantidad?

¿lncluye el registro todas las [egulaciones relevantes relacionadas con el uso del
agua?

¿lncluye el registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con la
eliminación de residuos, tales como cuidados debidos, almacenamiento, uso del
embalaje o estrategias de elim¡nación o minimización?

¿,lncluye el registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con el uso,
almacenamiento y eliminac¡ón de sustanc¡as peligrosas?

¿lncluye el registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con suelos
contaminados o su posible contaminación?

¿lncluye el registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con el uso
energético, uso de combustibles, uso del suelo y de los recursos naturales?

¿lncluye el registro todas Ias regulaciones relevantes relacionadas con la
llberación de energia térmica, ru¡do, olores, polvo, vibraciones e impacto visual?

¿lncluye el regislro todas las regulaciones relevantes relaóronadas con los
aspectos de seguridad e higiene Iaboral que plledan comprometer al medio
ambiente"

¿lncluye ei registro todas las regulaciones relevantes relacionadas con la
protección de Ia biodiversidad o el impacto en el entorno ecológico puntual, local
o global?

¿Relaciona directamente el registro la ¡egislación y las regulaciones identificadas
con las actividades, productos o.los servicios individuales y con las actividades de
la organizac¡ón?

¿Se cumple con toda la legislación y las regulaciones ambientales identificadas y
con otros requisitos a los que está suscrita la organización?

4.3.3 Objet¡vos y metas

¿,Se han ostablecido, mantenido y docurner.rtado los objetivos para todas las
adivrdades productos y servicios relevantes de 1a .)rganrTaci(]n"

¿flon coherentes los objetivos con los requjsitos de cumplinrenlo de la legislación
y las rea¡ulacrones del sitio de operaciones?
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¿,F:slán los oi)jetivos directamer-rte relacionados crln los ürpacios ambrerttales
srgniflcativos rlc las actividades, productos y servicos tai v como se deterr]rinarl
de las conclusrones del registro de aspectos e irnparrtos ambrerllales^

¿.Se han marcado los obletjvos teniendo en cuenla los puntos de vista de los
terceros interesados internos (empleados) y externos (cornunidad) así como los
parámetros financieros, operativos y organizativos rlo la organizaciÓn?

¿, Se han inrplementado Ios obletivos y se revisar r y modrfican regularmenle,
srornpre que sca necesano, con la aprobacrón dc la irlla gerqncia"

¿Tienen los obletivos el apoyo de recursos humanos y financieros suficienles que
se requieren para alcanzarlos?

¿Están dirigidos los objetivos al mejoramiento continuo del desempeño ambiental
oc la organrzacrón?

¿Son consislentes los objetivos con la politica anrbiental de la organrzacrón?

¿Son los objetivos especÍficos, realistas y alcanzables?

¿Son los obletivos fines detallados, en términos de desempeño ambiental, que
han s¡do establecidos en el sitio de operaciones?

¿Se han marcado (establecido) los objetivos y las metas del sitio de operaclones
para mejorar Ia actuación ambiental de la organización?

¿Son las metas requisitos de desempeño ambiental detalládos y mensurables?

¿Se han desarrollado las metas para cumplir los objetivos ambientales
ProPuestos2

¿Son mensurables las metas con fechas establecidas con las que poder medir el
progreso de las actividades en desarrollo para crjmplir los oLrjetivos?

¿ lr.rcluyen los objetivos y metas medidas preventivas de cóntamtnacrón srempTe
que sea factible?

¿lncluyen los objet¡vos y metas el uso de alternativas tecnológicas, siempre que
sea posible?

¿Están especificados los obletivos y metas en el programa de gestión ambiental
(plan de acción), detallando los pasos de desempeño ambtental que deben darse.
las fechas y plazos, los Tecursos y las responsabilidedes?

4.3.4 Programa(s) de gestión amb¡ental

¿Se han establecido y mantieneri programas de gestrón ambiental (plan de acción
ambiental) para cumplir los objeti!os y metas?

¿Son los programas de gestión ambiental la formula para lograr los objetivos y
metas?
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¿.1ienen los proqramas de geslifur ambiental fech¿r,i .leterÍrinadas, lechas limite
(marcos temporales) y respor'rsabilidades asignadas?

l.Establecen los programas de gestión ambier¡tal los rnedios y calendarros para
loqrar Ios objetivos y las metas y responden a qué, cuándo. qr.rién como y que es
lo srguiente?

¿Se revisan regularmente los programas de gestión arnbiental (rnetas,
presupuestos, responsab¡lidades, etc.) y se modifican si es necesario?

¿Se revisan los programas de gest¡ón ambiental a la luz de nuevás act¡v¡dades,
productos o servicios?

¿Están documentados los programas de gestión ambienlal y se referencian en el
M, rnr ¡al do Géstrón Amhicnlal?

¿Recae la máxima responsabilidad de los prograrnas de gesttón ambiental en la
aita gerencia y han sido desarrollados por quienes están directamente
relacionados con ellos?

¿.Tienen las acciones de los programas de gestión ambiental su propio objetivo,
descripción, presupuesto, procedimiento de evaluación, fechas de inicio y
final¡zación y requisitos de formación correspondienie?

¿Sean han documentado y acordado los métodos de evaluación de los
programas de gestión ambieñtal?

¿lncluye esta evaluación cómo y quién monitoreará los programas de gestión
ambiental, cómo se tratarán los problemas y las desviaciones de los prográmas
de gestión ambiental y quién es el responsable de iniciar y controlar la acción
correctiva adoptada2

4.4 lmplementación y operación
4.4.1 Estructura y responsab¡lidades

¿Ha des¡gnado la alta gerencia representante(s) específicos de gestión y ha
deinido la(s) responsabilidad(es) y compelenc¡as err relación al SGA?

¿Están definidas, documentadas y se han comunicado todas las funciones,
responsabilidades y competencias para la implementación y mantenimiento de el
SGA dentro de la organizacrón?

¿Ha apoyado la alta gerencia estas funciones, responsabilidades y competencias,
proporcionando los recursos humanos, financieros, formativos, técnicos
apropiados que se requieren?

¿llan sido aprobadas y respaldadas todas las fu.'rciones. responsabilidades y
competencras por la alta gerenc¡a?

óSe han establecido, implementado y mantenido las funciones, responsabilidades
y competencias para asegurar que todos los requisitos del SGA (incluidos los
objetivos. metas y el programa de gestión ambiental) se cumplan?
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¿Se han establecido las funciones, responsabilidades y competencias para
informar a la alta gerencia sobre el desempeño del SGA?

¿Siguen las funciones, responsabilidades y conrpetencias las estructuras

1erárquicas existentes y están inlegradas en {as respofsabrlidades genefales.ie
lodo el personal de la organrzacrón, en la organización?

¿.Se ha dr-.sarrollado una estructura para la implementación y el mantenrmiento
del SGA'r

.,,Qucda representada esta eslrL¡(lura en el dragrama orq¡rnizalrvo que muestra
las responsabilidades y las lineas de comLrnrcaclórr entre las personas
irienlific;r(las?

¿.Lstán comprometidos todos los empleados de la organización en la
irnplementación y el manten¡mienlo del SGA de Iá organización?

4.4.2 Capacitación y entrenam¡ento, conocimiento y competencia

¿Se mantiene un procedim¡ento para identificar continuamente las distintas
necesidades de capac¡tac¡ón y entrenamiento en curso de la organrzacrón con
relación a los requisitos del SGA?

¿Se ha asegurado de que todo el personal rec¡be formación relevante y de que es
consciente del desarrollo, la implementación y ei nrantenim¡ento del SGA?

¿Se ha asegurado de que el personal, en todos los rriveles de funcionamiento, es
consciente de la polítrca ambiental de la organiza(rión y de la importancia de su
cumplimiento?

¿Se ha asegurado de que el personal, en todos los niveles de funcionamiento, ha
recibido formación y es consciente de los impactos ambientales potenciales
relacionados con cualqu¡er act¡vidad, producto o servicio?

¿Se ha asegurado de que el personal, en todos los niveles de funcionamiento, es
consciente de los benef¡cios ambientales de una desempeño mejorado con
respecto a las activ¡dades, productos y serv¡cios con los que estén relacionados?

¿Se ha asegurado de que el personal, en todos lós niveles de iuncionam¡ento, es
conscienle de los objetivos y metas ambientales del sitio y de la importancia de su
cumplimiento2

¿Se ha asegurado de que el personal, en todos los niveles de funcionamiento, es
consciente de los procedimientos ambientales del sitio y de la importancia de su
cumplimienlo?

¿Se ha asegurado de que todo el personal es consciente de las funeiones y
responsabilidades a la hora de cumplir los compromisos de la políiica ambiental,
asi como los obletivos y los requisitos ambientales del SGA?

¿Se ha asegurado de que el personal, a todos los niveles de funcionamiento, es
consciente de los requis¡tos del SGA y de la importancia de su cumplimiento?
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¿Se ha asegurado de que el personal, en lodos los niveles de funcionamiento, es
consciente de los procedimientos relevantes de preparación y respuesta ante
cualqLrier situac¡ón de emergencla y/o accrdente cor'r la que pL¡edan estar
relacionados'l

¿Se ha asegurado dé que el personal, a todos los,¡iveles de funcionamiento, es
consciente de las consecuencias potenciales de la desviación de los
procedimientos operacionales acordados?

,,.Se ha asegurado de que los contratistas y otros que trabajen en nilmbre de Ia
organrzación tienen la formación adecuada en relación con los reqursitos del
SGA?

¿Se mantiene un registro que ev¡dencie de que todo el personal, contratistas y
otros que trabajen en nombre de la organización tengan el nivel adecuado de
competencia, exper¡enc¡a y formación para mininrizar los ¡mpactos ambientales
relacionados con las actividades, prodllctos y servicios y, asÍ, cumplir con los
reqursitos del SGA?

4.4.3 Comunicación

¿Se ha establecido y mant¡ene un procedimiento para recibir, documentar y
responder a la comun¡cación ¡nterna y externa de las partes ¡nteresadas
relevantes en relac¡ón con el SGA y los aspectos e impactos ambientales
significativos?

¿Se han establecido y mantienen un procedimiento para la preparacrón y
respuosta ante situaciones de emergencia, et relación con los aspecros
ambientales significativos?

¿Se han considerado procesos para registrar las decisiones del SGA, en relación
con los aspectos ambientales significativos?

¿Está disponible públicamente la política ambiental?

4.4.4 Documentación del sistema de gestión amb¡ental

¿Se ha establecido y mantiene la información sobre el SGA para descr¡bir los
componentes centrales del SGA y muestra cómo interactúan las distintas
informaciones (Manual)?

¿Es el manual de gestión ambiental (MGA) uno de los documentos más
¡mporiantes de! SGA de la organ¡zación, y actúa oomo el instrumento central para
cor¡lrolar ei SGA?

¿-Sirve el MGA de punto de referencia cenlral par;a mar.rtener y auditar el SGA?

,,.Is el MGA claro, conciso y fár-:il rle ieer y enten('-'r-.r?

¿tlacr: referencia el MGA a otras for las de infornración o documenlación para
evilar el duplicado de documentos?
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Il ya se drspone de srstemas de qestri)n formales, (iolno es r¡n sislenra de gestií)n
rie ca|dad (OMS), ¿se presenta el MGA como parte de los n]anuales de gestión
existentes?

¿Se prepara y mantiene el MGA de modo que p,redan eiiminarse y revisarse
páginas individuales del mismo modo?

._lncluye cadír página del MGA lo siguier"rte

. ¡-a secoón del SGA a la que pertenece"
, La fecha en que fue preparado y la de la úli ma revisión?
. Cuándo y por quién fue autorizado?
. Un número de página en relación con el número iotal de páginas de esa

seccrón?

¿,lncluye el MGA
. Un ínciice general de las secciones, comerizando por una descripción de

cómo usar el MGA, dónde localizar copias del Írismo y cuándo es revisado?
. Una introducción que incluya una descrrpcrón de la organización, las

actividades, productos y servicios (incluido un organigrama de las
operaciones)?

. Una vis¡ón general del SGA, de los componentes y de cómo interactúan?

. La estfl]ctura organizativa del SGA, incluyendo gráficos y d¡agramas?

. Una descripción de las responsabilidades ambientales, incluyendo
descr¡pción de los trabajos y las competencias?

. La política ambiental?

. Los objetivos y metas?

. Los programas de qestión ambiental?

. Los proced¡mientos operativos y los del SGA?

. Los planes de emergencia y la documentación?

. El registro de los aspectos e impactos ambientales significativos?

. El registro de legisfación y regulaciones?

. Los registros que se neces¡tan para la implantación y el mantenrmiento del
SGA". La documentac¡ón perteneciente al control operacional de las aciividades, los
productos y Ios servicios que tienen, o podrían tener si no se controlan, un
impacto sobre el medio amb¡ente?. Los resultados de las auditor¡as del SGAz. Los resultados de las revisiones de la gestión?

¿Se ha establec¡do y mantiene la inlormación necesaria para indicar la ubicación
de la documentación de¡ SGA de la organización?

4.4.5 Control de documentos

¿Se han establecido y mantienen procedimientos que controlan todos ¡os
documentos que se requieren para el desarrollo, ifl]Dlementación y mantenimiento
de| SGA?

¿Se mantienen procedimientos para preparar, almacenar, expedir, corregir y
revisar documentos de gestión ambiental?
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¿Se asegura de que todos los clocumentos que se requieren para el desarrollo,
implementación y mantenarniento del SGA son legibles y esián claramente
marcados con Ia fecha en que se prepararon, la fecha en que han de revisarse,
con el titulo del documento y la vers¡ón del mismo"

¿Aseguran los procedimientos de control de la documentación que todos /os
docurnerfos que se requ¡eren para el desarrollo, la ¡mplementación del SGA.
, Son ar-rtorizados por un Tepresentante de la alta gerencia?
. Son aprobados para constalar s¡ son adecuaclos por el ¡rersonal adecuado?
. f st¿ir) lr)calizahles?
, lr¡:rrr:¡¡ un periodo de revrsió| plevlslo y rll¡o se rovrsatt y aclrtalizall segtln

esa revrsraJn /
. Se actualizan y que las versrones actllalizadas de ¡os docurnenlos suslituyerl

las vers¡ones anteriores obsoletas?
' Se actualrzan y distribuyen a todos los que los necesitan y en todos Ios

l,rgar ps donde se quardan"

" Están claramenté marcados como versiones antiguas si se mantienen por
razones financieras, legales o de cualquier otra inrjole?

¿Se drferencia los documentos controlados de los no controlados?

4.4.6 Control de operaciones

¿Se identifica e intenta controlar fís¡camente todas las actividades, productos y
servicios que han estado relac¡onados con los ¡mpactos ambientales signif¡cat¡vos
ident¡ficados?

¿lncluyen las med¡das de control los procedimientos operacionales
documentados que definen la manera en que los empleados llevarán a cabo las
actividades y los procesos que t¡enén, o podrían tener si no se controlan,
impactos ambientales s¡gn¡ficativos?

¿Se han preparado proced¡mientos operacionales para todas las actividades,
productos y seNic¡os donde la ausoncia de tales instrucc¡ones ¡nducir¡a, o podría
inducir, a un ¡mpaclo amb¡ental sign¡ficativo y, por tanto, comprometer la polít¡ca
ambiental?

¿Se han preparado procedimientos operacionales para todo el personal que
trabaje para la organización, o en su nombre, s¡ las aclividades, productos y
servicios ¡nducen, o pudieran induc¡r, a un impacto ambiental sign¡f¡cat¡vo?

¿Se supervisa, con el ob.¡etivo de controlár, todos los impactos amb¡entales
s¡gn¡ficativos de las act¡v¡dades, Ios productos y los servicios de la organización?

¿lncluyen los controles operacionales la aprobación de todas las act¡vidades,
productos, servicios y adquisiciones involucradas?

¿lncluyen las medidas de control operacional criterios de actuac¡ón para todas las
activ¡dades, productos y servic¡os que tengan, o puedan tener si no se controlan,
un impacto significálivo sobre el medio ambiente?
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4,4.7 Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia

¿Se han establecido y mantienen procedimientos para identificar las posibilidades
de siiuaciones de accidentes y de emergencias relacionadas con las actividades,
productos y servic¡os?

¿Se han establecido y mantienen procedimientos para responder
convenientemente a las s¡tuaciones de accidentes y emergencias, y minrmizar el
impacio arnbienta12

¿Se revisan regularmente y modifican, si es necesario los procedimientos de
accidentes y emergencias?

¿Se comprueba regularmente Ia eficacia dé los. procedimientos de respuesta a
accidentes y emergencias, y los modif¡ca s¡ es necesario?

4.5 Verificác¡ón y acción correct¡va
4.5.1 Monitoreo y medic¡ón

¿ Se h:rrr estatrlecido y nrantrenen proce.Jimientos Frara nronrtorear y n]edir las
caracte[ístraii,]s claves de las oper¿rciones y activ,Jades (lue eslár.l relacionadas
con ios irnpactos ambientales significativos?

¿Se han establecido y mantienen procedimrentos para medir el impacto que se
origina de las actividades, los productos y los servic¡os anteriormente
mencionados?

¿Se ha docr¡mentado qué ha de monitorearse y m€rdirse?

¿Se registran los resultados del monitoreo y medic,on para obtener un punto de
referencia del desempeño ambiental mejorado?

¿Se han establec¡do y mant¡enen proced¡m¡entos para la cal¡bración (y registro
del resultado de tal calibración) de todos los equipos de monitoreo y medición?

¿Se ha establec¡do y documentado Ios criterios de aceptación para los resultados
de las actividades de monitoreo y medrc¡ón?

¿Se ha establecido y documentado la acción que se ha de tomarse si los
resultados del monitoreo y med¡ción son ¡nsatisfaclorios?

¿Se ha evaluado y documentado la validez de los registros anteriores si se
determina que los sislemas de monitoreo y medición funcionaron
incorrectamente?

4.5.2 No conform¡dad y acciones correctivas y preventivas

¿Se ajusta el SGA y todos los componentes, documentos y procedimientos a la
política ámbiental, a los objetivos y metas y a los roquisitos de la Norma?
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,,.Se han establecido y mant¡enen procedimientos que def[]an a la(s) persona(s)
responsal)le(s), y las competencias, para investigar, (x)rreqrr, rnrtrgar y prevenir la
no conforrnrdad?

En caso de haber una no conformicjad ¿.se ha investrgado tal flrcumplirnier]to
pat?
' l)eterrninar qLré provoco la no conlormidad?
" IJclernrrnar que corrección se requrcre para l¿r no confornrdad'¿
. Dctorrrinar qué rnedidas prev€:ntivas deberían adoptarsc.'7
. AsegLrrar que las medidas preventivas ádopta(jas son efectivas?

¡.Se aseqturan que cualquier acción correctiva mrtigadora o preventiva adoptada
se aiusta a la naturaleza y magnitud del impacto anrb¡enlal asociado o al riesgo
poiencial de un impacto ambiental de tal no conformidad?

¿Se cioclrrnenta y mantiene un rcgislro de las no,'cnformrrl3des?

¿-Se implementa y registra cualquier cambro en los procedimientos documentados
que resultan de las acciones correctivas y preventivas?

4.5.3 Registros

¿Se han establecido y mantienen procedimientos para identificar, mantener,
retener y eliminar los registros ambientales que se hagan?

¿Se lleva un registro y evalúa el desempeño arnbiental utilizando indicadores
regíslrados del desempeño ambiental?

¿Se han desarrollado y retenido todos los registros ambientales que se requieren
para el desarro{lo la implementación y el manten¡miento con éxito del SGA?

¿Se incluye en los registros ambientales
. lnformación de todas las actividades, productos y servicios (aspectos)

relacionados con los impactos ambientales significativos identificados?
' lnformación de toda la legislación ambiental relevante, regulaciones y otros

requisitos que sean aplicables a la organizac¡ón?
. lnfo[mación de la significancia ambiental de las actividades, productos y

servicios?
. Información sobre la formación amblental que proporciona la organización?. lnformación de quejas internas y externas relacionadas con el SGA o el

desempeño ambiental general?
. lnformación sobre auditorías y revisiones del SGA?
' lnformación sobre suminislradores, contratistas y otras personas que actúen

en el nombre y que puedan afeclar el funcionamiento del SGA y el
desempeño ambiental general?

. lnformación de los planes de emergencia, procedimrentos y actividades de
respuesta?

, Información de Ia inspección y mantenimiento del equipamiento de mon¡toreo
y medición?

¿Son o están los Íegistros localizables, legibles, ¡dentificables, fechados y
claramente vinculados con la act¡vidad, el producto o el servicio (aspecto) al que
van asociados?
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4.5.4 Aud¡tor¡a del sistema de gestión ambiental

¿,Se tiene claraÍrente definidos los programas de aLrdrtoría para llovar a cabo
audrtorías del SGA?

¿Se tiene claramente defin¡dos procedimientos pua tealizar las audiiolÍás del
SGA?

¿Determinan los programas y procedrmientos de auditoría si el SGA cumple con
los requisrtos de la Norma?

¿Determinan los programas y procedimientos de atrditoria sr el SGA cumple con
la política ambiental declarada, con los ob]etivos y metas, con los programas de
gestión y con los requisitos reguladores?

¿Determinan los programas y procedimientos de auditoría si se ha implantado
correctamente el SGA y se mantiene?

¿Cubren los programas y procedimientos de auditoría el informe de los resultados
de la auditoría a los representantes de la gerencia?

¿Están basados los programas de auditoria y el calendario resultante en la
significación ambiental de lás activ¡dades y en los resultados de auditorías y
revisiones previas?

¿lncluyen los procedim¡entos de auditoría el ámbiio claramente definido de la
auditoria. especificando el intervalo cubierto por la auditoría y las activ¡dades, las
áreas y la Norma del SGA que deben tener en cuenta?

¿Hacen referencia los procedimientos de auditoría a la frecuencia con que deben
real¡zarse auditorias del SGAz

¿lrlcluyen los procedimientos de aud¡toria las responsabiiidades y condiciones
relacionadas con la gestión, ejecución e informe de los resultados de las
audilorías?

¿lncluyen las auditorías del SGA una evaluación de los datos relevantes que
pueden usarse para evaluar el desempeño ambiental obletivamenle?

¿Aseguran los programas y procedimientos de auditorÍa la competencia del
audilor?

¿Se realizan las auditorías del SGA por personas con la formacrón l/ experiencia
adecuadas en:
. t,as áreas que se están auditando"
. Las prácticas de gestrón ám6rental?
. Los requisitos técnicos y legislativos?
. Las técnicas particulares necesarias para alcanzar los objetivos de auditoría

de! SGA?

¿Son los recursos y el tiempo asignado a la auditoria del SGA proporcionales al
ánrb¡to y a Ios obletivos establecidos?
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¿Apoya la alta gerencia las aud¡tor¡as del SGA?

¿Son Ios auciitores suficientemente ¡ndopendientes de las activ¡dades que auditan
para garant¡zar una evaluaciÓn imparc¡al?

¿Se planifican y preparan las audttorias del SGA para garantizar que se
enliendan claramente las fLrnciones y responsai)ilrrjades de los allditores, 1a

!terencra y el personal y para ql]e sc ploporciorlell los rcctlrsos sllflcientes 0ara
rcalizar l¿l aLrditoria?

¿,ln(lLrye lá ¡rreparaciór.r de Ias ar¡ditorías del SGA
. Conrprensión de las actividades, los prociuctos y los servicios de la

organ ización?
. Farnilia zación con el SGA establecido en la or!,anrzación')

' Un análisrs de los resultados de auditonas o revrsiones previas"

¿ lncluyerr las actividades de audrtoria del SGA /rr sitri
. Dlscusiones o entrevislas con el personal?
. lnvestigación de las operaciones del silio y del equipamiento relacionado?
. Una revisión de la documentación relevante del SGA, tales como

procedimientos o reqistros?

¿.lncluye el proceso de aud¡toría del SGA:
. Conseguir entender el SGA?
. Una revisión de los punlos fueñes y débiles?
, Recopilación de ¡os resultados de la auditorÍa?
. Formación de los resultados de la aud¡toría?
. Formación de las conclus¡or]es de la auditoría?
. lnforme de los resultados de la auditoría y recomendaciones?

2.Se han realizado las aud¡torÍas de acuerdo con los principios de auditoria
aceptados, tales como los recog¡dos en ISO 1401 0 y en ISO 1401 1 ?

¿lncluyen las auditorías del SGA la prepa¡ación de un informe escr¡to por los
auditores para garantizar que se proporcionan los resultados y recomendaciones
al final de cada auditoría?

¿Se dan a conocer a la alta gerencia los resultados y las recomendaciones de las
auditorías de¡ SGA?

¿Están drseñados los obiet¡vos fundamentales del informe escr¡to de auditoría del
SGA
. Para documentar el alcance de Ia auditorÍa?
. Para proporcionar una gest¡ón con un "análisis diferencial" de la conformidad

ds la organización con los requisitos relevantes del SGA?
. Para proporcionar una gestión con una revisión de la conformidad de la

política ambiental y un informe sobre el desempeño ambiental a la luz de los
resultados planificados?

. Para ofrecer gestión con un informe sobre Ia eficacia de los procedimientos
para controlar y monitorear los aspectos e impactos ambientales del sitio?

. Demostrar la necesidad de mejoras y de accicnes correctivas?

¿Dispone de un procedimienlo adecuado para garantizar que se siguen las
recomendaciones y las áreas de acción correctiva rdentificadas?

nufJ

tJDtr
f,I ÜN

Lt!ú

r1 Lr u
tfúü

t]Un
L]Utr
Ttrtr

!

u

¡

fl

ÜD¡
!tr!
U¡fI

NCtr
tltrtr
úI]!

UÜtI
trü!
LlLtuutru
uD!
u!!
trn!

E

ü



4,6 Revisión de la gerencia

l.Se ha real¡zado una rev¡sión de la gestión para evaluar si el SGA es adecuado,
apropiado y efectivo en relación a las intenc¡ones generales de lá organización
para me.iorar el desempeño amb¡ental corporat¡vo?

¿Se Ilevan a cabo las revisiones de la gestión por la alta gerencra y por quiones
desarrollaron los componentes del SGA que se está revisando?

¿Se documentan las revis¡ones de la gestión?

¿Evalúan las revis¡ones de la gestión la necesidad dB modificar la polít¡ca
ambiental, los objetivos y las metas, los programas de gestión y otros
c¡mponenles claves del SGA?

¿ Evalúan las rev¡s¡onés de la gestión la neces¡dad de modif¡car y mejorar la
política ambiental, los obietivos y las metas, los programas de gestión y otros
componentes claves del SGA teniendo an cuenta:

' Las aud¡lorías del SGA?. La med¡da en que se ha seguido la política ambiental?. La med¡da en que se han realizado los objetivos y las metas?

' La ef¡cac¡a de los programas y los procedim¡entos de gest¡ón amb¡ental?
. Las c¡rcunstancias cámbiantes?. Los puntos de vista de las tereeras partes ¡nteresadas?
. La intenc¡ón de mejorar cont¡nuamente el desempeño ambiental?
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Anexo B

LsrI DE CoMPRoBACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

AMeleNtA-Es EN LAS OprRnclo¡¡Es DE LA Fu¡lolclÓtl

Cru-eroxes, Dlvlstót¡ El Teurrure



LrsrR or coMpRoBAcró¡t pRRa la lnrrurtrtcRcró¡l oe Aspecros
ArrneIeNrnuES EN LAS OPERACIONES DE LA FUruOICIO¡I

CRr-rroues, Drvrsró¡r EL Tr¡¡rE¡{rc

Actividad, producto o servic¡o revisado:

Revisado por: Fecha:

Uso del agua

¿_Se r:sa agLra en esle paso del proceso?

¿Qué cantrdad de agua se usa?

¿Cuál es el origen y el costo de agua usada?

¿Hay algún permiso, acuerdo o autor¡zac¡ón
de uso de agua en este paso del proceso?

Si es así, ¿.cuáles son los perm¡sos, acuerdos
y autonzaciones?

¿Se usa agua para act¡vidades indirectas,
tales como limpieza?

¿Se practrca la minimización del usos del agua
o técnicas de producción más limpias en este
paso del proceso?

Si es así, ¿,cuáles son?

Uso de energia

¿Se usa energia en este paso del proceso?

¿Oué cant¡dad de energía se usa?

¿Para qué se usa y cuál es el origen y el costo
de la enerqía usada?

¿.Se usan bombas, compresores, motores o
calderas en este paso del proceso? Si es asi,
¿cuál y en que cantidad?

Observaciones / Comentar¡os.Si No
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¿Se nrarlr.a algún programa de ahorro y

minrmizació^ en esle paso del proceso2 Si es
asi ¿cuál')

Uso de productos quimicos

¿Se usan productos quimicos en este paso del
proceso? Si es así, ¿cuáles?

(,Oue cantid¿d de p'oduclos qL¡imrcos se
USA N?

¿,Cuál es el origen y costo de los productos
químicos usados?

¿Tienen los productos quírnicos usados
alguna implicación ambiental, de seguridad o
de higiene relevañte?

¿Se tiene información sobre datos de
segur,dad del mater¡al para los productos
quimicos Lrsados?

¿,Se almacenarr adecuadamente los prorluctos
químicos?

,,.t:stá legislado y regulado alqún producto
qLrímico en este paso del proceso?

¿.|-ler1r:iere alqrrno de los produclos qLrímicos
rrsados en el proceso permisos. acucrdos o
í,lLrlorizacronos? Si es así ¿cuáles?

¿Se practlcan algunas técnicas de
minimizáción del uso de produotos químicos o
de producción más l¡mp¡a en el proceso? Si es
asi ¿cuáles son?

Uso de Materia Prima

¿Cuáles son las princ¡pales materias primas
usadas en el proceso?

¿Qué car'rtidades se emplean?

¿Cuál es el ongen y los cosios de las materias
pr¡mas empleadas?

¿Se practican técnicas de m¡n¡mizac¡ón o de
producción más limpia en el proceso? Si es así
¿cuáles son?
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Almacenámiento

¿,Qlré nrater¡as primas y residuos se
¿lJr¡rrtcefr¿rn en ol proajeso?

-Dtr¡rde "n .rlr-la|otlan las rralp¡.as Ll¡[las y

residrlos del proceso'¿

¿Se lleva Lrn nventario de los elementos
almacer]ados en el proceso? Si es asi, ¿.dónde
y con qué frecL¡encia se aclualiza?

¿ Requiere alguno de los elementos
aln)acenadñs en el prg6g5a Permisos
acuerdos o autorizac¡ones?

¿Está legislado o regulado alguno de los
elementos almacenados en ef proceso? Si es
así, ¿.qué elementos son y cuál es la
legislación o regulación?

l.Se monitorean alquno de los elementos
almacenados en ol proceso" Si es asÍ,

¿cuáles y cómo se monitorean?

¿ Es obligator¡o monitorear alguno de
elementos almacenados en el proceso? Si es
así, ¿qué elementos?

¿Hay petróleo gas, diesel u otras sustancias
peligrosas almacenadas en el proceso? Si es
asi, ¿qué y donde se almacenan?

Efluentes al Agua

¿Se vierle ef¡uente en el proceso? Si es así,
¿de qué es el vertido?

¿A dónde se vierte el efluente y dónde se
or¡gina y en qué cantidades?

¿.Se trata el efluente en el proceso? Si es así,
¿qué efluente, cómo se trata, dónde y por
quién es tratado?

¿Existe una instalación de tratamiento en el
proceso? Si es así, ¿qué tiernpo tiene la
instalación y qué procedimiento hay en el caso
de falras opcracionales?
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¿Requiere alguno de estos vertidos dol
proceso perm¡so§, acuerdos o autorizaciones?
Si es así, ¿cuáles son los vertidos y cuál es el
permiso, acuerdo o autorización roquerido?

¿Está leg¡slado o regulado elguno de los
vertidos del proceso? Si es así, ¿cuáles?

¿Se monitorean algunos de los vertidos del
proceso? Si es así, ¿cuáles, cuándo y cómo
se monitorean?

¿Es obligatoria algún mon¡toreo de los vert¡dos
y de qué fuente?

¿Se registran algunos de los vort¡dos del
proceso? Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se
registran?

¿Qué tiempo tienen y cuál es la naturaleza de
los sistemas de drenaje del proceso?

¿Se utiliza retenc¡ón d; efluentes,
alm€cenam¡ento o tanques de sedimentación,
etc en el proceso? Si 6s así, ¿dónde están?

¿Hay vertederos, separadores, pozos
sépticos, etc en él procoso? Si es así, ¿dónde
y para qué se usan y que ocure si falian, se
desbordan o funcionan ma¡?

¿Cuáles costo de los vert¡dos de éfluentes
procedentes del proceso?

¿Hay pos¡bil¡dad de derrames accidentales,
filtrac¡ones o vertidos incontrolados en este
proceso? Si es así, ¿dónde y qué podría
deffamarse o filtrarse y c1lál es el curso de
agua receptor?

¿Se usa algún equipo de control/reducción de
vertidos en 6l proceso? Si es así ¿qué y dónde
se usan?

¿Se llevan a cabo técnicas de minimización de
verlidos de efluentes o de producc¡ón limpia en
el proceso? Si es ásí, ¿cuáles son?

Emisiones al a¡re

¿Hay emisiones al aire procedentes del
proceso? s¡ es asi, ¿cuáles son?
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¿Cuál es la cánt¡dad de las em¡siones?

¿Se controlan o se tratan las emisiones al aire
en el proceso? Si es asi, ¿cómo, por quién,
dóndeyaquécosto?

¿Está legislada o regulada alguna emisión al
a¡re del proceso?

¿Requiere alguna emisión del proceso
permisos, acuerdos o aulorizaciones? S¡ es
así, ¿cuáles?

¿Se monitorea alguna emisión del proceso? S¡

es asÍ, ¿dónde, cuándo y cómo se monitorea?

¿Es obligatoria el monitoreo de alguna emisión
del proceso? Si es así, ¿cuál y cómo se
mon¡torea?

¿Se registra alguna de las emis¡ones de¡
proceso? Si es así, ¿qué emisiones son,
cuándo y cómo se monitorean?

¿Se aprecia algún olor en el proceso? Si es
así, ¿cuáles son los olores y dónde se
originan?

¿Se emplea algún equipo de control/reducción
de emisiones en el proceso? Si es así, ¿de
qué técnica se trata y dónde se emplea?

¿Se llevan a cábo practicas de minimización
de emisiones o de producción l¡mpia en el
proceso? Si es as[, ¿cuál6s son?

Vertidos al suelo

¿Se generan residuos sólidos en el proceso?
Si es así, ¿de qué tipo de residuos se trata,
dónde se v¡erten, en que cantidades y a qué
co§to?

¿Cuál es el dest¡no final de los res¡duos
sólidos del proceso y cómo se transportan a
ese dest¡no?

¿Se almacenan, tratan, separan, rec¡clan o
reutilizan los residuos sólidos del proceso del
procéso? Si es así, ¿qué residuos y en qué
cantidad?
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¿Hay residuos de productos no especificados
en el proceso? Si es así, ¿qué residuos, en
qué cantidad y a qué costo?

¿Se el¡mina el embalaje en el procoso? Si es
asi, ¿qué t¡po de embalaje, en que cantidades
y a que costo?

¿Está legislado o regulado algunos de los
res¡duos elim¡nados én ol procoso? Si es así,

¿quá residuo y cuál es la legislac¡ón o
regulación?

¿Requiere alguno de los residuos eliminados
en el proceso permiso, acuerdo o
aulorizaciones? Si es así, ¿Cuáles son los
residuos y cuáles son los permisos, acuerdos
o autorizac¡ones requeridos?

¿Se monitorea el residuo eliminado en el
proceso? Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se
monitorea tal residuo?

¿Es obligatorio el mon¡toreo de alguno de los
residuos del proceso? Si es asÍ, ¿de cuál?

¿Se emplea algún equipo de control/reducción
de res¡duos en el proceso? Si es así, ¿cuál es
y dénde se emplea?

¿Se llevan a cabo pract¡cas de minimización
de res¡duos y de producción l¡mp¡a en el
proceso? Si es asf, ¿cuálés son?

Productos y residuos peligrosos y
restr¡ng¡dos

¿Genera, usa, almacena o elimina el proceso
algún producto o rosiduo peligroso? S¡ es así,
¿cuál os ese producto o residuo, qué
cántidades se generan y qué es lo que hace
que ese producto o residuo sea peligroso?

Si se almacénan produc{os pel¡grosos en el
proceso, ¿cómo se almacenan y se lleva un
invent¿rio d6l álmacenamiento?

Si se generan productos o residuos peligrosos
en el proceso, ¿cómo sé eliminan y por quién?
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¿Requiere permisos, acuerdos o
autorizaciones alguno de los productos o
residuos peligrosos generados en el proceso?
Si es asi, ¿cuáles son los productos o res¡duos
y cuáles son los permisos, acuerdos o
autorizaciones requeridas?

¿Está legislado o regulado alguno de los
productos o residuos peligrosos relac¡onados
con el proceso? Si es así, ¿cuál es el producto
o res¡duo y cuál es la législación o regulación?

¿Se monitorea alguno de los productos o
residuos peligrosos generados en el proceso?
Si es asi, ¿cuál es el producto o residuo y
como sé mon¡torea?

¿Es obl¡gatoria el monitoreo de alguno de los
productos o residuos peligrosos relac¡onados
con el proceso?

¿Ex¡ste la posibilidad de un d€rrame o
filtración de algún material peligroso? Si es
así, ¿de qué material se trata, de dónde podría
derramarse o filtrarse y a dónde podría
derramarse o filtrarse?

¿Se emplea algún material peligroso y se
llevan a cabo técnicas de mínimización de
res¡duos o de producción limpia en el proceso?
Si es asÍ, ¿cuáles son?

Otrcs

¿Háy contaminación sono"ra relovanto
procedente de este proceso? Sa es así, ¿cuál
es su origen y magnitud?

¿Hay vibraciones relevantes en este proceso?
Si es así, ¿cuáles son sus orígenes y
magn¡tudes?

¿Hay algún transporte relevante en el sitio del
proceso? Si es así, ¿cuál?

¿Hay algún transporte relevante fuera del sit¡o
relacionado con las activldades, los productós
o procesos qu6 se éstan revisando?
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MRRco Recuuronlo AnneleNrAl APLIcABLE A LA FutlolclÓN

Cnurrorues

General

Cuerpo Legal
Titulo
Diar¡o Ofic¡al

Cuerpo Legal
T¡tulo
Répartición
Diario Of¡cial

Cuerpo Legal
T¡tulo
Repartición
Diarío Of¡cial

Cuerpo Legal
Titulo

Repart¡c¡ón
D¡ario Of¡cial

Cuerpo Legal
T¡tulo
Repart¡ción
D¡ario Ofic¡al

Cuerpo Legal
T¡tulo
Repartición
Diario Ofic¡al

Cuerpo Legal
Titulo

Repartic¡ón
Diario Ofic¡al

Guerpo Legal
Titulo
Repartic¡ón
Diario Oficial

Decreto Suprémo No 1 150
Constitución Polít¡ca de la Republica de Chile
24 d6 Octubre de 1980

Ley No 19300
Ley de Bases Generalés del Med¡o Ambienté
Ministerio Secretaría General d6 Ia Presidencia
09 dé Marzo de 1994

Decreto Supremo No 30
Reglamento del S¡stema de Evaluación de lmpacto Ambiental
Min¡slerio Secretaria General de la Pres¡dénc¡a
03 de Abril de 1997

Resolución No 389
Norma Chilena Of¡cial de la Republ¡ca
Sistemas de Gestión Amb¡ental * Espec¡ficac¡ón con guía para el uso
M¡n¡sler¡o de Economí4, Fomento y Reconstrucc¡ón
02 de Sept¡embre de 1997

Decreto Fuerza de Ley No 725
Código Sanitar¡o
Miñistorio d6 Jusl¡cia
3'f d6 enero de 1968

Decreto Fuerza de Ley No I
Determina Materias que Requieren Autorizeción Sanitar¡a expresa
Ministerio de Salud
21 de febrero de 1990

Decreto Supremo No 594
Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
lugares de trabaio
Minister¡o de Salud
29 de Abril del 2000

Decreto Ley,3557
Establece Disposiciones sobre Protección Agrícola
M¡nisterio de Agricultura
09 de Febrero de 1981



Localización

Cuerpo Logal : Decreto Supremo N" 456
T¡tulo : Aprueba Nueva Ley General de Urbán¡smo y Construcción
Repart¡ción : M¡nisterio de Vivienda y Urban¡smo
Diar¡o Of¡cial : 13 de Abril de 1976

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No 718
Titulo : Crea la Com¡sión Mixta de Agricultura, Urbanismo, Turismo y Bienes Nacionales
Repartlc¡ón : Ministerio de V¡vienda y Urban¡smo
Diario Of¡cial ; 05 de Septiembre de 1977

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No 47
Titulo : Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
Repartición : Ministerio de Viv¡enda y Urbanismo
DiarioOficial : 19deMayode1992

Aire

Cuerpo Legal : Resolución No1215
T¡tulo : Normas Sañitarias Mínimas Destinadas a Prevenir y Controlar la Conlaminación

Atmosférica
Repart¡ción : Ex Servicio Nacional Salud
D¡ario Of¡cial : 22 de Junio de 1978

Cuerpo Légal : Decreto No 185
Titulo : Reglamenta Funcionam¡ento de Establec¡mientos Emisores de Anhídrido

Sulfuroso, Material Part¡culado y Arsén¡co en todo el Tenitorio de la Republ¡ca
Ropartic¡ón : Minist€rio dé Minería
Diario Of¡cial : 16 de Enero de 1991

Cuenqo Legal : Decreto Supremo No 179
Titulo : Declara Zona Saturada por Anhídrido Su¡furoso y Mataríal Particulado al Área

Circundante a la Fundición Caletones, Reg¡ón del Libertador General Bernardo
O'Higg¡ns

Repartición : Ministerio Secretaría General de la Presidenc¡a
Diario Oficial : 16 de noviembre de 1994

Cuerpo Legal : Decreto No 81
T¡tulo : Establece Plan de Descontaminación para el Área Circundanle a la Fundioón

Caletones de la D¡visión El Ten¡ente de CODELCO-Chile
Repartic¡ón : Ministerio Sec¡etaría General de la Presidencia de Ia República
Diario Oficial : 03 de Juñio de 1998

Cuerpo Legal : Decreto Supremo N" 165
Titulo : Establec6 Norma de Emisión para la Regulación del Contaminante Arsénico

Em¡t¡do al Aire
Repartición : M¡nisterio Secrelaría Generel de la Presidencia
Diario Oficial : 02 de Jun¡o de 1999

Cuerpo Legal : Decreto No 59
Titulo : Establece Norma dé Calidad Pr¡nraria para Material Particulado Resp¡rable MPro,

en especial de los valores que definen situeciones de omergencia



Repart¡ción : Ministerio Secretaría General cle la Presidencia de la República
Diario Oficial : 25 de Mayo de 1998

Cuerpo Leqal Decreto No 45
Titulo Modifica Decreto N" 59, de 1998, que establece la Norma de Calidad Primaria

para Material Particulado Respirable l\4Pi0
Reparlic¡ón Ministerio Secretaría General cle Ia Prestdencta
Diario Oficial . 1 1 de septiembre de 200'1

Cuerpo Legal : Decreto Supre¡no No 136
Titulo : Establece Norma de Calidad Prrmaria para Plomo en el Aire
Repañic¡ón : Ministerio Secretaria General de la Prestdencla
D¡ar¡o Oficial : 06 de Enero de 2001

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No 144
Titulo : Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de

cualquier Natura,eza
Repartición : Ministerio de Salud
Diario Of¡cial : 1B de Mayo de 1961

Cuerpo Legal : Decreto Supremo N'238
Titulo r Promulga Protocolo de Montreill, relativo a Sustancias que agotan ¡a Capa de

Ozono
Repartic¡ón : Ministerio de Relaciones Exteriores
Diario Oficial : 28 Abril de 1990

Cuerpo Legal . Decreto Supremo No 2467
Titulo : Aprueba Reglamento de Laboratorios de Nledición y Análisis de Emisiones

Atmosféricas Provenientes de Í'uentes Estacionarias
Repartición M¡nisterio de Salud
D¡ario Ofic¡al : 28 Abril de 1990

Aguas

Cuerpo Lcgal r Ley No 3133
Titulo I Neutralización de Residuos provenientes de f stablecimientos Induslriales
Repartic¡ón : M¡nister¡o de Obras Publicas
Diario Oficial : 07 de Septiembre de 1916

Cuerpo Legal : Decreto Supremr: No 351
Titulo : Reglamento para Ia NeulralizaciÓn de Residuos Liquidos lndustriales a que se

ref iere la Ley N" 3133
Repartición M¡nisterio de Obras PLrblicas
Diario Of¡cial 23 de Febrero de 1993

Cuerpo Legal : Decreto N'90
Titulo Establece Norma de Emisión para la RellLrlación de Contaminantes Asociados a

las Descarqas de Res¡dLros l-iqL !.ios a Aq¡uas lVlartnas y Continentaies
SuP^rlrrrales

Repartición Ministerio Secretaria General r1e la [)residc]n(: a
Diar¡o Oficial 07 de l¡¿rrzo de 2001



Cuerpo Legal ; Decreto Fuerza de Ley No 1 122
Titulo : Código de {guas
Repartición : M¡nisterio de Justicia
Diario Oficial : 29 de Octubre de 1981

S uelo

Cuerpo [-egal ResolLrción Exenta No 610
Titulo Prohíbe Uso de Bifcnllos Policlrrrarir¡s (Ascarelos)
Repartici<in Mirristerio(jrlllrttefior
Diario Oficial 03 de Septierrl)re de 1982

Cr¡crpo Lcqal ¡ oye'cl,t
Titulo : Reglamento de Manejo de Re:;iduos FrErliqrosos

Repañición : Ministerio de Salud

Flora y Fauna

Cuerpo Legal r Decreto Supremo N'366
T¡tulo : Sobre Corte de Especies Proteg¡das: ExplolaciÓn de Tamarugo, Algarrobo,

Chanar, Guayacán, Ol¡villo, Carbón o Carboncillo, Espino, Boldo, Ma¡tén, L¡tre,

Bollen y Quillay
Repartición : Ministerio de Tierras y Colonización
Diar¡o Oficial : 27 de abtil de 1944

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No 1.963
T¡tulo : Convención sobre la Biodiversidad B¡ológica
Repartición : Ministerio de Relaciones Exter¡ore§
D¡ário Of¡c¡al : 06 de Máyo de 1995

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No459
Titulo : Conven¡o sobre el Patrimonio Mundial
Repartición : Ministorio de Relaciones Exteriores
Diario Oficial : 27 de Marzo de 1980

Cuerpo Legal : Decreto Supremo N'531
Titulo : Convención pára la Prolección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas

Naturalés de América (ConvenciÓn de Wash¡ngton)
Repartición : Ministerio de Relac¡ones Exteraores
Diario Oficial : 04 de Octubre de 1967

Sustancias Peligrosas

Cuerpo Legal ; Decreto No 298
Titulo : Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos
Repartición . Min¡sterio de Transporte y Telecomun¡caciones



Diario Oficial r 11 de Febrero de 1995

Cuerpo Legal : Decreto Supremo No 198
Titulo : Modifica Reg¡amento de Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos
Repart¡ción : Ministerio de Transporte y telecomunicaciones
Diario Oficial r 13 de Noviemt¡re de 2000

Cuerpo Leqal : Decreto Supremo No 379
Titulo Aprueba Req¡amento sobre Requis¡los [,'línirnos de Seguridad para el

Almacenamiento y Manipulación de Cornbuslibles Líquidos Derivados del
Petróleo destinados a Consumos Propios

Repart¡ción : Min¡sterio de Economia Fomento y ReconstrucctÓn
Diario Of¡c¡al : '19 de Marzo de '1986

Cuerpo Leqal Decreto Supremo Nn 226
Titulo Requisitos de Seguridad para lnstalaciones y Locales de Almacenamlento de

Combuslrb,es
Repartición ; Ministerio de Economia, Fomento y ReconstrucciÓn
Diario Oficial . 09 de Febrero de 1983

Cuerpo Legal . Decreto Supremo No 29
Titulo . Reglarnenlo de Seguridad para Almacenamiónto, Transporte y Expendio de gas

Licuado
Repartic¡ón : Mrnisterio do Economia Fonrento y Reconstrucción
Diario Of¡cial : 06 de Diciembre de 1986

Cuerpo Legal : Decreto Supremo N'144
Titulo : Reglamento .sobre la Producción, Distribución, Expendio y Uso de Solventes

Orgánicos Nocivos para la Salud
Repart¡ción : Minister¡o d€ Salud
Diario Oficial : 26 de Julio de 1985

Ct¡erpo Legal : Resolución Exenta No 1634
T¡tulo : Determina Lista de Solventes Orgánicos referidos en el Decreto No 144
Repart¡ción : Ministerio de Salud
Diar¡o Oficial : 06 d6 Enero de 19Bo

Normas Chilenas

l-as normas del lNN. son norrTlas que llan srdo estudradas de acuerdo con un procedtfilier)lo
consensuado y aprobadas por el Consejo del lNN. persona Jurídica de derecho privado. de oarácter
lundacional.

hl cumpltmiento de estas normas (norma, non¡a cililena y norma oficial) es de carácter voluntario y

por lD lanlo no son susceplibles de fiscal¡zación S n embarg¡o, estas normas pueden -ser reconocidas
por el Minislerio respectivo, como norrTra oficial de la República de Chile, mediante un Decrelo
Supremo y pubiicadas en el Diario Ofictaf Además prieden ser incorporadas a un reqlamento téc.nico
adoptado por la autoridad en cuyo caso adquieren el carácter de obLigatonas y sltsceptibles de
flscalizacrón.

Titulo : NCh 382 Sustancias Peligrosas l erminología y ClasificaciÓn General
Repartic¡ón : lnstituto Nacional de Normaliza:ión
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I Anexos.

1. Objetivo
Establecer el control operacional de la variable emisión de arsénico, para cautelar el cumplimiento de
la restr¡cción a la em¡sión de arsénico, indicada en el Decréto N' 165 (D-165).

Est¡pular criterios para enfrentar situac¡ones asociadas a la emisión de arsénico, que pudieran llevar a
desviaciones con respecto a la restricción del D-165.

2. Responsabilidados
Gerente Fundic¡ón

' Aprobar modif¡cacionés al Programa de Producción Anual y al Programa Anual de Reparaciones.
r Aprobar los contratos de Transferencia de Concentrado de cobre provenientes de Ia MINCO y de

otros proveedores.

Jefe de Unidad Limpieza de Gases
. Liderar acciones para prevenir y enfrentar situáciones de emergenc¡a que impliquen disminuir la

capacidad de tratamiento comprometida por las Planlas de L¡mpieza de Gases.

Jefe de Unidad Fusión Conversión
. Autorizar y coord¡nar la revisión, mantención y retraración de las campanas de captac¡ón de gases

de convertidores.
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Jefc de Un¡dad lngeniería e lniiovac¡ón de Procesos
Analizar alternativas d€ Programas de ProducciÓn y Programas de Mantención de Equipos
Princ¡pales, verificando su coherencia con el Iím¡te de emis¡ón de arsénico indicado en el D-165.

Registrar como incidente amb¡ental las situec¡ones operac¡onales con implicancias rélevantes
asociadas al cumplimionto de¡ límite anual de emis¡ón de arsénico.
Proponer alternativas de acción cuando la proyección anual de arsénico indique riesgo de

sobrepasar el limite de emisión.
Detectar pos¡bles alteraciones del Programas de ProducciÓn y v¡gilar que éstas no comprometan
el cumpl¡m¡ento del limite de emisióñ indicado en el D-165.

lngenieros Unidad lngenier¡a e lnnovación de Prncesos

" Cualllrfrcar por balance de masa, las en]isionos filerlsuales de arséllico
. Analiz;¡r flLlcluaciones cle conlent.Jos de arsénrco en entrarlas y salidas del proceso Proyeclár {a

ernisión anual de arsénico to(ias las veces rllle sea ne!ésar o

Jolc ¡Jc Urrirl¡<J Gest¡ón Ncgocios
. Prepa¡ar y proponer los contralos cle translerer]cia de Concenlrad.l de Cobre, estipularldo lirnltes

a la ley de As en los c.oncerrtrados qtre se re()f.rlrán cn la Fllndición y f¡jancio penalidades en caso

de sobréfrasar dlchos límltes

Encargado Ambiental
. Mantener en flrncionamiento la Red de Monitoreo Ambiental
. Coordinar la entrega de información mensual para la autoridad

3. Definiciones
Emergenc¡a:
Evento no controlado y/o imprevisto, cuyo impacto reptesenta url riesgo inminente y grave a la

integridad de las personas, bienes y/o medio ambiente y que requiere de la aplicación de acciones

innrediatas tendientes a conlrolar y neutral¡zar sus efectos

lnc¡dente:
Cualquier acontecimiento no deseado que puede o no producir pérdidas. afectando adversamente la

integridad de tas personas, la continuidad de marcha de los procesos, la calidad de los productos o
servicios. el deterioro del medio ambiente, el uso de los recursos y/o daños a los equipos o

instalaciones. En el ámbito de la administración de riesgos. los incidentes pueden catalogarse cómo
accidentes, cuasi accidentes o fallas operacionales

4. Equipos y Materiales
. Red de Monitoreo
. Sistema de captación, manejo y limpieza de gases
. Tratarniento de Efluenles en Plantá Limpieza de Gases
. Programa de Producción
. Baiance Metalúrgico Mensual
. Balance Mensual de Arsénico

t&.lilü,tÉBtilL:
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5. Dsscr¡pción de la actividad
5.1 Emis¡ón de arsénico
En la Fundición Caletones, las emisiones de arsónico se originan en el proceso de fusrón y
conversión clel concentrado de cobre. La ley de arsénico en los concentrados de cobre varia
entre 0,15% y 0,25%. Hay capacidad para fundir 1 250.000 t/año de concentrado de cobre Hasta
el año 1999, estos niveles de fusión generaban una emisión de 2 500 t/año de arséntco hacia la
atrnósfera La puesta en operáción de dos Plantas de Lrmpieza de Gases (en ios años 1999 y

2OO'1 ) perm¡tió reducir la emis¡ón llegando a niveles compatibles con las exigencias del D-165 a
parl¡r del año 2000.

El año 2001, el arséníco en los concentrados fundidos fue de 2.311 toneladas (0 19%) y se
emitieron 302 toneladas, Io cual implicó un 87% de captura o fijación La emisión de arsénico a la

atmósfera sale pr¡ncipalmente en las em¡s¡ones de la chimenea principal de Caletones (192
metros de altura) y en emisiones correspondientes a gases fugitivos.

5.2 Límites de Emisión.
El D-165, "Establece Norma de Emisión para la Regulación del Contaminante ArsénicJ emitido al
aire" publicado el 2 de lun¡o de 1999 en el Drario Ofrcial. establece limites anuales para las
emisiones de arsénico según el tipo de fuente emisora

El límite de emisión de arsén¡co establecido por el D-165, para la Fundición Caietones. a partir
del año 2001 inclus¡ve. es de 375 t/año

5.3 F¡.iac¡ón del Ar$én¡co
El arsénico que se em¡te a la atmósfera es una fracciórr menor del arsénico que ingresa al
proceso Las salidas del proceso que finalmente fijan el arsénico, según su relevancia, son:

. Res¡duo arsenical.

. Cobre moldeado.

. Escoria.

. Carga fría.

. Polvos Fundicióñ.

En el Balance Mensual de Arsénico, las mediciones para cuantificar el arsénico filado son
coincidentes con las act¡vidades requeridas por el Balance Metalúrgico Mensual de la Fundlción

5 Á Proqrame de Prod¡¡cción.
Al establecer el Programa de Producción de la Fundlción Caletones también queda defintdo el

comportamiento esperado de la emisión anu¿rl üe arsénico

Las actividades asociadas a lá preparaci{iir o modificación del Prograrra de ProduccrÓrl

corresponden a la unidad lngenieria e lnnovar:iÓn de Procesos

i n la elatroración del Proq{a(na de Prodtlr:cirln Arlllal, (lestacan, las siguienles elap¿ts
. Análrsis de la d¡sponibilr(iad de e.lt¡ifios ¡rrtncipales
. Ar'¡;rrlisis de la disporlilrilidad y caracleríslicas del corrcer.llrado a fundir
. Análisis de compromisos con la cartera de produclos
. Selección de alternativas que cumplan el límite de erlrisiÓn del D-165
. Revisión y recomendación del Subgerenie Fundiclór.l
. Aprobación del Programa de Producción por el Gerente General
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5.5 Cuantificación do las Emisiones Arsárrico.
Esla actividad correspr:nde a la r.rrridád lngenreria e l¡novación cie Pror:esos SegLin la exigencia
del l),165. l¿¡ cuaniificación dr-, la em¡sión de arsénico riÉbe efectLrarse con f¡ecuencia rnensual y

anual La entisión mensual d¿l arsénico debe .)al.iularse por llalance de nlasa I a rretodoloq¡a
para cuanlrf¡car la em¡sión rnensual de arsénrcr¡ eslá d.-).1ufirentada y aproi)ada pnr la [lesolLrcrón
N,'4309 cjei Servrcio de salud de la sexta Rellión y plrblicada en el Diaro ofrcial ijel -i'1 de julio

de 2aa1 t-: plazo para entrcgar al Servicio de Salucl, el in[orme con el cálculo de la emisrón

mer]sual de arsénico, vence los días 21 de carla mes

CileLo__s_?-§e§-u]-t_9-n -qgsq_Oe SpbrepeSersLIüilg 3ruLel9§19!19!]!Lq

- lnformar a la autoridad, destacando la situación de incumplimiento al D-165 en el informe
rnensual de emisión de arsénico, correspond¡ente a Diciemh,re

. usar procedimiento SGC,GRL P-o11 y reEislrar los antecedentes de la srluación que llevó a

sobrepasar el límite de emisión, en el formato tt 303 'Reporte de lncidente", clasificando

como Amb¡ente. Preparar ¡nforme de investigacrÓn y análisis causal

5.6 Proyecc¡ón Anual de Emisión Arsén¡co.
Esta aclividad debe efecluarse con frecuencia nlensual y corresponde a la unidad lngeniería e

Innovación de Procesos. La proyecciÓn de ia ern¡siÓn anual de arsén¡co, se determina en base a

la rnformación de producción real a Ia fecha, :nás la producción proglamada hasta frnalizar el

año

Criteno a sequ¡r en caso de provectar una ernisión anual de arsénico que sobreoase el límite
establecido en el D-165:
> Establecer con claridad tos factores de mayor ¡ncidencia que están originando el excedente

de emisión
i lnformar al Subgerente Fundición.
i Proponer alternativas para módificar programa de producciÓn mensual interna u otras

acciones que permitan revertir la situación proyectada.
; Ejecutar acciones según indicaciones del Subgerente Fundición

5.7 Captac¡ón de Arsénico
Del arsénico filado en el proceso, la mayor cantidad corresponde al residuo arsenical obtenido en

las plantas de tratamiento de effuentes de las PLG A nrayor proporción de gases tratados en las

PLG. r¡ayor As fijado en los residuos arsenicales

Los qases son cap'turados por el sistema de manejo de gases de la fundic¡Ón. Este sistema
direcciona los flulos de gases hacia las PLG o hacia la chimenea, depend¡endo de las

condic¡ones operacionales existentes

Los gases con opción de ser enviados para tratiirlos en las PLG, corresponden a los siguienies
equipos
. CI1
. (-,T2

. CPS1

. CPS2

La efic¡enc¡a en la captura de los gases depende de los siguientes factores.
. Estado de las campanas de captación.
. Coorriinación entre los operadores para avisar el inicio o lérmino del soplado.
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. Posición y accionamienlo oportuno de los damper.

Criterios para definir los fluios de gases a procesar en las PLG:
,. procé.sár el máx¡mo volumen de gases que las condiciones operacionales de las PLG

permitan
i Mantener como posición normal de los darnper, el direccionarniento de los gases hacia las

PL.G

- Drrecc¡onar los gases hacia la chtmenea en las siguienies sltuaciones:
. CT sin soplar.
. Falla operac¡onal en las PLG.
. Cond¡ción deficiente de los gases qúe ¡ngresan a las PLG

Los convertidores CPS3 y CPS4 no l¡enen duclos que los
enviados directamente a la chimenea.

Criterio para Drocesar metal blanco en los CPS:
> Pr¡or¡zar el uso del CPS1 y el CPS2 por tener opción

PLG2.

5-8 Red de Monitoreo.
La Red de Monitoreo mide la concentración amLiental de arsénico en las siguientes estaciones:
. Sewell
. Colón
. Coya Club
. Coya Población
. MachalÍ

La concenlración de arsénico en el aire se obtiene por análisis químico dÉ-' la lracciÓtl PM10 dei
matcrial particulacjo retenido en los ftltros de los nrr¡eslreadores de alto volumen qLte están en las

estaciones de monitoreo

La []forr]laclón requerida por Ia autoridad Servrcro de Salud 0'lliggrns y Servicro Agrícofa
Ganadero, son los promedios birnensuales do la concentraciÓn de arsénrco en el a¡re

La planilla bimensual c.on los resultados de la concentración de arsénico. más la corlcentración
de otros elementos químicos, debe ser enviaca a las autoridades junto con el informe de la Red

de Monitoreo

En Chile no hay norma prímaria de calidad del aire para el contaminante arsénico.

5.9 Situaciones de Emergenc¡a Relacionadas con Emisión de Arsén¡co.
Falla Operacional en PLG.
Cualquier incidente que d¡sminuya en forma relevante la capacidad comprometida de tratamiento

en las PLG. debe ser cons¡derado como una s,(uación de emefgencia. se consideran relevante

todas las situac¡ones que involucran emisiones no previstas, de más de 5 toneladas de arsénico.

La ocurrenc¡a de estos casos deberá implicar la evaluación inmediata del ¡mpacto en la emisión

anual de arsénico. En Caso de proyectár una em¡siÓn anual Superior al limite, se deberá proceder

según el criterio indicado en el punto 5.6 de este procedim¡ento.
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5.10 Acciones de Prevenc¡ón.
Est¡pular límites a la ley de As de los concentrados que se acepten para ser fundidos en
Caletones. Estos Iím¡tes deben quedar establecidos en contratos documentados Los limites que
se establezcan deben ser consecuentes con los siguieñtes factores:
. Capacidad de fijación de As de Caletones.
. Programa de Producción.
. Limite anual establecido en el D-165.
Los contratos deben estipular penalidades para los casos en que los límites sean sobrepasados.

6. Verif¡cac¡ón
. Reg¡stro lnc¡dentes Ambientales. lncluye el.registro de inc¡dentes, formato R-303, los informes

de investigac¡ón y ev¡dencias objetivas del cunrplimiento de las acciones correctivas que fueron
compromet¡das.

. Programa de Producc¡ón. lncluye la fusión progrsmada y leyes de arsénico.
o Balance Mensual de Arsénico.
. Contratos de Transforencia de Concentrado de cobr€.
. Proyección Anual Em¡sión de Arsénico.
. lnformes b¡mensuales de Concentrac¡ón Amb¡ental de Elementos Químicos

7. Referencias.
. Procedimiento "Controi Operacional Emisiones de Anhídrido Sulfuroso (SO2)', SFU-GICA-P-002
. MetodologÍa de Balance de Arsénico para la Fundición Caletones.
. Procedrmiento "Gestión de lncidentes", SGC-GRL-P-O11
. Procedirniento "Preparación y Control de Documentos , SGC-P-012
. Resolución N" 4309 (iulio de 2001), 'Aprueba Metodología para las Normas de Emisión del

Contaminante Arsénico Emitido al Aire, de acuerdo al DS 165/99^.

8. Anexos.
Sin anexos
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