
UNlVER51DAD RAFAEL LANDIVAR 

FACULTAD DE JNGENIERIA 
PRACTICA SUPERV/SADA 

TECNICO EN PRODUCC/ON INDUSTRIAL 

ADMJNI5TRACION DE LA 5EGURIDAD Y LA CAUDAD 
EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

DE UNA IN5TITUCION EDUCA TlVA. 

WENDY IVEnt AZURDIA BUSTAMANTE 

ASESOR 

INGENIERO CARLOS ALVARADO GALINDO 

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 1997 



· ~ : 

, . 
. \ , -: 





DEDICA TORIA 

A GUATEMALA 

A LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

A LA FACULTAD DE INGENIERIA 

A EL COLEGIO L1CEO FRANCES 



ADIOS 

A EDDYE Y TERESITA 

A EDWARD AHMED 

A SARBELIO t Y JUANITA 

RAMIRO Y TERESITA 

A ERWIN, ROGELlO, BETZY, 

AURITA, ORLAN, WERNER, 

SYLVI, CARLOS Y LENNY 

A PABLO ANTONIO 

A USTED 

DEDICATORIA 

POR SER EL UNIVERSO MISMO 

MIS PADRES 

MIHERMANO 

MIS ABUELOS 

MIS TIOS 

POR SU APOYO INCONDICIONAL 

POR SU COLABORACION Y APOYO. 



INDICE GENERAL 

PROYECTO DE TRABAJO 

I. Introduccion ............... : ............................................................................. ............................ 2 

II. Objetivos ................................................................................................................................ 3 

General 

Especifico 

III. Justificacion ..... .................................................................................................................... 4 

IV. Desarrollo ............................................................................................................................... 5 

PRIMERA PARTE ........................................... ....... ....................... ... ... .. .... .......... .. ............... .. 6 

INDICE (1ra. Parte ) ................................................................................................. 7 

I. Introduccion .............................................................................................................. 8 

II. Ubicacion General de la Instalacion ................................................................ 9 

III. Recursos disponibles dentro de la instalacion ................ ...... .... .... ...... ..... 10 

-Recursos Materiales 

-Recursos Humanos. 

IV. Factores que afectan la calidad del ambiente ............................................ 11 

V. Sanidad Ambiental .......................... .. ......... .......................................................... 19 

-Definiciones 

~.Aplicaci6n 



II 

VI. Orga nizaci on de la utilizacion de los Recursos ...... .... .......................... .. .... 21 

VII. Recomendaciones ............................................................................................... 28 

SEGUNDA v ,A.RiE ....................... .. ............ .... ... .... ................... ... ... ... ....... .. ......... ..... .. ... .... . 3 8 

i ~.,..:)!C E (2da. Parte ) .... ..... ..... .......... ..... ... ... ...... .. .. ........ ........ .... ......... ...... ............ 39 

I. intrtJ.du GC lon ..... ... ......... ... ......... .... .. .............. ............ .. .............. ............ ................. 40 

II. Posibles Desastres ............................... .............................................................. 41 

Desordenes Civiles 

Cortos Circuitos 

S ismos 

lncendios 

!II. t? lar de Er""ergencia ,Actual ...... ... .......... .......... .. ... .. ...... ........................ ... .. ..... 47 

IV. vrimeros Auxiiios .. ..... .. ..... ... ...... ... ........... ... ... .. ................................................... .51 

Quemaduras 

Shock 

Intoxicaciones 

Fracturas 

V. Recursos Materiales Requeridos ..... ........................................ ... ... .............. 55 

Botiquln de Emergencia 



III 

Sistemas de Alarma 

Extinguidores 

VI. Plan de Emergencia Propuesto .. ................................................................... .58 

VII. Recomendaciones y Conclusiones ....... ........................................................ .. 65 

ANEXOS ................................................................................................ ................... 67 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 94 



INTRODUCCION: 

EI progreso t-ecnico ha creado nuevos riesgos para la salud, aunque al 

mismo t-iempo ha reducido enormemente la gravedad de los riesgos 

tradicionales, Estos riesgos mal administ-rados por el hombre son la causa 

de numerosos accident-es, Este suele ser el resultado de un concurso de 

c ircunstancias de orden · tecnico, fisiologico y pSicologico; depende del 

ambiente (iluminacion, ruidos, vibraciones, emanaciones, falta de oXlgeno), aSI 

como de postura y de fatiga imput-ada al trabajo, pero tam bien de 

circunstancias relacionadas con las costumbres personales y familiares, el 

humos del momento, las frustraciones, la exaltacion juvenil y demas estados 

nsicos 0 mentales especificos. Asi pues, no es de sorprender que se conceda 

hoy dia creciente atencion a los riesgos de accidentes inherentes al 

comportamiento humano, y que se examinen los problemas vinculados con la 

proteccion de la salud y el bi enest-a r desde un punto de vista global. 

Por 10 que se realizara la invest;gacion basados en una Instit-ucion 

Educativa; cont-ando con la col aboracion del Colegio Liceo Frances, por ser de 

gran importancia la seguridad y la calidad del ambiente en el cual las 

personas invol ucradas se desarrollan. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

EI control de algunos aspectos del ambiente, que ocasionan posibles 

enfermedades y accidentes. 

Ampliar los conocimientos (Ia educacion) en seguridad para que las 

personas adopten actitudes para la prevencion y el control de riesgos. 

ESPECIFICO 

Planear una buena organizacion para el control de los riesgos y tener 

una mejor calidad de ambiente dentro del Establecimiento Educativo. 

Establecer una atencion adecuada para cada uno de los diversos 

riesgos a los que se puede estar expuesto en dcter-minado momentos. 
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JUSTIFICACION 

Para la obtencion de buenos resultados en la prevencion de riesgos es 

necesario contar con una debida organizacion de la seguridad dentro de la 

empresa. Para ello resulta esencial que se atribuyan con precision las 

responsabilidades, dentro de una estructura que asegure una accion 

perseverante y un esfuerzo mancomunado, con el fin de que la calidad del 

Medio Ambiente alcance niveles elevados y satisfactorios desde tod? punto 

vista. Esto conlleva a la introduccion de un programa eficaz de educacion y 

formacion en materia de seguridad e higiene y el establecimiento de los 

servicios necesarios. 

Es evidente que los riesgos mal administrados produciran hechos que 

calificamos como accidentes. Sin embargo en forma general, no son resultado 

de causas completamente desconocidas. Es por esto que se decidio trabajar 

en un Establecimiento Educativo puesto que en este se involucran muchas 

p~ersonas de diversas edades, las que can una buena orientacion de la 

pianificacion de medidas a tamar en casos de emergencias 0 prevencion de las 

mismas, se puedan evitar muchos de estas accidentes y ademas mejorar el 

Ambiente de Trabajo. 
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DESAROLLO: 

EI trabajo contendra una identificacion de los riesgos y de los factores 

que afectan la calidad de los factores que afectan la calidad de un ambiente, 

aSI como de la mayor ubicacion del equipo necesario para minimizar perdidas y 

el plan estrategico para mantener una buena calidad y administracion optima 

de la seguridad, sabiendo aprovechar los recursos con que cuenta la 

institucion educativa. 



PRIMERA PARTE 

LALALI DA12.EMELAMf2lEt.JI£J2E.IKABA.JQ DE -
_UNAili5Il1U_C10ll_EDllCAI~ 
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PRIMERA PARTE 

LA CALI DAD EN EL AMBIENTE DE TRABAJO DE UNA INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

INDICE (1ra. Parte) 

I. Introduccion 

II. Ubicacion General de la Instalacion. 

III. Recursos disponibles dentro de la instalacion . 

-Recursos Materiales 

-Recursos Humanos. 

IV. Factores que afectan la calidad del ambiente. 

V. Sanidad Ambiental 

-Definiciones 

-Aplicacion 

VI. Organizacion de la utilizacion de los Recursos 

VII. Recomendaciones 
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I. INTRODUCCION 

Los riesgos de la salud en el medio, pueden necesitar control acerca de 

los Jactores que afectan este ambiente; tales como contaminantes 

atmosfericos, ruido, temperaturas altas 0 bajas, la situacion respecto a la 

humedad, iluminacion y condiciones insalubres, aSI como las necesidades que 

presente el recurso humano del mismo. 

Se expondran en este contenido algunos procedimientos para aumentar, 

en la medida de 10 posible, la calidad del ambiente de este Establecimiento 

Educativo. 

" UBICACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

EI colegio Liceo Frances esta situado en la 5a. Avenida 9-80, de la zona 

1 de la Ciudad Capital. 

Se adjuntan los pianos con la distribucion flsica de la Institucion. 
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III RECURSOS DISPONIBLES 

HUMANOS 

No. promedio de personal administrativo 

No. promedio de alumnas 

No. promed io de catedraticos 

No. promedio de personal de servicio 

No. de atencion a la puerta 

Total de Recursos Humanos 

MATERIALES 

-Fuentes de Agua 

9 

840 

60 
9 
4 

922 

Agua Municipal 4 fuentes disponibles 

fuente jardln 

pila tienda 

pila casita 

pila laboratorio 

No. de litros de agua 

pura adquiridos cada semana 567 L 

-Ventilacion 

No. promedio de ventanas por aula 

No. promedio de ventiladores par aula 

-Cllnica Medica 

-Iluminacion 

No. promedio de lamparas neon par aula 2 

No. promedia de lam paras par corredor 2 

-Servicias Sanitarias 

No. Sanitarias dispanibles para alumnada 14 

No. Sanitarias disponibles par personal 5 
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-Deposito para Basura 

No. de depositos por aula 

No. de depositos por corredor de patio 

-Exti ntores 

No. 

6 
Tipo 

ABC 
Polvo QUlmico 

1 

3 

IV. FACTORES QUE AFECTAN LA CAUDAD DEL AMBIENTE 

CONTAMINACION A~LEHIAL 

Espedficamente refiriendo la contaminacion de aire y ruido', 

particularmente este fenomeno se pone en manifiesto en los salones de clase 

contiguos a la calle 0 avenida, como se ha visto es casa de esquina ubicada 

en el centro de la cuidad, y el transporte urbano se conduce en la avenida a un 

costado de este local. 

COOIAMI NAC101LC2ELAIEE 

Significa la presencia en el aire de alguna impureza en concentraciones 

suficientes para producir efectos que afectan la salud, ' Ia seguridad y el 

bienestar . 

..... La mayor fuente de contaminacion de aire es el esmog de los vehlculos 

particulares, de transporte urbano y escolar. Esta contaminacion produce; 

irritaciones del sistema respiratorio, dolor de cabeza 0 abdominal. 
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Existe poca informacion disponible acerca de las consecuencias de la 

exposicion cronica a los ruidos en salud mental, pero parece no haber dudas 

acerca de que el ruido puede bloquear el desempeno de las labores y la 

tranquilidad en el lugar de trabajo. 

A continuacion se presenta una escala con los sonidos mas frecuentes 

esc~hados dentro del Establecimiento, y a que nivel son mas molestos para 

el aido humano. 

100 grito (15cm.) 

Sumamente molesto 
90 

80 
Molesto 

60 trafico liviano carros (15m) 

50 

Suave 

40 Biblioteca 

Muy suave 
30 murmullo muy suave (3m) 

VENlILACJOO 

Una ventilacion adecuada debe considerarse uno de los fact.ores 

importantes para la salud. La ventilacion tiene por objeto, disminuir la 

c~mtaminacion atmosferica y mantener la sensacion de frescura del aire. 

Los metros cubicos de aire de un local de trabajo nunca permitiran 

prescindir de la ventilacion. 

No debe de confundirse ventilac ion con circulacion de aire; la primera 

12 



sustituye el aire viciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el 

aire, pero sin renovarlo. Algunas veces la circulacion del aire resulta ineficaz 

es por esto que se necesita la ventilacion. ' 

La temperatura del aire recomendada para el trabajo realizado en el 

edificio va de 19°C a 20°C. 

EI aire de estos ambientes no tiene generalmente la misma composicion 

de aire puro en 10 que se refiere a la proporcion de sus elementos 

constitutivos encontrandose ademas mezclado con otros cuerpos-que 10 
alteran y a veces 10 hacen impropio para la respiracion. En las grandes 

aglomeraciones urbanas, incluso el aire libre acusa la presencia de amonfaco y 

de finfsimas partfculas en suspension en forma de polvo. EI amoniaco y el 

anhidrido carbonico se encuentran mezclados con el aire en pequenas 

proporciones, siempre en el estado gaseoso. 

Calor emitido por el cuerpo humano. La manifestacion mas evidente de 

I~ vida del hombre es la produccion de calor vital conocida con el nombre de 

metabolisrno basal. Este calor se produce constantemente en el interior de 

tod~ ser viviente por oxidacion de los alimentos para mantener el cuerpo a 

una temperatura constante, que el hombre se encuentra en la proximidad de 

los 37°. 

EI calor producido por el cuerpo humano es emitido al exterior libremente, 

manteniendose la temperatura del cuerpo humano alrededor de los 37°; 
cuando esta emision se produce sin molestias y fatiga se dice que '-el calor 

producido es igual al calor emitido y por 10 tanto el cuerpo esta en equilibrio 

homeourmico. La ruptura de este equilibrio disminuye la sensacion del 

bienestar cualquiera sea la causa, objetiva, positiva 0 negativa. 

EI manten imiento del equilibrio homeourmico del cuerpo humano en 

estado normal de salud se efectua por procesos automaticos gobernados por 

el sistema nervioso, muy sensible a las influencias exteriores, procesos que 

reciben el nombre general de regulacion urmica del cuerpo humano, que puede 

subdividirse en otros dos que actuan simultaneamente, a saber: la regulacion 
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t.ermoquimica y la regulacion termonsica. 

La primera es la que tiene por mision gobernar la produccion int.erna de 

calor del cuerpo humane activandola 0 debilit.andola al actuar sobre los 

procesos internos de combust.ion. La regulacion termoffsica es la que t.iene 

por mision gobernar la cesion externa de calor del cuerpo humane al ambient.e, 

cuyas condiciones nsieas influyen grandemente en la regulacion termica y en 

la conservacion del equilibrio homeotermico. 

EI organo principal de la regulacion termica del cuerpo humane es la piel, 

que por medio de los nervios refleja toda variacion en las condiciones del 

ambiente provocando rapidamente la dilatacion 0 contraccion de la fibras 

museulares que rodean los vasos sanguineos y aumentando 0 disminuyendo la 

actividad de circulacion de la sangre, que se traduce inmediatamente en una 

elevacion 0 descenso de la temperatura del cuerpo, siempre en el sentido de 

contrarrestar las variaciones que ocasiona la modificacion de las condiciones 

ambientales. 

EI calor emitido por todo ser viviente se manifiesta en dos formas: calor 

sensible y calor latente. EI calor sensible es emitido y disipado por conduccion 

y radiacion y se manifiesta por una elevacion de la temperatura del aire 

ambiente que esta en contacto con nuestro cuerpo. 

A medida que la temperatura del ambiente aumenta, la transmision de 

calor por conduceion y radiacion disminuye, lIegando a ser nula cuando el 

ambiente alcanza la temperatura de 37 0 . Por encima de esta temperatura 

se it;;:,vierte el fenomeno, siendo el cuerpo humane el que absorbe el calor del 

ambiente, debiendo ser entonces eliminado para obtener el equilibrio 

homeotermico en la otra forma de emision , 0 sea como calor lat.ente, 

entrando en funcion las glandulas sudoriparas de la piel al 

desprender suficiente cantidad de agua para que absorba por evaporacion el 
calor existent.e en el cuerpo humano. 

EI calor latente es emitido normalmente por las funciones corporales de 

exhalacion y exudacion . La exhalacion es la funcion por la cual los pulmone~ 
el iminan al exterior el vapor de agua producido por el proceso de la respiracion 

y la exudacion es la funcion de los poros de la piel al producir el sudor. En 

ambos casos se produce vapor de agua que viene a aument.ar la cant.idad del 
mismo contenida en el ambiente. 
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A medida que la humedad relativa del ambiente aumenta, la evaporacion 

del sud~r se hace mas dificultosa, lIegando a ser nula en un ambiente 

saturado por completo de humedad. Las dos formas de transmision del calor 

del cuerpo al ambiente, sensible y latente, se compensan entre Sl de tal 

manera que su 6uma permanece constante, con independencia, hasta cierto 

punto, de las condiciones del ambiente que rodea al cuerpo. 

'-

.S.a1ulzddad del Airc. Un ambiente se denomina salubre cuando su aire no 

est-a mezclado con fluidos nocivos ni impurezas de cualquier naturaleza en 

cant-idad suficiente para al-cerar el organismo humano. 

Las causas que producen la alteracion del aire convirtiendolo en 

insalubre pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

1. Modificacion de los element-os const-itutivos del aire 0 de las 

propiedades nsicas del mismo, como presion y temperatura. 

2. Modificacion cualitat-iva de la composicion del aire por adicion de 

elementos extra nos. 

EI problema que se tiene en la Inst-it-ucion es el de la modificacion de los 

elemenws const-it-ut-ivos del aire. Una de las causas mas generales de la 

alt-eracion del aire, es la modificacion de la proporcion relat-iva de oXlgeno y 

anhidrido carbonico, ocasionando el lIamado aire viciado. Las causas 

principales que producen esta alteracion son los focos de combust-ion y la 

respiracion humana. En 10 que se refiera a los primeros, la alteracion puede 

lIegar a veces a representar un serie peligro, aumentado por el hecho de que el 

anhfdrido carbonico procedente de las combustiones va generalmente 

mezclado con otros gases muy toxicos, como el oxido de carbono y otros 

c:ompuestos, 10 que requiere adoptar medidas energicas de ventilacion y 

eliminacion rapida y eficaz de los productos de la combustion. 

EI anhfdrido carbonico puede lIegar a producir la muerte cuando se 

encuentra en el ambien-ce en proporcion elevada, aunque la proporcion de 
oXlgeno sea normal. 

... -
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T eniendo en cuenta que para la sa lubridad del aire el contenido anhidrido 

carb6nico no debe exceder de 0,14% dentro de un ambiente confinado, 

podrerrlOs da r' una idea de la cantidad de aire a introducir por hora y por 

persona para obtener en un local un ambiente salubre, admitiendo que un 

adulto normal respira alrededor de medio metro cubico por hora. 

V_olumen de aire por hora = (4 - 0 ,14) 0.5 = 20 m I h 

0,14 - 0,04 

Ademas se nota la apa r icion del mal olor caracteristico del aire viciado, 

que empieza a perci birse cuando el anh idrido carbonico a lcanza la proporcion 

de 0,07%, no permitiendose ambientes de habitaciones 0 de trabajo que pase 

de 0,1% en 10 que se refiere al an hidrido carbonico procedente de la 

respira ci6n. 

Otra de las causas de alt eracion del aire es la modificacion de la 

t.:artidad t;J e vapor' de agua, que se ha!la n'lezc!ado con el ai re en proporciones 

!1uy var:ab1es, de ta i ma '1era que es muy ram encontr'ar un am biente que 

Gontenga menos de un 245/0 de humedad, pudiendo lIegar hasta el 70% del 

peso de ia mezcla e incluso sobrepasarlo cuando el a ir'e se encuentra en 

estado de saturacion . 

La presencia del vapor de agua en un ambient e en proporcion elevada 10 

convierte en insa lubre, como ocurre en algunas industr ias, et c. 

La influencia del vapor de agua presente en un ambiente esta en intima 

relacion con la t emperat ura del mismo, T eniendo en cuenta que una de las 

forma s de aut odef ensa del organ ismo humane contra las temperaturas 

altas, sobre todo en trabajos intensos, es por medio de la evaporaci6n del 

agua del sudor, este proceso de evaporacion se ve perturbado en los 

ambientes saturad os de hu medad que hacen penosa la respiraci6n y a la 

larga pueden producir perj uicios en la sa lud. 

Otra de las causas de insalubridad de un ambiente es la influencia de la 

temperatura considerada aisladamente. EI esfuerzo y la movilidad que 

suponen ciertos trabajos aumentan el ca lor producido por el cuerpo humane 

10 que requiere una temperatura ambiente comprendida entre los 12 y 15 
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grados; los trabajos sedentarios requieren en cambio una temperatura de 

alrededor de los 18 grados. 

En general el cuerpo humano se encuentra mejor en los ambientes con 

calor seco, siempre que la temperatura no pase de los 26 grados. 

Las temperaturas bajas se soportan mejor si la humedad del ambiente 

no es muy elevada. Los cambios bruscos de temperatura, sobre todo si la 

diferencia es grande, pueden resultar peligrosos por su influencia sobre las 

vIas respiratorias, corazon y rinones. 

Grupo B: Las causas de alteracion del aire pertenecientes a este grupo b 

pueden a su vez clasificarse en tres grupos: 

Gases, humos y vapores 

Polvos 

Bacterias 

Salubridadde JOB ambientes: Cuando la importancia del edificio no justifica 

el empleo de instaiaciones complicadas puede emplearse soluciones naturales 

rara mantene" las con diciones de salubridad requeridas y evitar los efectos 

perjudiciales de las distintas causas de alteracion del aire ambiente. 

Ventilaci6n Natural: La aireacion 0 renovacion natural del aire de un local se 

verifica de un modo espontaneo pero deficiente e irregular, a traves de las 

rendijas de las puertas y ventanas. 

Ventilaci6n Mecanica: Esta ventilacion permite controlar y asegurar la 

correcta renovacion del aire que se fija de acuerdo al numero y productividad 

de las fuentes de viciamiento independientemente del volumen del ambiente. 

De acuerdo con las normas alemanas de ventilacion VDI, el aire puro que debe 

suministrarse por personas y hora, es: 

En locales donde no se fuma 20m Ih por persona 

17 



En locales donde se fuma 30m Ih por persona 

No !::Ie aconseja el empleo de ventiladores dispuestos en el interior de los 

locales cerrados con la sola mision de remover el aire, ya que la sensacion de 

frescura experimentada por la remoc ion de las capas de aire en contacto con 

la pie I no es complementada con la renovacion del aire viciado y ademas pone 

en movimiento el polvo e impide su sedimentacion. 

En efecto, se comprueba que en un ambiente con aire en reposo a una 

temperatura de 19 grados se tiene una sensacion de bienestar, mientras que 

si el aire circulara con cierta velocidad, puede producirse una sensacion 

desagradable del frio. 

_Cuando se desea circular el aire sin crear ruidos molestos y al mismo 

tiempo obtener presiones de aire superiores a los 10 mm.c.a se recurre a los 

ventiladores centrifugos, que en el rango de aplicacion habitual para 

ventilacion mecanica y aire acondicionado generan presiones hasta 50 mmc.a. 

Instalaciones de Acondicionamiento de Aire para Confon: Su proposito es 

el de crear condiciones ambientales que determine bienestar y eficiencia por la 

regulacion de la temperatura y de la humedad, la pureza del aire y la 

adecuada distribucion. Estas instalaciones se emplean alii donde el factor 

humane prima sobre cualquier otro valor. 

ILUMINACIQN 

La iluminacion correcta es un factor de importancia en la prevencion de 

accidentes, ayudando asimismo a las personas a trabajar en forma mas 

eficiente. 

La buena visi bilidad es un factor esencial para prevenir la fatiga visual y 

las cefaleas; la visibilidad depende en gran parte de la intensidad de la luz. 

La cantidad de luz necesaria depende del tipo de trabajo a realizar. Aun 

cuando los limites maximos para la intensidad de luz no han sido 

d_eterminados, se sabe desde luego que una intensidad baja no es conveniente. 

Para mejorar estos factores, a l final de esta primera parte se daran una 
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serie de recomendaciones; ya que se ha encontrada un factor comun entre 

estas, el diseno, y se ha estudiado que modificandolo sin cambiar su 

estructura basica por haberse tomando en cuenta que este local es 
Monumento Nacional. 

Ademas de estas recomendaciones nunca se debe olvidar que el nivel de 
educacion influye en la obtencion de una calidad de ambiente de trabajo. 

V. SANIDAD AMBIENTAL 

EI arma principa l de la sanidad del ambiente es la Educacion en el 

aspecto sanitario, esta debe considera rse como parte integral para una 

cal idad de ambiente, que no solo tenga como objetivo preparar al alumno 

para la vida de adu lt o, sino inculca r le conocimiento y habituarle a una 

disciplina mental para mejorar la calidad de vida cotidiana. 

DEflNICJONES 

Salud: la definicion propuesta por la Organizacion Mundial de la Salud 

dice que: lila sa lud es un est ado de completo bienestar fisico, 

mental y social , y no solamente la ausencia de afecciones 0 

enfermedades". 

Educacion Sanitaria: EI conjunto de las experiencias que contribuyen a 

inculcar en las persona s habitos, actitudes y conocimientos utiles 

relaci onados con la sal ud individual, fam iliar y colectiva. 

Educacion Sanitaria Escolar: Experiencias instructiva en higiene que 

tienen lugar en la escuela 0 se realizan gracias a la intervencion 

activa del personal escolar. Se organizan experimentos 

diversos que se utilizan para incitar a los alumnos a mejorar 

su actitud mental, sus conocimientos y sus habitos en 10 que 

respecta a la higiene. 

Higiene: Es la ciencia que trat.a la manera de conservar y fomentar la 

salud. 
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Saneamiento: Establecimiento de condiciones ambientales favorables 

para la salud. 

Saneamiento del medio: implica normas relativas al suministro de agua 

potable, verificacion de la alimentacion, lavamanos, instalaciones 

sanitarias, servicios de limpieza, alumbrado, ventilacion e instalacion en 

las clases. (estos ultimos aspectos analizados en el punto anterior). 

Seguridad: Pueden darse indicaciones sobre las normas de seguridad que 

hayan de aplicarse en los lugares de recreo, en el edificio, en el 

autobus del Establecimiento 0 en el trayecto entre el hogar y la 

escuela, en los deportes que se practiquen. 

PLL\.N _DE EDUCAC16~ SA.NITARJ~ 

OBJETlVOS 

Desarrollo dentro dei Establecimiento Educativo una Educacion 

Sanitaria adecuada, a traves del personal docente, para crear condiciones 

de vida sana. 

EI desarrollo de actitudes y practicas adecuadas de higiene en la vida 

cotidiana del alumno. 

Facilitar informacion necesaria que sirva de apoyo para esas actitudes y 
practicas. 

6f~CAClQ1LES 

Para iniciar la educacion sanitaria, se debe tomar en cuenta que no 

basta que los profesores ocasionalmente toquen el tema sino debe ser 

nombrado un Comite de Educacion Sanitaria. 

Este Comite podra estar formado porel Director, el Medico y los 

profesores de ciencias naturales, ciencias sociales, educacion para el hogar y 
educacion nsica. 
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T endra a SU cargo, organizar y utilizar 10 mejor posible los servicios 

medicos existentes en el Establecim iento, aSI como organizar examenes 

mearc;os especiales, velar por el cu mpi imiento de las recomendaciones 

medicas, y controlar las ausencias por enfermedad. T ambien prestara ayuda 

a los demas profesores proporcionandoles procesos documentados acerca de 

la educacion sanitaria. 

Si el alum no vive su vida diaria escolar en un ambiente sana e higienico, 

donde se dedique la debida at encion a la lucha contra las enfermedades 

contagiosas y a otros problemas de salud, donde las relaciones personales 

son armonicas y constructivas y donde el regimen diario es higienico, la 

experi encia personal cont ribu ira a reforzar las actitudes y a consolidar los 

habitos que la educacion primar ia que hayan procurado incu lcar. Algunas 

veces los alum nos mismos ti enen interes en crear condiciones y en organizar 

actividades que faciliten y fomenten una vida sana. 

VI. ORGANIZACION DE LA UTILIZACI6N DE LOS RECURSOS 

Segun los datos recaudados y los calculos hechos se tienen las 

siguientes recomendaciones basados y fundamentados en las necesidades 

ind ividuales de cada persona. 

En cuanto al suministro de agua potable, tenemos los siguientes 

datos: 

Si dentro de la institucion hay un promedio de 922 personas, y el 

suministro de agua potable asciende a 567 Lt. semanales, esto 

vend ria dando una relacion que trae como resultado el consumo de 

0.5 vasa de agua potable al dia por persona. Este resultado es 

poco satisfactorio, por 10 que se recomienda la adquisicion de por 10 
menos de 1701 Lt. de agua potable semanalmente para tener un 

consumo diario de 1.5 vasa de agua por persona. -

AI referirnos de la ventilacion proveniente del exterior, se puede decir 

que en un alto porcentaje no se puede dar utilizacion a las ventanas 

con vista hacia el exterior del inmueble, por la alta contaminacion del 
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aire que entra directamente de este. Por 10 tanto hay que aprovechar 

al maximo las ventanas y puertas que abren hacia el interior, 

manteniendolas la mayor parte del tiempo posible abiertas. ASI se 

aprovecharia eficazmente los ventiladores existentes y las puertas y 

ventanas, para la circulacion del aire y la optima ventilacion. Aunque 

no serra suficiente puesto que los ventiladores utilizados, solamente 

remueven el aire pero esta operacion debe ser complementada la 

renovacion del aire viciado. 

Para la utilizacion del servicio sanitario, en el mes de abril la Direccion 

General del Establecimiento, realize una sectorizacion de estos. En 

esta sectorizacion se asigno un local determinado (de servicios 

sanitarios) para cada grupo de grados. Lo que hasta la --" fec~~a ha 

resultado de gran utildad para su control sanitario. 

Esta sectorizacion consiste en el manejo de tarjetas de colores, verde, 

azul y roj o. Y existen tres locales de servicios sanitarios, el General, el 

de La Casita y el de Casa Herrera, cada uno de estos se 

encuentran ubicados en el plano general. Se asigno para los sanitarios 

Generales, la tarjeta de color verde, que se les dio solamente a las 

alumnas de nivel medio, es decir, primero, segundo y tercero basico. A 

los sanitarios de La Casita, se Ie asigno la tarjeta de color rojo la que 

se les dio solamente a las alumnas de los cuartOS de los niveles de 

diversificado, es decir, magisterios primaria urbana y pre-primaria, 

perito contador, secretariado bilingUe y bachillerato en ciencias y 

letras. Y por ultimo a los sanitarios de Casa Herrera se Ie asigno 

las tarjetas de color azul, la que se les dio a las alumnas de quintos y 

sextos de diversificado de todas las carreras ya mencionadas. 

Para la mejor circulacion en las aulas se ha disenado de manera que 

no exista ningun movimiento ilogico se ha definido que el area de 

ingreso sea suficientepara el desplazamiento del catedratico y las 

alumnas a la hora de ingresar 0 egresar del salon de clases. 

Entre los escritorios hay un pasillo de aproximadamente 55 ems. 

para el mejor desplazamiento tanto de alumnas como de 

catedraticos y un pasillo posterior de aproximadamente 40 cms. ya 
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que no es conveniente que los escritorios esten pegados a las 

paredes del fondo del salon ya que algunas veces es motive de 

desatencion y contribuye con la mejor circulacion. A continuacion se 

muestran dos tipos de aulas, de tipo A que son las pequenas y las 

de tipo B que son mas grandes, que pueden ser utilizadas como 
patrones. 

La calidad del ambiente tambien incluye que las alumnas se sientan a 

gusto y los lugares donde permanecen la mayor parte del tiempo sean 

confortables, por esto se recomienda que los escritorios tengan una 

medida especifica para mayor comodidad. Para obtener una medida 

de los escritorios fue necesario tomar un patron promedio de las 

a lumnas que asisten a l establecimiento, la s cuales se presentan a 

continuacion. Cada escritorio entonces tendra las siguientes 

med idas: 

Altura del asiento 217 de la estatura 0 el largo desde la rodilla a la 

planta del pie con la pierna flexionada; 0.457 mas. 

""Distancia entre el respaldo y el borde del escritorio, 1/5 de la estatura 

o la longitud del antebrazo; 0.32--0.35 mts. 

Profund idad del asiento, 1/5 de la estatura; 0.32 mts 

Altura del respaldo, 1/2 de la estatura; 0.80 mts. 

Inclinacion del asiento de 8° a 14°. 
Inclinacion del respaldo, 100° sobre el asiento. 

Altura del tablero, 3 /7 de la estatur'a; 0685 mts. 

Inclinacion del tablero de 22° a 31°, 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Biblioteca 
Problema. 

La falta de ventilacion, contaminacion de aire y ruido por estar 

contiguo a la avenida. 

Iluminacion ya que solamente cuenta con una lampara grande antigua. 

Solucion. 

Trasladar la biblioteca al salon de catedraticos, y el salon de 

catedraticos a la biblioteca. Para que la correcta renovacion del 

aire, se colocaran aire acondicionado y se colocaran cuatro 

lamparas dobles de luz fluorescente tipo blanco, para no azular el 

tonG crema de la pared. Y el tipo de iluminacion sera semi

indirecta. 

2. Entrada 
Problema. 

Poca iluminacion ya que es el acceso a la institucion y tambien 

salida. 

Solucion. 

Colocar dos lam paras dobles tipo fluorescente blanco tipo 
directo. 
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3. Aulas abiertas (por ventana) 5ta. Avenida 
Problema. 

Poca ventilacion, no existe circulacion del aire ya que por la 

contaminacion y ruido no se puede abrir las ventanas y hacia 

dentro solamente cuenta con una puerta de madera de doble 

hoja.Cuenta con iluminacion inadecuada ya que'existe reflejo 

en la pizarra que dificulta la lectura de la misma y la 

distribucion no confortable de cada alumna ya que no se tiene el 

espacio suficiente para cada una, ni para que el catedratico 

pueda supervisar el trabajo de elias. 

Solucion. 

Para que la correcta renovacion del aire, se colocaran aire 

acondicionado en cada una de estas aulas, puesto que no se 

aconseja el empleo de ventiladores dispuestos en el interior de 

las aulas, con la mision de remover el aire, ya que la sensacion 

de frescura experimentada por la remocion de las capas de aire 

en contacto con la piel no es complementada con la renovacion 

del aire viciado. 

Para evitar el problema de reflexion de luz en los pizarrones se 

les colocara luz propia en la parte superior, haciendo aSI que la 

luz caiga directamente sobre ellos y no haya angulo de reflexion. 

Para una mejor iluminacion de cada aula se colocaran cuatro 

lamparas dobles de luz fluorescente tipo blanco, para no azular 

el tono crema de la pared. 

Y el tipo de iluminacion sera semi-indirecta para que las 

sombras sean menos duras, y no haya peligro de deslum

bramiento. 

Para que la distribucion espacial sea satisfactoria y exista un 

espacio adecuado para una buena circulacion. Se entiende por 

buena circulacion, cuando el area de ingreso es suficiente para el 

desplazamiento del catedratico y las alumnas a sus puestos, los 
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pasillos laterales a los escritorios tienen un espacio de 65cm. 

para evitar tropiezos con estos, existe un pasHlo posterior de 

4Ocm. para una circulacion facil y rapida, cada alumna debera 

tener un espacio para sus libros y cuadernos, para esto se debe 

contar con un locker para cada una y la ubicacion de estos seria 

a 120cm como minimo de la primera fila de escritorios, 

respaldado por la pared. 

4 . Aulas Abiertas (por ventana) 10LJ calle 
- Problema. 

Poca ventilacion, no existe circulacion del aire ya que por la 

contaminacion y ruido no se puede abrir las ventanas y hacia 

dentro solamente cuenta con una puerta de madera de doble 

hoja. Cuenta con iluminacion inadecuada ya que existe retlejo 

en la pizarra que dificulta la lectura de la misma y la 

distribucion no confortable de cada alumna ya que no se tiene el 

espacio suficiente para cada una, ni para que el catedraticu··
pueda supervisar el trabajo de elias. 

Solucion. 

Para que la correcta renovacion del aire, se colocaran aire 

acondicionado en cada una de estas aulas, puesto que no se 

aconseja el empleo de ventiladores dispuestos en el interior de 

las aulas, con la mision de remover el aire, ya que la sensacion 

de frescura experimentada por la remocion de las capas de aire 

en contacto con la piel no es complementada con la renovacion 

del aire viciado. 

Para evitar el problema de reflexion de luz en los pizarrones se 

les colocara luz propia en la parte superior, haciendo asi que la 

luz ca iga directamente sobre ellos y no haya angulo de reflexion. 

Para una mejor iluminacion de cada aula se colocaran cuatro 

lamparas dobles de luz fluorescente tipo blanco, para no azular 

el tonG crema de la pared. Y el tipo de iluminacion sera semi 

indirecta para que las sombras sean menos duras, y no haya 

peligro de deslumbramiento. 

Para que la distribucion espacial sea satisfactoria y exista un 
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espacio adecuado para una buena circulacion. Se entiende por 

buena circulacion, cuando el area de ingreso es suficiente para el 

desplazamiento del catedratico y las alumnas a sus puestos, los 

pasillos laterales a los escritorios tienen un espacio de 55cm. 

para evitar tropiezos con estos, existe un pasillo posterior de 

40cm. para una circulacion facil y rapida, cada alumnjl debecfo 

"tener un espacio para sus libros y cuadernos, para esto se debe 

contar con un locker para cada una y la ubicacion de estos serla 

a 120cm como mlnimo de la primera fila de escritorios, 

respaldado por la pared. 

5. Cocina 
Problema. 

Este salon no es adecuado para ser utilizado como cocina, 

ademas no tiene el mobiliario adecuado para ser funcional. 

Solucion. 

Trasladar la cocina a otro salon amplio donde cada alumna pueda 

desplazarse adecuadamente. Ademas se debe comprar equipo 

necesario y basico como estufa, refrigerador, gabinetes, 

lavatrastos, vajilla de ollas, sartenes y moldes. 

Para esto se pod ria utilizar el salon que se utiliza actualmente 

como oficina ubicada frente a la puerta de entrada de la 5ta. 

avenida 0 el salon vado que da a la 9 :-' calle "A". 

6. Aulas Abiertas (por ventana) 4n A ven ida. 
Problema. 

Poca ventilacion, no existe circulacion del aire ya que por la 

contaminacion y ruido no se puede abrir las ventanas y hacia 

dentro solamente cuenta con una puerta de madera de doble 

hoja. 

Cuenta con iluminacion inadecuada ya que existe reflejo 

en la pizarra que dificulta la lectura de la misma y la 
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distribucion no confortable de cada alumna ya que no se tiene el 

espacio suficiente para cada una, ni para que el catedratico 

pueda supervisar el trabajo de elias. 

Solucion. 

Para que la correcta renovacion del aire, se colocaran aire 

acondicionado en cada una de estas aulas, puesto que no se 

aconseja el empleo de ventiladores dispuestos en el interior de 

las aulas, con la mision de remover el aire, ya que la sensacion 

de frescura experimentada por L~ remocion de las capas de aire 

en contacto con la piel no es complementada con la renovacion 

del aire viciado. 

Para evitar el problema de reflexion de luz en los pizarrones se 

les colocara luz propia en la parte superior, haciendo asi que la 

luz caiga directamente sobre ellos y no haya angulo de reflexion. 

Para una mejor iluminacion de cad a aula se colocaran cuatro 

lamparas dobles de luz fluorescente tipo blanco, para no azular 

el tonG crema de la pared. Y el tipo de iluminacion sera semi 

indirecta para que las sombras sean menos duras, y no haya 

peligro de deslumbramiento. 

Para que la distribucion espacial sea satisfactoria y exista un 

espacio adecuado para una buena circulacion. Se entiende por 

buena circulacion, cuando el area de ingreso es suficiente para el 

desplazamiento del catedratico y las alumnas a sus puestos, los 

pasillos laterales a los escritorios tienen un espacio de 55cm. 

para evitar tropiezos con estos, existe un pasillo posterior de 

4Ocm. para una circulacion facil y rapida, cada alumn~ deber.:~ 

tener un espacio para sus libros y cuadernos, para esto se debe 

contar con un locker para cad a una y la ubicacion de estos serra 

a 120cm como minimo de la primera fila de escritorios, 

respaldado por la pared. 

7. Laboratorio6 
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Problema. 

No existe el mobiliario adecuado para la capacidad de 

permanencia comoda, de un numero mayor a 20 alumnos en 

cad a laboratorio y hay o~ue tamar en consideracion que la 

mayoria de grados son mayores. Esto se debe a que el 

laboratorio de nsica es muy pequeno y ademas roba espacio 

dos armarios con instrumentos ubicados al fondo del local. 

EI otro laborator io es mucho mas amplio pero se necesitaria mas 

fuentes de agua. Ademas no se cuenta con lavaderos, ni otra 

fuente de agua mas que con un garrafon de agua pura, yen 

algunas ocasiones 10 que necesita es agua a presion, pero carece 

de ella. 

Solucion. 

La util izacion de una bodega cercana para almacenar 

instrumental, equipo y reactiv~, para disponer de mas espacio en 

cada laboratorio. 

Ademas instalar mesas de trabajo provistas cada un'~ de 

lavadero para el mejor acceso a fuentes de agua. 

8. Salon de Computo 
Problema. 

Mala iluminacion , aunque cuenta con luz natural suficiente se 

da el problema como en la mayoria de aulas da reflejo en la 

pizarra. 

Solucion. 

Para evitar este reflejo, la solucion seria la misma que en las 

aulas, la instalacion de luz fluorescente blanca en la parte 

superior de la pizarra. 

9. Mecanograna 
Este salon se encuentra bien distribuido e iluminado en cuanto 

al espacio utilizado para este fin. 
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10. Clfnica 

Sugerencia. 
Se observa que carece de lavamanos. por 10 que se recomienda 

instalar uno para facilitar la higiene del medico. 

Los demas salones como pSicologla. oficinas y bodegas no necesitan 

modificaciones ya que poseen iluminacion. ventilacion y estan fuera 

del per(metro. 

Se observa que las fuentes de luz para cada aula. se encuentras 

situadas a distintas distancias unas de otras. no existe un estandar 0 

una medida uniforme para estas. Pero para que el aprovechamiento 

de la iluminacion sea saludable. la distancia entre las lamparas debera 

estar comprendida ente 1 y 2.5 veces su altura sobre el plano de 

medicion (altura de suspension). Cuanto mas pequena sea la 

separacion entre lamparas. mayor sera la uniformidad del alumbrado . . 

Para la iluminacion de los corredores. aunque casi todos se 

encuentran al aire libre. es conveniente que se disponga de una 

lam para cada 20- 30mts cuadrados de suelo. 

T omando en cuenta los diferentes tamanos de los salones de clases, 

oficinas y areas de recreacion es muy importante distribuir los 

colores aSI por ejemplos se Recomienda: 

En Salones grandes mal iluminados y de mucho uso: 

Utilizar colores de valores altos, que ref1ejen la luz como: rosas, 

amarillos, blancos, con tonos parados calidos y dorados. Se 

recomienda especlficamente en la BIBLIOTECA. 

En Salones grandes mal iluminados y de poco uso: 

Para el SALON DE USOS MULTIPLES. se recomienda usar 

fondos claros; el esquema general hay que resolverlo a base de 

matices de colores vivos y calidos. acentos intensos. Se 
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J ecomienda tambien usar los muebles con madera clara y 

briliante. 

En Salones grandes bien iluminados y de mucho usa: 

Tal es el uso de los Laboratorios de Computacion, Flsica, 

QUlmica y el Salon de mecanografla, se recomienda darle 

matices suaves de poca valoraciono sean obscuros tales como: 

azules, verdes, malvas, tonos grises y frlos. Los muebles de 

preferencia obscuros. 

En Salones pequenos mal ilum inadas y de mucho usa: 

Esto para utilizarlo en algunas Aulas, se emplearan 

preferentemente tonos amar[llos, naranjas y rosas ca lidos. Para 

que parezcan mayores se pueden incluir en el esquema blancos y 

amarillos claros. 

En Salones pequenos mal iluminados, de poco usa: 

Para las Bodegas, conviene utilizar un esquema a base de 

colores vivos y luminosos que reflejan la luz, por ejemplo 

matices de rojo, naranjas y amarilios, combinados con blanco y 
negro daran esquemas apropiados. De preferencia los muebles 

de maderas claras. 

En Salones bien iluminados y de mucho uso: 

Para uso en las Oficinas, pareceran mas grandes y se 

recomienda usar: azules, verdes, malvas, rosas neutros, grises frlos. 

ITWMENDACKllilliGEHERALES 

Para el mejoramiento del ambiente en cualquier lugar de trabajo, 10 
mas importante es analizar las situaciones que esten afectandolo, 

esto con el fin de o'rganizar programas de informacion y de 
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educacion. 

Estos programas deberan abarcar una informacion de todos y 

cada uno de los factores que afectan el ambiente, aSI como hacer 

conciencia de la responsabilidad que cada uno posee para 

mejorarlo. Esto con el fin de una aplicacion rapida y eficaz, a 

traves de la educacion, de soluciones que se planteen tanto 
dentro del programa como fuera de el. 

Para evitar en la medida de 10 posible la contaminacion del aire debe 

contarse con una ventilacion adecuada. Esto puede realizarce con 

la utilizacion optima de la ventilacion natural (ventanas que 

abren al interior), y de la ventilacion artificial existente; la 

combinacion de estas, creara un ambiente mas sano. 

EI estudio del color que es un elemento que define espacios, 

modifica la luz, e influye psicologicamente, es un factor muy 

importante dentro de una institucion educativa ya que influira 

tanto en los maestros como en los alumnos para adoptar 

una mejor actitud en sus actividades. 

Los interiores podran pintarse entonces con colores de tonos 

amarillos y verdes combinados con blanco 0 rosas neutros para 

tener una mejor amplitud e iluminacion. 

A esto se pOdrfa unir un plan para la educacion sanitaria aplicando 

muchos de los puntos que se mencionan en la parte V de este 

trabajo; cuyos objetivos son: 

Desarrollo dentro del Establecimiento Educativo una 

Educacion Sanitaria adecuada, a traves del personal , 

docente, para crear condiciones de vida sana. 

EI desarrollo de actitudes y practicas adecuadas de higiene en la 

vida cotidiana del alumno. 

Facilitar informacion necesaria que sirva de apoyo para esas 

actitudes y practicas. 

Para disminuir el problema de ruido que se presenta- en el 

Establecimiento se pueden utilizar en las ventanas con vista al 
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exterior, el doble vidrio para que proteja del ruido y no reste 

iluminacion a las aulas. Y de aula a aula, como se tienen 

divisiones de madera, estas deben tener un grueso > 0 = a 12cm. 
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I. INTRODUCCION 

Las medidas de seguridad y su administracion para la preservacion de 

vidas humanas y la infraestructura de instalaciones de toda naturaleza, sean 
esta de caracter privado 0 domestico, aSI como educativo del sector 

empresarial 0 del Estado, constituyen uno de los factores de suma 

importancia de la actividad diaria. 

Ninguna clase de instalaciones y las personas que en elias desarrollan 

sus actividades, estan exentas de correr riesgos de diversa Indole 
provenientes de fenomenos naturales 0 de las deficiencias causadas por 

descuido 0 negligencia humana, que puedan ocasionar destruccion, accidente 

o en el peor de los casos, la muerte. 

Esta segunda parte del trabajo, esta dirigido fundamentalmente a poner 

en evidencia la diversidad de fenomenos naturales u omisi0i18S 0 ;;;-::;ciones 

humanas que por descuido 0 negligencia, pueden ser las causas de 

consecuencias lamentables, debido a la falta de prevision 0 administracion 

anomala, aSI como al plan 0 proyecto de medidas de prevencion que deben 

tomarse para evitar estas ultimas. 

Para realizar esta investigacion, como paso inicial se realizo una 

inspeccion ocular sobre las instalaciones, se reviso el plan de administracion 

de la seguridad del establecimiento en vigen cia, y mediante la entrevista 

directa se detectO que el mismo, por un lado no satisface las medidas 

mlnimas en cuanto al fin que persigue, y por el otro, este es unicamente 

conocido en forma documental por el personal docente y administrativo, no 

aSI las estudiantes, quienes constituyen el mayor porcentaje de poblacion 

diaria en el establecimiento. 

Finalmente se expresa que esta segunda y ultima parte del trabajo de 

investigacion esta integrado por cuatro subtemas, las conclusiones y 

recomendaciones, aSI como por la propuesta de un plan piloto de 

administracion de medidas de emergencia. 
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·11. POSIBLES DESASTRES 

DESASTRES: 

Los desastres son consecuencia de la ruptura de la relacion del ser 

humano y su medio ambiente, y su definicion indica que un desastre es todo 

suceso que causa destruccion y zozobra ocasionando demandas que exceden 

la capacidad de respuesta de una comunidad afectada. Generalmente los 

desastres tienen un afecto imprevisto, grave e inmediato, a menudo el numero 

de vlctimas es considerable y la respuesta a la demanda de asistencia 

inmediata requieren una eficiente organizacion, por 10 tanto los desastres 

ocurren y cuando ocurran USTED TENDRA QUE ACTUAR. 

CLASIFICACION DE LOS DESASTRES: 
Por su naturaleza los desastres se clasifican en: 

Naturales: Provocados por el hombre. 

Desastre Natural: Segun su tipo se pueden clasificar en: 

TectOnicos: I.e_Lr.t;mQt.os, tsunamis (maremotos) yerupciones 

volcanicas. 

Topologicos: Avalanchas y deslizamientos. 

Metereologicos: Huracanes, inundaciones y sequlas. 

Provocados por el Hombre: 

pueden dividir en: 

Por su naturaleza y el efecto que producen se 
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Contaminaciones quimicas. 

Intoxicaciones masivas. 

Incendios. 

'iLctinla£i.~1a..ylol~ c: ia~Q.c iaJ. 

Explosiones. 

DESORDENES PUBLICOS 

AlteracicSn de la paz publica 0 del orden social, material, en escala 

variable desde acciones contra el regimen gobernante hasta una simple 

perturbacicSn callejera. 

CORTOS CIRCUITOS 

Circuito que ofrece una resistencia sumamente pequena, y en especial el 

que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele 

determinar una descarga. 

Un circuito electrico practico consta por 10 menos de cuatro partes: una 

fuente electromotriz, conductores, una carga y un medio de control. La fem 

es la baterta, los conductores son alambres que conectan :Jas diterente 

partes del circuito y conducen la corriente electrico, el resistor es la carga y 

el interruptor es el controlador. Las fuentes de fem mas comunes son las 

batertas y generadores. Los conductores son alambres que ofrecen pequena 

resistencia a la corriente. EI resistor de carga representa un elemento que 

consume energta electrica, como una lampara, timbre, tostador, radio 0 

motor. Los controladores . pueden ser interruptor, resistencias variables, 

fusibles, interruptores de circuito y reveladores. 

Un circuito completo es una trayectoria carente de interrupciones para 

la corriente que proviene de una fem, "ega a la carga y regresa a la fuente . 

Un circuito se llama incompleto si hay una interrupcicSn en el circuito que 
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impide que el recorrido sea completo. 

Con el objeto de proteger un circuito se Ie coloca u fusible. Un fisible abre 

el circuito siempre que empiece a circular una corriente peligrosamente 

grande. EI fusible permite el paso de corrientes menores que el valor del 

ftlsible, pero se funde y abre el circuito si fluye una corriente mayor. Cuando 

o"Curre un -Cortocircuito fluye una corriente peligrosamente grande. Por 10 
regular la causa de un cortoCircuito es una conexi an accidental entre dos 

puntos en un circuito que ofrece una resistencia pequena. 

Un corto en cualquier parte de un circuito es como si se tuviera una 

resistencia extremadamente pequena. Resulta un fiujo de corriente 

sumamente grande a traves del cortocircuito 

SISMOS 

La consideracian de que la superficie terrestre salida es esencialmente 

estable, no tiene gran realidad. De hecho, esta en constante movimiento si 

bien este es tan pequeno, que pudiera compararse a una debil vibracian, que 

pasa inadvertida para el hombre. 

Este movimiento, consecuencia de la actividad interna de la Tierra, 

puede dividirse en dos grupos. En uno se incluyen las fuertes y repentinas 

trepidaciones, denominadas movimientos slsmicos 0 terremotos, y las 

vibraciones de pequena amplitud 0 microsismos. En otro se agrupan los 

movimientos de extraordinaria lentitud y de gran amplitud, lIamados 

movimientos orogenicos 0 continentales. 

Las causas de los temblores de tierra son muy diversas. Parece ser que 

algunos terremotos, locales de escasa importancia, tienen por origen el 

hundimiento de cavidades ' internas de la corteza terrestre, tales como 

cavernas, tan frecuentes y caracterlsticas de las zonas calizas. Otros 

pueden ser producidos por desplazamientos de grandes masas 0 

comportamientos del suelo, originados por fenamenos de sisolucion, 10 cual 

puede ocurrir en zonas donde los yesos adquieren grandes extensiones 0 

abunda la sal gema. En estos casos la importancia del fenameno es escasa y 
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su radio de accian pequeno. 

EI origen de estos movimientos se encuentra en el interior de la corteza 

terrestre, perono a gran profundidad, pues a veces puede ser solo de unos 

cuantos kilametros y en ocasiones de unos centenares de metros. La zona 

don6t.e ha tenido origen un terremoto, y que pero 10 general es reducida, se 

denomina hipocentro 0 zona hipocentral, y el punto 0 zona superficial donde 

emerge el movimienta vibratorio, y , por 10 tanto, donde mayor intensidad 

adquiere el fenameno es el epicentro 0 zona epicentral. Alrededor de ella, la 

intensidad del sismo va decreciendo, segun zonas concentricas que pueden 

delimitarse por curvas que unen los puntos donde la intensidad de la 

sacudida es la misma (isosistas). 

Estas, pues, indican, una vez determ inadas, hacia que direccian se situa 

el epicentro, que puede aSI determinarse con facil idad. Otro dato interesante 

es el de registrar el momenta en que se percibia la primera sacudida, con 

mayor exactitud posible. A las curvas que unen estos puntos se las denomina 

homosistas 0 cosista. Por este medio puede determinarse tambien el 

epicentro con exactitudes superiores al anteriormente indicado. 

Los terremotas mas tnagicos de este siglo. 

Fecha Lugar Muertes Magnitud 

E. Richter 

1906-16 ago. Valparaiso, Chile 20.000 8.6 
1908-28 dic. Messina,ltalia 83.000 7.5 
1915-13 ene. Avezzano, Italia 29.980 7.5 
1920-16 dic. Kansu, China 100.000 8.6 

1~23-01 sep. Tokio, Japan 99.330 8 .3 
1927-22 may. Nan-Shan, China 200.000 8.3 
1932-26 dic. Kansu,China 70.000 7.6 
1933-02 mar. Japan 2.990 8.9 
1934-15 ene. Bihar-Nepal, India 10.700 8.4 
1935-31 may. Quetta, India 30.000 8.4 
1939-24 ene. Chillan, Chile 28.000 8.3 
1939-26 dic. Erzincan, Turqu,a 30.000 7.9 
1944-15 ene. San Juan, Argentina 5.000 
1946-21 dic. Honshu, Japan 2.000 8 .4 
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1948-28 jun. Fukui, Japan 5.131 7.3 

1949-05 ago. Pelileo, Ecuador 6.000 6.8 

1956-10-17 jun. N de Afganistan 2.000 7.7 

1957-02jul. N de Iran 2.500 7.4 

1957-13 dic. o de Iran 2.000 7.1 

1960-29 feb. Agadir, Marruecos 12.000 5.8 

1960-21-30 may. Chile Meridional 5.000 8.3 

1962-01 sep. NO de Iran 12.230 TI 
1966-19 ago. Turquia Oriental 2.520 6.9 

1968-31 ago NE de Iran 12.000 7.4 

1970-31 may. N de Peru 66.794 7.7 

1972-10 abr. Iran Meridional 5.057 6.9 

1972-23 dic. Managua,Nicaragua 5.000 6.2 

1974-28 dic. Pakistan 5.200 6.3 

1975-06 sep. Turquia 2.312 6.8 

1976-04 feb. Guatemala 22.778 7.5 

1976-28 jul. Tangshan, China 655.235 8.2 

1976-17 ago. Mindanao, Filipinas 8.000 7.9 

1976-24 nov. T urquia Oriental 4.000 7.9 

1985--19 sep. Mexico 8.000 8.3 

INCENDIOS 

PROPAGACION Y EXTINCION DE INCENDIOS 

Para poder aplicar medidas preventivas, es muy importante conocer en 

que forma se nos puede propagar un fuego con rapidez una vez iniciado, por 10 
que se hace necesaria una clara comprensian de los metodos de transmisian 
de calor, siendo ellos conocidos con los terminos nsicos de las transferencias 
de calor como: . Radiacion, Conduccian y Conveccion, estas son ·Ias formas 
tradicionales, pero con el avance de los nuevos conocim ientos se ha agregado 
una mas que se conoce como: Contacto directo. 
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Conduccion 

Es el calor de un cuerpo incendiado transferido a otro a traves de la 

intervencion de un material solido, que pueda conducir calor, por ejemplo: 
materiales combustibles tntimamente unidos, las vigas de .madera y el 
machimbre de una casa , de la misma forma una canerta de vapor, 0 de agua 

caliente en contacto con el material combustible. 

Radiacion 

EI calor que irradia un edificio incendiado puede ser tan grande 

incendiara otros edificios que esten a una buena distancia, el ejemplo anterior 
de la tuberta de vapor 0 de agua caliente, irradia calor suficiente al material 

combustible cercano y de inmediato hay fuego . 
. ~ 

Conveccion 

Es la produccion de corrientes de un Itquido 0 gas en contacto con un 

cuerpo caliente. AI generarse estas corrientes lIevan aire supercalentado , 
hacia arriba, entre paredes, a traves de escaleras, ascensores, etc., y cuando 
tropiezan con un obst,5culo en su desplazamiento hacia arriba se propaga 

hacia los lados, pasando por puertas, ventanas abiertas, causando que los 
materiales combustibles que se encuentran en los pisos superiores 0 'paticos 
se calienten 10 suficiente para que estallen en llamas. 

Contacto Directo. 

EI calor de un cuerpo es transferido a otro, a traves de la intervencion 

de material combustible solido, Itquido 0 gaseoso, como medio de conduccion 

d~1 calor, por ejemplo: una cuchara de te 0 cafe, conduce el calor a la mano, la 
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cantidad de calor transferido depende la conductividad termica de los 

materiales a traves de los cuales el calor esta pasando. La velocidad de 

transferencia del ca lor a traves de cualquier material esta en relacion directa 

con la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida 

EXTINCION 

Los metodos 0 sistemas de apagar incendios son los siguientes: 

Enfria m iento 

Sofocacion 0 asfixia 

Remocion 

Interrupcion de la reaccion en cadena. 

III. PLAN DE EMERGENCIA 1996 (ACTUAL) 

ELECCION DE EMERGENCIAS 

Incendio 

Cortos Circuitos 

Sismos 

Desordenes Civiles 

ORGANIZACION DE BRIGADAS 

Identificacion de rutas de evaluacion a cargo de personal de modulos. 

Identificacion de areas de seguridad. 

Prof. Carlos Ramirez 

Salidas de emergencia . . 
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Dos miembros del personal en cada salida 

Son tres salidas. 

Primeros auxilios. 

Medico y PSicologa. 

Identificacion de Recursos. 

Direccion general, Tecnica, Sub-direccion y Coordinacion docente. 

SIMULACROS 

Se organizaran: 

Con previo aviso. 

Sin previo aviso. 

SISTEMA DE ALARMAS 

Alarma de micrOfono. 

Timbre intermitente (para sismos ). 
Gorgoritos (en caso haya corte de luz). 

Timbre prolongado ( para incendio ). 

REVISION DE RECURSOS 

Ademas del elemento humano, se cuenta con extinguidores, a los cuales 

se les revisa periodicamente. 

MODULO "A": 

Prof. Ada I1...N efta I i Castro Osorio. 

Prof. Victor Manuel Morales Pacheco. 

Prof. Saul Alberto MUangos. 

Profa. Claudia Elena Cruz de Chavez. 

MODU LO liB": 

Prof. Alfredo Antonio Arana Ramirez 

Prof. Orlando Figueroa Cano. 

Prof. Carlos Mauricio Perez Peralta., 

Profa. Maria Isabel Galvez de Arenas. 
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Profa. 

Profa. 

Belia Roxana Rojas de Palacios. 
Thelma Yolanda Ramirez Fuentes. 

MODULO '!G": 

Prof. Adan Josue figueroa Chacon. 

Prof. Edgar Pineda Franco. 
Prof. Edvin Arnulfo Cardona Rios. 

Prof. Marta Violeta Fernandez de Andrino. 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 

- 10a. CALLE ----------------------------- Profesores: 

Carlos Mauricio Perez Peralta. 
. Maria Isabel Galvez de Arenas. 

- 5a. AVEN IDA -------------------------- Profesores: 

Saul Alberto Mijangos 

Victor Manuel Morales Pacheco 

Adan Neftali Castro Osorio. 

- 9a. CALLE ----------------------------- - Profesores: 

Marta Violeta Fernandez de Andrino 

Adan Josue Figueroa Chacon. 

- COORDINACION GENERAL --------- Profesora: 

Brenda Tejeda Salgado 

UBICACION COMITE DE EMERGENCIA 

MODULO "A" .... -

AMBIENTES ENCARGADO 

07 Oficinas Adan Neftali Castro. 
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09 Aulas 

Corredores hasta la puerta 

abanicos. 

Patio General 

MODULO "B" 

Corredor desde la puerta 

de abanicos 

Patio Bebederos. 

Parte de arriba. 

Aulas 

MODULO "C" 

Aulas 

Victor Manuel Morales. 

Saul Alberto Mijangos. 

Claudia Elena de Chavez. 

Alfredo Antonio Arana R. 

Orlando Figueroa Cano. 

Carlos Mauricio Perez 

Belia Roxana de Palacios 

Marla Isabel de Arenas 

Adan Josue Figueroa Chacon 

Corredores desde la oficiana de 

Dona Irene, banos de las maestras 
y corredorcitos. Edgar Pineda Franco. 

Corredor abajo de las gradas Violeta de Andrino 

Fuente y sus Alrededores Edvin Arnulfo Cardona 

Salones: Mecanograffa 
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IV. PRIMEROS AUXILIOS 

QUEMADURAS 

Las quemaduras son lesiones causadas sobre el cuerpo humano por agentes 
flsicos, como el calor, el frio, las irradiaciones. 0 la electricidad; por agentes 

quimicos, como los acidos y causticos. 

La piel esta formada por capas superpuestas, que teniendo un espesor. 

variable, segun la region. cubre completamente el cuerpo humano. Para 

nuestro estudio la dividiremos en tres capas. 

Prirr~ro: Epidermis 0 capasuperior 

Segundo: Dermis 0 capa intermedia 

Tercero: Sub-dermis 0 capa interna. 

Las quemaduras se dividen en tres grados, segun la capa que interese 0 mejor 

dicho la profundidad .. 

PRIMER GRADO: Rubufaccion, estando comprometida unicamente la 

epidermis, la pies esta de una coloracion roja, hay calor y tumefaccion leve de 

la parte quemada. Dolor molesto y ardor variable. 

Sanan en poco tiempo hasta sin tratamiento no dejando senales. 

Ejemplo de estas quemaduras los tenemos en las personas que se han 

expuesto mucho tiempo al sol (banistas) 0 a una fuente de calor, como 
hornos, 0 en soldadores con arcos. 

SEGUNDO GRADO: Flictena 0 flictenula: la piel esta como la anterior pero se 
nota mas afectada, hay ampollas que pueden producirse inmediatamente 0 

despues de algunas hora, estan lIenas de un liquido viscoso (Iinfa). EI dolor es 

m~s intenso y variable segun la region y la extension. 

El color dela piel es mas encendido, variando a oscuro. 
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TER'fER GRADO: Ulceracion: en este caso la quemadura puede ser de 

variable profundidad, caracterizandose por las desgarraduras contracciones 

de la piel. 

La piel, lesion ada en todo su espesor; queda reducida a una cascara 0 a 

costras profundas, seca, negra 0 amarillenta e insensible. 

Para una mejor evaluacion de una quemadura y ver la magnitud de superficie 

corporal, la Regia de los 9's es una forma practica de cuantificar el grado de 

severidad; una quemadura con un porcentaje mayor del 40~o es de alto riesgo. 

La piel sana que Ie rodea esta arrugada, seca caliente y dolorosa, el dolor en 

los primeros momentos es poco., pero aumenta en los dias siguientes hasta 

lIegar al maximo. 

Agregamos un cuarto grado, cuando el cuerpo humane 0 parte de el esta 

completamente carbonizado. 

T odo quemado, esta sediento, en shock, de variable intensidad, el dolor 

aumenta a medida que pasa el tiempo. Se producen cambios en la 

constitucion de la sangre, se espesa por la perdida de I(quido (Iinfa), se 

intoxica por la falta de evaporacion superficial (sudor) dando como resultado, 

at}uria (orina escasa 0 nula), respiracion rapida para contrarrestar la 

irrtoxicacion de la sangre. 

Las quemaduras de segundo, tercer 0 cuarto grado, deja al sanar, cicatrices 

deformes, retractiles, siendo mas este peligro cuando la region quemada es 

de mucho movimiento, como en las superficies articulares. 

La gravedad de las quemaduras esta en relacion con su extension y no en su 

profundidad. 

TRATAMIENTO 

Evitar el shock, dando I(quidos ligeramente salubres. Como hay perdidas de 

I(quido por la piel (Aictena, )reponerlo con SUero 0 sangre; vigilar la orina, pues 

al perder I(quido, la sangre se espesa y el rinon no filtra, produciendo muerte 

por uremia. En caso de no tener soluciones hidratantes, se emplearan 
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sabanas mojadas con sal y extenderlas, sin quitar la ropa pues con el aire 

arden y duelen mas las quemaduras, pudiendo tambien producir shock. 

SHOCK 

Con la palabra shock se quiere decir una condicion delic~da en ,)a cual 

muchas de la act ividades y funciones del cuerpo se deprimen grandemente 0 

se retardan. Algunas veces se llama a esta condicion colapso 0 postracion. 

Durante el shock la sangre no circula debidamente, el cerebro y el corazon no 

reciben sangre en cantidad y calidad suficiente. EI shock existe hasta cierto 

punto, en todo accidente; puede ser leve 0 grave. Frecuentemente ocasiona la 

muerte. 

Siendo el shock una condicion grave y peligrosa, todo miembro de una 

institucion debe tener conocimiento sobre el mismo, de manera que pueda 

evitarle 0, de ocurrir saber como tratarle. 

Sintomas 

EI paciente se pone palido, no toma interes en 10 que ocurre a su 

alrededor, un sudor frio cubre la frente y las palmas de las manos. EI pulso es 

debil, la respiracion es irregular, nauseas y vomitos son comunes. La mirada 

frecuentemente es vidriosa y en paciente puede sentir frio in-tenso y mucha 

sed. 

Tra-tamienw 

Recordando siempre que el shock es la complicacion mas grave que 

puede presen-tarsele a una persona que ha sufrido un acciden-te, debe de 

tenerse siemprepresen-te, an-tes que sea grave. Las siguien-tes reglas deben 

observarse para -tratar de evitar el shock y como -tra-tarlo en las e-tapas 
iniciales de es-te: 

0,-, 

1. No mueva al paciente a menos que sea absolu-tamen-te necesario. EI 

mover un pacien-te puede precipitar 0 agravar un shock leve. 
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2 . Cubra al paciente con frazadas 0 mantas para evitar el enfriamiento. 

Si se usaran bolsas de agua caliente para darle calor, protejalo 

contra posibles quemaduras, cubriendo la bolsa con una toalla. 

3. EI paciente debera de permanecer acostado, con la eabeza baja y los 

pies un poco elevados. Esto ayudara a mejorar la circulacion cerebral 

y tambien aliviara la tension del corazon. 

4. Obtengase los servicios de un medico a la menor sospecha de shock. 

INTOXICACIONES 

Alimenticias: por ingestion de alimentos en descomposicion, se debera 

suspender toda clase de comidas. Dar Ilquidos en abundancia. No leche ni 

jugos. Llevar inmediatamente al medico. 

FRACTURAS 

_ Una fractura es la ruptura de un hueso. Para los fines practicos de la 

primera ayuda, las fracturas se dividen en dos clases a saber: 

1. Fracturas senci/las, aquellas en las que el hueso se rompe sin causar 

herida alguna. 

2. Fracturas compuestas 0 complejas, son aquellas en que el hueso se 

rompe, ademas hay desgarramiento 0 herida en la piel y masas 

museulares 0 rupturas de vasos sanguineos 0 nervi os. EI h'ueso roto 

puede abrir la piel 0 tejidos profundos 0 vasos sangulneos. Una herida 

causada por golpe puede lIegar hasta el hueso y fracturarlo. En esta 

clase de fracturas, el mayor peligro es la hemorragia y la infeccion. 
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V. RECURSOS MATERIALES REQUERIDOS 

BOTIQUIN DE EMERGENCIAS 

SISTEMAS DE ALARMAS 

Dentro del colegio se cuenta con distintos sistemas de alarma; como 

son: el microfono, el timbre y gorgoritos; algunos de estos, mas efectivos que 

otros. Diremos a continuaci6n, por 10 que se afirma esto. 

EI microfono, sera efectivo siempre y cuando el evento no obstruya las 

vias electricas, pues de ser aSI no se contara con la corriente necesaria para 

manipularlo. 

EI timbre, este no se debe utilizar, ya que su funcion principal es la 

indicacion del cambio de periodo, as! como de entrada y salida del 

establecimiento. Por este motivo, si se util iza, habrla posibilidad de confusion. 

EI gorgorito, este es un medio eficiente ya que solamente necesita el 

estlmulo humano para su funcionamiento, el unico inconveniente que presenta 

es el de lIevarlo consigo en todo momento. 

Estos son los sistemas de alarmas utilizados dentro del 

establecimiento, pero tambien serla factible utilizar un alto parlante, que 

tambien solo necesita el estlmulo humano y quedarla ubicado junto al 

microfono, ya que de no utilizar uno, se podrla utilizar el otro. 

Los sistemas de alarmas deben utilizarse unicamente cuando el evento 

10 amerite, y cuando se tenga programado un simulacro de cualquier tipo. 

EXTINGUIDORES 

GENERALIDADES DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

(extinguidores) 
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EI extinguidor 0 extintos se define como un aparato de primeros auxilios para 

fuegos, de hlcil manejo y aplicacion. La palabra portatil se aplica al equipo 

manual que se usa en incendios menores 0 desde el momento en que se 
descubre el incendio hasta que empiecen a funcionar 10 equipos automaticos 0 

lIeguen los bomberos. Para ser efectivos, los extinguidores portatiles deben: 

Ser confiables 

Ser del tipo correcto para cada clase de incendio que puede ocurrir 

Abundar para que pueden proteger contra el fuego la zona que se trate. 

Estar ubicados en lugares facilmente accesibles para poder usarlos 

inmediatamente 

/ 

Ser mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento, 

inspeccionados frecuentemente, inspeccionados frecuentemente, 

controlados para evitar manipulaciones peligrosas y recargarlos segun 
se ne-cesite. 

Set' faciles de manejar por el personal que haya sidoadiestrado para 

usarlos con eficiencia y prontitud. 

CLASIFICACION DE FUEGOS Y METODOS DE EXTINCION ADECUADOS 

Eleccion de sus extinguidores 

Enfriantes: Agua y C02 

Asfixiantes: Espuma qUlmica, C02, polvo quimico 

Clase A 

Son los que estan formados por materias organicas (carbonaceas) 

tales como el papel, madera, telas, carbon, semillas, granos, etc. 
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Metodo: enfriamiento por agua en for'ma de presion, manual, quimica y 

presi on izad a. 

Clase B 

Incluye fuegos incipientes de combustibles liquidos como diesel, kerosina, 

gasolina; es decir, los derivados del petrol eo, requieren interponer entre el 

combustible y el oxigeno un cuerpo inerte que impida la combustion 

Metodo: Asfixia, bioxido de carbono, polvo qUlmico seco, arena, halon, 

una frazada. 

Clase C 

Son fuegos en instalaciones electricas y motores, los cuales se dominan 

con una sustancia no conductora. 

Metodo: asfixia, bioxido de carbono, polvo quimico seco, halon. 

Clase D 

Son fuegos sobre metales combustibles como el magnesio, titanio, 

potasio, sodio, en cuya extincion no puede utilizarse ninguno de los agentes 

convencionales, sino polvos especiales para cada uno de ellos. 

Metodo: Asfixia, negro de humo, arena seca, polvos de talco, polvo 
/ . 

qUlmlco seco. 

SISTEMAS FINOS AUTOMATICOS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Los tipos mas comunes de Sistemas Automaticos de Proteccion contra 

incendios son: 

Rociadores Automaticos 

Diluvios automaticos de niebla de agua 
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Diluvios automaticos de espuma 

Ahogos automaticos de bioxido de carbono 

Ahogos automaticos de polvos quimico seco 

Rociadores automaticos. 

Los sistemas automaticos son usados para la prot,~ccion __ de las 

industrias en general 0 como proteccion basica en aquellas areas que 'ofrecen 

especial riesgo de incendio. Estos sistemas tiene un gran record de eficiencia, 

entre los sistemas de protecci6n contra incendio, puede su operaci6n 

satisfactoria, segun registros de la National Fire Protection Association 

(internacional) es de 96.2% .-

CLASE DE FUEGO 

clase tipo de material combustible 

A Solidos en general: madera, 

trapos, papel etc. 

B Uquidos inffamables a solidos 

de bajo punto de fision 

C Equipo electrico vivo 

D Metales y material especial 

agua soda y 
acido 

3 3 

3 3 

3 3 

1. Adecuados para el tipo de fuego 

2. Pueden usarse 

3. No debe usarse en esta clase de fuego. 

espuma co2 

2 

3 

3 3 2 

VI. PLAN DE EMERGENCIA PROPUESTO 

polvo halon arena 

2 

3 3 

~n este plan dependera del evento, la forma de alarma y la movilizacion 

de todo el personal. eel comportamiento dentro y fuera del aula) 
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, Se debe tomar en cuenta el plano adjunto, y la debida senalizacion de 
todas las rutas y salidas de emergencia. 

DESORDENES PUBLICOS 

Cuando se tenga la informacion de un desorden publico, que afecte la 

zona de ubicacion del establecimiento se debe: 

1. Reunir al personal auxiliar, medico y psicologo e informarles de la 

situacion de emergencia. 

2. EI personal auxiliar sabra que a partir de ese momento, su mision 

es informar de la situacion, a los catedraticos que se encuentren 

en las aulas de sus respectivos grados. 

3. EI catedratico por su parte, debera: 

a. Cerrar las ventanas que den al exterior del 

establecimiento. 

b. Informar a las alumnas, sin provocar tension 0 

nerviosismo. 

c. Mostrar una actitud de serenidad ante las alumnas 

d. Seguir con su catedra. 

e. En caso de detectar mayores disturbios (como 

disparos), debera manejar la situacion de la siguiente 

manera; Dando la instruccion a las alumnas de 

colocarse debajo de las paletas de los escritorios. 

4. Cuando se escuche el timbre de cambio de periodo, cada 

catedratico saldra del aula y caminara 10 mas rapido posible (sin 

correr) hacia el aula que Ie corresponda, esto para que las 

alumnas pasen el menor tiempo posible sin catedratico (que es 

la imagen de seguridad para las alumnas. 

En el caso que el catedratico tenga periodo libre, entonces 

esperara la IIegada del catedratico que Ie corresponda cubrir en 

ese periodo y luego podra abandonar el aula. 

En el caso que las alumnas tengan el periodo libre, la maestra 

auxiliar cubrira el periodo. 

5. EI catedratico, debera entrar al aula correspondiente mostrando 
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seguridad e impartira su curso con la mayor normalidad posible, 

ya que el catedratico anterior ha informado a las alumnas de la 

situacion. 

6. Si se lIega la hora de salida y la situacion de emergencia no ha 

concluido; entonces se debera: 

.~ 

a. Se hara entrega de las alumnas unicamente a los 

padres. 
b. Ningun bus escolar saldra con alumnas, sino que se les 

informara a los padres que no se realizara la ruta de 

bus, por 10 que se les suplica pasar al establecimiento 

por sus hijas. 

c. Las alumnas que no las lIegan a traer y tampoco 

utilizan el servicio de bus escolar (si no que se van 

solas, haciendo uso del servicio de transporte publico), 

no se les permitira salir del establecimiento, se les 
informara a los padr'es de la situacion, por 10 que 

tambien se les pide pasar por sus hijas al 

establecimiento 0 esperar a que todo lIegue a la 

normalidad. 

7. EI medico y psicologo deben estar pendientes de cualquier 

comportamiento fuera de 10 normal que se pueda captar en las 

alumnas. 

CORTOS CIRCUITOS 

Para tener control de situaciones de emergencia cono estas, se debe 
conocer por 10 menos la ubicacion de los flip-on's que tienen el control de 

todos los sectores del establecimiento . .. 

EI personal que esta ubicado en todo el establecimiento es el personal 

auxiliar, es por ello que debe al principio de cada cicio escolar, mostrarle la 

ubicacion de cada uno de los flip-on's e informarles que sectores son los que 
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tiene bajo su control. Ademas de proporcionar la informacion de manera 

escrita . De esta forma , en el momenta de cualquier situacion de emergencia 

se podra dirigir al flip-,on correspondiente para detener el paso de energla 

electrica. 

Cuando se presente un corto circuito, como situacion de emergencia, no 

se podra dar aviso al personal como en el caso anterior, sino que: 

S i esta situacion se da dentro de una aula ocupada por alumnas, el 

catedratico debera: 

Informar a las alumnas de la situacion. 

Enviar la informacion con una de elias (alum nas) a la maestra auxiliar 

mas cercana del aula (ella se tendra que encargar de bajar el flip-on 

correspondiente al sector) 

Evacuar el aula de la manera mas ordenada posible y colocar a las 

alumnas en el patio mas cercano. 

Si esta situacion se da dentro del salon de catedraticos, uno de ellos 

debera dirigirse a la maest,ra auxiliar mas cercana para que proceda a 

bajar el flip-on, mientras los catedraticos evacuan el salon hacia un 

lugar mas seguro. 

Es conveniente que los catedraticos varones tengan conocimiento de la 

ubicacion de los flip-on's y de los sectores que abarcan, para tener apoyo 

en cualquier situacion de emergencia. 

SISMOS 

Cuando se sienta que existen movimientos fuera de orden se debe dar la 

senal de emergencia, en estos casos: se toea ran los gorgoritos 

Cad a catedratico es encargado del grupo de alumnas con que en ese 

momento esta trabajando, al air la alarma de emergencia debe: 
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Ubicar a todas las alumnas debajo de las paletas de sus escritorios 

Verificar que todas esten tranquilas 

Ubicarse debajo de la catedra 0 del dintel de la puerta. 

EI personal auxiliar debera ubicarse debajo del dintel de la puerta mas 

cercana. 

EI medico y psicologo deberan colocarse tambien debajo del dintel de la 

puerta de sus respectivas clinicas. 

Como dentro del establecimiento hay ubicados nueve grados en la parte 

alta, cada catedratico debera evacuar estas aulas, de la manera mas 

ordenada posible. Iniciando por las aulas que estan ubicadas mas cerca de 

las escaleras y bajar en fila india ya que se podria provocar una aglomeracion. 

Cuando el primer grado se encuentre totalmente evacuado bajara el 

catedratico encargado y dirigira dependiendo de la ubicacion al patio 

correspondiente. 

AI presentarse un caso de alumna 0 catedratico con desordenes 

emocionales 0 shock nervioso, el catedratico debera salir. con la alumna e 

informar a la maestra auxil iar mas proxima, la que debera dirigirse con la 

alurYl.;)a a las clinicas e informar de la situacion. La maestra auxiliar debera 

quedarse en la clinica para prestar su ayuda al medico. 

INCENDIOS 

Cuando se presente una situacion de emergencia de incendio, se debera 

dar la senal de emergencia, en este caso: se dira por el altoparlante asi como 

tambien se dira la ubicacion de la emergencia y luego hacer una lIamada a los 

bomberos. 

Cada catedratico sera responsable del aula en donde reciba la senal de 

alarma de incendio. 

Si el fuego es pequeno, debera correrse hacia los extinguidores y 
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accionarlos en contra de este tomando precauciones. 

Si se esta ubicado en un lugar alejado de la emergencia, solamente se 

guardara la calma y se esperara el momenta de evacuacion del sector no 

afectado 

Si se esta. ubicado en el sitio de la emergencia, se procedera a la 

evacuacion de las alumnas 10 mas ordenado posible. Como primera medida, el 

catedratico debera mandar a las alumnas que se coloquen de rodillas, para 

salir en cualquier momenta pero 10 mas agachadas que sea posible, esto es 

porque el humo corre primero hacia arriba y por ultimo abajo. Se colocara a 

las alumnas en los patios de los sectores no afectados. 

Dejando espacio par.'3l que los senores bomberos puedan ingresar sin 

dificultad al lugar de emergencia. 

Si el fuego se propaga se procedera a abrir las puertas que dan al 

exterior del establecimiento y a evacuar al alumnado 10 mas pronto posible 

SALIDAS DE EMERGENCIA 

-10a. calle _______ PATIO PRINCIPAL 

-5a. avenida _______ PATIO CASA HERRERA 

-9a.calle _______ PATIO LA CASITA 

(esta permanece cerrada.) 
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VII. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

En cualquier situacion de emergencia GUARDE LA CALMA 

Se recomienda al establecimiento, sesionar con todo el persona que 

labora en el para.: 

Informar del plan de emergencia propuesto para el cic io escolar 

Informar de todos los puntos que en el se expone. 

Recibir sugerencias del personal. 

Distribuir una copia del plan. 

Informar de que forma se Ilevaran a cabo los simulacros del mismo. 

Se debe capacitar al personal en cuanto a primeros auxilios, para que en 

cualquier situacion de emergencia pueda desenvolverse de la mejor forma 

posible. 

Se debe proporcionar a cada aula el botiquln de emergencias, para poder 

utilizarlo en cualquier situacion de estas. 

Se debe colocar en todos los corredores por 10 menos tres detectores de 

humo, para tener un mejor control de todo el establecimiento a la hora de 

enfrentar una situacion de emergencia (incendio). 

Se debe colocar mas extinguidores dentro del establecimiento ya que en 

algunos sectores se cuenta con un numero muy escaso de ellos, 

especificamente en el patio de "Ia casita'· en donde solamente se encuentra 

uno. 

Dentro del establecimiento, se encuentra organizado el grupo de 

catedraticos gUlas, los que tienen a su cargo un grado cada uno. 

Aprovechando esta situacion, se pod ria delegar a este la responsabilidad de 

tocar el tema de las emergencias con el grado a cargo, para obtener una 

mejor respuesta del alumnado al momento de enfrentar una emergencia. 

En conclusion, el establecimiento de no aplicar el plan de emergencia 
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propuesto en el presente trabajo, debe revisar su plan actual ya que dentro 

de el se ha encontrado algunas deficiencias; tales como: 

La no indicacion del procedimiento a seguir del comite de emergencia 

en el modulo ubicado. 

La no indicacion de que se debe realizar can el alumnado. 

La no indicacion de rutas de salidas de emergencias. 

Se debe tamar en cuenta que una situacion de emergencias, es alga muy 

serio y como tal debe darsele la mayor de la importancia puesto que 5e esta 

hablando de vidas en riesgo. 
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ANEXOS 

COMBUSTION 

Con este nombre se designa una serie de fenomenos producidos por 

sustancias que .al arder desprenden, por unidad de peso, una cantidad de 

calor considerable. EI calor desprendido en la combustion puede ser 

aprovechado en la economia domestica, 0 en la industria, como manantial de 

fuerza motriz. La clasificacion de los combustibles pueden hacerse desde 

diversos puntos de vista. 

a) Tal como los ofrece la naturaleza sin ninguna preparacion, recibiendo el 

nombre de combustibles naturales, 

b) tambien se encuentran los combustibles artificiales, que en su mayor 

parte son productos de la refinacion de combustibles naturales, se pueden 

obtener por medios quimicos. 

Se logro establecer que el fuego no es un elemento, sino una reaccion 

formada por tres factores que son 

Material combustible, el Oxigeno y el Calor. 

AI nivel de las investigaciones actuales y de la tecnica el incendio, fuego, 

no puede considerarse como un evento fatal que escapa al dominio del 

hombre, es mas bien un fenomeno termico gobernable, aun dentro de la 

complejidad originada en los numerosos factores que el el intervienen y que 

dificultan su tratamiento generalizado. EI concepto factor es: el que hace, el 

que ayuda. 

MATERIAL COMBUSTIBLE 

Esto es todo aquello que arde 0 se quema. EI material combustible no 

arde todo a la misma temperatura. Unos arden con mas facilidad que otros, 

ejemplo: la gasolina arde mas rapidamente que el papel y este mas rapido que 

la madera. Los incendios de liquidos y gaseosos son similares. 
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OXIGENO 

Es un gas que se encuentra en la atmosfera en un ~.1i'o. pO~gentaje 

excelente para que se produzca la combustion. Debe de haber su'ficiente 

material combustible y calor para que haya combustion. Si la combustion 

baja al 16 % no se realiza. En igual for-ma si bajara a un 10% tampoco se 

produciria. Este porcentaje es muy peligroso para el ser humano. porque pude 

morir de asfixia. En este ultimo porcentaje hay que temer mucho cuidado en 

el momento de abrir puerta. ventanas 0 boquetes. porque puede producirse 

una explosion de humo. Adentro ha quedado suficiente calor y gases 

inflamables que no han ardido por falta de oxigeno y puede producirse una 

explosion al recibir este en el momento de abrir puertas 0 ventanas. EI gas 

que frecuentemente encontramos en los incendios se llama monoxido de 

carbono, yes producto de la combustion incompleta. 

CALOR 
EI fuego se puede iniciar por medio de cualquiera de estas dos fuentes 

de calor, interna 0 externa. 

Interna: es la combustion espontanea; es la que no necesita una fuente de 

calor; en la combustion espontanea el calor se produce en el mismo material 

por fermentacion y la accion de micro organismos, ejemplo: el heno, basura, 

trapos con grasa 0 aceite, etc. 

Externa: esa que se produce cuando se aplica al material combustible el 

calor de una llama, friccion, corriente electrica, etc. 

HUMO 

Si la combustion es incompleta, se desprenden gases que no lIegan a 

arde'r-y particulas diminutas del material combustible que se esta quemando, 

esto se hace visible en forma de humo. 

En realidad, el homo esta hecho por gases y particulas del material 

combustible, que no ha lIegado a arder totalmente por la falta de oxigeno. 

Cuando el fuego es completo, los gases de la combustion suben y 

arrastran consigo particulas de humo. Cuando mas caliente es el fuego tanto 

mas rapido y alto sube el humo. 

EI humo nos causa dano. Cuando no se tiene el equipo adecuado, y se 
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esta en un incendio, es irritante y molesto para los ojos. Cuando hay un gas 

peligroso puede penetrar por la via capilar y no digamos por las vias 

respiratorias, por 10 tanto hay que tener cuidado con 61. 

COMBUSTIBLE 

Es todo aquello capaz de arder, como: madera, telas, papel, basura, 

derivados de petrol eo, etc. 

INCOMBUSTIBLE 

Dentro de los incombustibles podemos mencionar los siguientes 

Sustancias Apiricas 

Son aquellas que no sufren el fenomeno de la combustion, es decir 

que no se queman. Algunas de elias reciben el nombre de refractarias. 

Refractarias 

Para que una sustancia se considere "a prueba de fuego 11 debe reunir 

clertas caracteristicas como ser incombustible. Cuando se somete a altas 

temperaturas, no debe fund irse, descomponerse 0 perder resistencia dentro 

de ciertos limites. Algunas de estas sustancias tienen punto de fusion tan 

altos que resisten la temperatura de fusion del hierro 1535 grados Celsius, la 

del acero 1280 a 1525 grados Celsius; aSI como la temperatura de ebullicion 

del plomo 1620 grados Celsius, ejemplo: 10 constituyen los ladrillos usados en 

los hornos. 

La Arcilla 

Hay muchas clases de piedras de construccion; el amianto, el cuarzo y 

otras que son incombustibles pero no se consideran refractarias porque se 

funden 0 desmoronan cuando se someten a temperaturas demasiado altas. 

Pero si la arcilla se mezc/a con sustancias tales como la panela, esta mezcla 

puede ser el complemento de los ladrillos refractarios en las construcciones 

de los hornos para altas temperaturas. 

INFLAMABLE 
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Es el termino que se aplica a los productos que prenden fuego 

facilmente. ejemplo: los derivados del pett-oleo 

ININFLAM ABLE 

Son los productos que no arden facilmente aunque pueden ser 

com bu sti bl es. 

Temperatura de Ignicion 

Llamada tambien "punto de fuego", es la temperatura a la que el 

material combustible ardera y se seguira quemando. No todos los materiales 

combustibles t ienen el mismo punto de ignicion, unos son mas rapidos y otros 

mas lentos. 

Punto de Inflamacion 

Es la temperatura mas baja a la cual un Ilquido formara vapores 

inflamables sobre 0 cerca de la superficie. Estos vapores forma ran una 

mezcla equilibrada con el aire que sera explosiva. 

Los fuegos raras veces prenden, 0 comienzan por Sl mismos. Por 10 

general los prenden las personas. Se producira un fuego cuando el material 

combustible se caliente hasta su punto de ignicion. Esto puede suceder de 

muchas maneras. 

/ 

EXTINelON 

Bajo la teorla del clasico triangulo de fuego existlan tres metodos para 

la extincion del fuego. 

Remocion del material combustible 

Exclusion del oXlgeno 

Reduccion de la temperatura 

Existe ahora una cierta medida de extincion del fuego. Parar la reaccion 

en cadena, la que debera ser agregada con la introduccion de los Ilquidos 

vaporizadores y agentes extinguidores de polvos qUlmicos secos, se notaba 

70 



que ocurrian algunos fenomenos los cuales no podian ser aplicados por los 

tres metodos de extincion conocidos. 

Se observo que estos agentes extingulan el fuego mas rapidamente que 

otros agentes. Ciertas actividades en el area de la llama eran evidencia que 

algunas reacciones secundarias inexplicablemente se estaban Ilevando a 

cabo .. Por medio de investigaciones se Ilego a la conclusion que calentando el 

bicarbonato de sodio, potasio y los Ilquidos vaporizantes, se terminaba el 

incendio. 

Hoy en dla todos los extinguidores que hay en el mercado, estan 

preparados para combatira los incendios de la reaccion qUlmica en cadena. 

Reaccion qU lmica en cadena es una reaccion quimica 0 nuclear en la cual 

unos atomos liberan su propia energla suficiente para desencadenar la misma 

reaccion entre los atomos vecinos. 

METODOS DE EXTINSION DE INCENDIOS 

Enfriamiento 

Para combatir un incendio por enfriamiento, solo sera necesario absorber 

una pequena parte del calor total presente enel fuego. EI agente mas comun 

y practico es el agua aplicada en diferentes formas: chorro directo, neblina 0 

incorporada con espuma. EI agua puede absorber mas calor que cualquier 

otro agente activo extintos y al vaporizarse se expande 1700 veces, 

reduciendo el volumen de aire disponible para mantener la combustion, sobre 

todo en los incendios que ocurren en locales cerrados. 

Sofocacion 0 Asfixia 

EI fuego puede ser sofocado reduciendo la entrada de oXlgeno al colocar 

una manta mojada sobre el area incendiada 0 cubrirla con tierra, arena, 

espuma mecanica 0 qulmica. EI fuego permanecera apagado si la manta se 

mantiene durante un tiempo suficiente para que el material se enfrle. 

Tambien se pueden usar extinguidores de diferentes tipos, solo se define la 

clase de incendio que es. 
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Remocion 

En algunas ocasiones, retirar del fuego el material combustible es diflcil 

y a la vez peligroso, pero afortunadamente hay maneras para hacerlo. EI 

combustible liquido almacenado en tanques puede ser bombeado a otro lugar 

alejado del fuego. 

Interrupcion de la reaccion en cadena. 

Durante cada etapa se forman moleculas inestables lIamadas 

"Radicales Libres" que son de muy corta vida. La formacion y consumo casi 

simultaneo de estos radicales parece ser la vida de la llama. Haciendo 

desaparecer los radicales libres se detiene la reaccion en cadena del fuego. 

Este es el efecto que producen los hidrocarburos halogenados y el polva 

quimico seco, cuando son usados como agentes extintores. 

CLASIFICACION DE LOS INCENDIOS 

Por su intensidad se clasifican en incendios 

CONATOS 

DECLARADOS 

CONATOS: Son aquellos que ocasionan la gran mayoria de "salidas" 

-denominativo que se da la marcha de las dotaciones de bomberos hacia el 

lugar del siniestro-, son de poca intensidad y duracion, generalmente se 

apagan con extinguidores y de vez en cuando con agua. No obstante su poca 

importancia, hay que atenderlos, por el peligro que existe de que se conviertan 

eM verdaderos siniestros. 

DECLARADOS: Son los que ocasionan destrozos considerables en la 

propiedad, desde luego se combaten con todos los medios con que se 

dispongan. Regularmente las llamas han avanzado tanto que han destruido 

gran parte del edificio. 
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PREVENCION 

EI mejor moment.o para cont.rolar el fuego es antes que se empiece y 
aunque se cuent.e con muy buenos equipos de ext.incion y se est.e bien 

adiest.rado en su uso. "Siempre e~ mejor PREVENIR que lament.ar .. " 

Habiendo comprendido la quimica de la combust.ion, es facil ent.ender los 

factores en que se basa la prevencion de incen-dios. T oda prevencion de los 

incendios se basa en que, eliminando el material combust.ible, oxigeno y calor, 

es posible ext.inguir el fuego, evitando que estos t.res factores principales se 

combinen para poder evit.ar la creacion del fuego. 

PELIGROS POTENCIALES 

Trest.ipos de peligros deben de esperarse en un edificio cerrado que 

contiene un fuego latent.e; a) peligros para la vida b) peligros de incendio c) 

peligros de explosion. EI peligro para la vida de los moradores requiere primera 

consideracion. T ambien se deben esperar los siguient.es fact.ores. 

a) La oscuridad del humo dense 

b) La falta de oxigeno para respirar 

c) La presencia de monoxido de carbono 

d) La presencia de oxidos de nit.rogeno 

Sabiendo ya que se debe esperar uno 0 mas de estos fact.ores, y 
comprendiendo los peligros que ofrece su presencia, el trabajo consist.e en 

informar de las precauciones a t.omar cont.ra los mismos. 

EVACUACION 

Las personas que no est.an ent.renadas para manejar los incendios y 
ot.ras emergencias, pueden dificult.ar la labor . EI t.emor, el panico, pueden 

provocar una accion que cause dana a los demas. 
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Planeamiento 

En todos los edificios, comercios, bodegas, bancos, etc., deben de haber 

pianos a escala actualizados, por cualquier emergencia. Estos pianos deben 

de tener toda la informacion de las instalaciones como: en los palillos pintar 

en el piso unas franjas de color rojo 0 amarillo, indicando las salidas de 

emergencia, 0 bien las puertas, escaleras, etc. Tambien el nombre de quien 

esta a cargo de la brigada contra incendio 0 de la evacuacion, relacionados 

con la ejecucion de funciones especificas antes de evacuar; responsabilidades 

medicas y de rescate, qUien 0 qUienes deben ejecutarlas. 

Liderazgo 

Una de las razones por las cuales ocurre un caos durante la evacuacion 

es la falta de un comando central fuerte. Alguien tiene que estar a cargo y 

tomar las decisiones apropiadas. Este lider debe mantener su personal lejos 

de los materiales peligrosos, el area de fuego. La persona encargada de la 

evacuacion es designada por el oficial que esta presente. Hay que recordar 

las personas que van a ser evacuadas buscan en las personas encargadas, 

seguridad, liderazgo y un gufa. 

Comunicaciones 

las personas en situaciones de evacuacion parecen responder muy 

pobr~'11ente a los mensajes grados. Sin embargo, la respuesta a una voz a 

traves de un altoparlante ha ayudado en las evacuaciones rapidas y seguras. 

Por 10 tanto, los encargados de la evacuacion debentener acceso a los 

sistemas fijos 0 manuales de altoparlantes. Este sistema puede usarse para 

mantener informadas a las personas acerca de las salidas que pueden estar 

obstruidas 0 areas de donde deben ser evacuadas rapidamente; el sistema 

puede usarse para establecer el orden de evacuacion de diferentes areas 0 

pisos. 

Ayuda en una evacuacion 
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Reducir la confusion es uno de los aspectos mas importantes. Para 

evitar confusion 0 mantenerla al mlnimo, deben de determinarse rapidamente 

los medios de salida. 

PRIMEROS AUXILIOS 

DEFINICION 

Los primeros auxilios pueden definirse como la ayuda inmediata 

prestada a una persona que ha sufrido un accidente de cualquier naturaleza, 

(herida, fractura, trauma, etc.) 0 que esta en peligro inminente su vida 0 su 

integridad f1sica ( encierro, ahogamiento, etc.) En este segundo caso los 

Primeros Auxilios son preventivos y se les da el nombre de "salvamento". 

ACCIDENTE 

EI accidente es toda violencia no prevista sufrida por el cuerpo 

humano. Pueden ser : internos 0 externos; leves, graves 0 mortaJes. 

Siendo el shock, el resultado mas frecuente de un accidente, 10 definimos 

como lila perdida aparente de las funciones vitales", y puede ser: leve, grave 0 

i rreversi bl e. 

Los traumas del craneo, las heridas con grandes hemorragias internas 0 

extern a €I, junto con las quemaduras, son las que mas causan shock graves. 

Todo accidentado esta ligeramente en shock, cualquier dolor leve 0 

pasajero 10 provoca. Todos hemos sentido sensacion desagradable al 

golpearnos, herirnos 0 quemarnos. Esto es un shock leve 

En el shock leve, la persona esta palida, sudorosa, el pulso esta mas 
lento y la respiracion es superficial. Cuando es grave, la persona esta palida, 

sudorosa. indiferente, ojos vidriosos, piel frla, sin conciencia de 10 que pasa, no 

€Ie siente el pulso, casi no respira, lIegando a vomitar y hasta morir si no es 
atendida inmediatamente. 
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TRATAMIENTO GENERAL: 

En casi todos los casos de primera ayuda, deben seguirse los 

siguientes pasos, los cuales se citan a continuacion en el orden su 

importancia. Esto no quiere decir que el orden no puede ser alt.erado en 

casos especificos, cuando el sentido comun as! 10 aconseje. 

1. Atencion preferent.e y tratamiento inmediato puede darse el caso de 

asfixia, hemorragia 0 shock, y tambien decirse que estas son las unicas 

emergencias verdaderas que exigen tratamiento antes que Ilegue el doctor. 

2. Debe buscarse un docto'r 10 antes posible, la persona enviada en localizar 

a un medico, debe ser responsable para que Ie indique con exactitud y 

correccion el lugar del accidente, naturaleza de las lesiones y el tratamiento 

que se haya dado al herido. 

3. Debe tomarse gran cuidado a fin de que terceras personas, no expertas, 

intervengan con el lesionado. 

4. No volt.ee al paciente para examinarlo. Dejelo 10 mas quieto posible. 

5. EI paciente debe mantenerse arropado y 10 mas comodo posible. 

6. Para evitar que el paciente se excite, debe mantenerse al publico 10 mas 

retirado posible. 

7. AI herido no debe dejarsele ver las lesiones que ha sufrido, y en casos 

serios debe ocultarsele la gravedad de las mismas. 

8. Si fuere absolutamente necesario mover al paciente,debe hacerse con 
gran cuidado y segun se describe mas adelant.e. En casos de fracturas, debe 

aplicarse tablillas 0 ferulas para inmovilizar la extremidad afectada. 

En todos los casos es sumamente importante que la persona que 

administra la primera ayuda no se excite 0 pierda la serenidad. La condicion 

mas peligrosa debe tratarse primero y preferentement.e, por ejemplo: las 

hemorragias, el "shock" y la asfixia, deberan ser atendidas antes de atender 
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una fractura 0 una quemadura. 

Cuando se asiste a un accidente hay que verificar un examen ordenado 

de todo el cuerpo para no pasar inadvertida una lesion grave, que por su 

naturaleza amerite no movilizarlo y prestarle auxilio inmediato en el lugar del 

accidente. 

Principiaremos con examinar de una manera general, en conjunto: 

aspecto, posiciones, integridad nSica, hemorragias. 

Luego un examen en orden descendente: cabeza, forma, integridad. 

Cara y anexos: color, integridad; ojos reflejos; cuello, movimiento, etc. 

Pasando luego al torax: movimientos respiratorios, integridad, latidos 

cardiacos. 

Abdomen: aspecto en 10 general e integridad. 

Miembros superiores: p.ulso, integridad, forma de los mismos y reflejos. 

Miembros superiores: de igual manera. 

Hay que recordar que respiracion y latidos cardiacos son los grandes 

signos de vida y los primeros que se deben investigar. 

Una vez verificado el examen anterior y despues de habernos formado un 

criterio respecto a la gravedad del accidentado, procederemos a prestar los 

primeros auxilios, teniendo prioridad las lesiones de mayor importancia para 

la vida. No nos detendremos a tratar de reducir una fractura cuando el 

paciente no respira 0 se esta desangrando. Se podra atender a la vez, por 

ejemplo, una herida sangrante y dar respiracion artificial 0 masaje cardiaco. 

Hay casos como el los ahogados que el auxilio hay que prestario aun sin 

haber sido rescatando completamente, 0 masajear un corazon que no palpita 

aun estando el lesionado en sitio no seguro. 
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Si no hay respiracion: principiarla de inmediato. 

Si no hay latido cardlaco: masajearlo de inmediato. 

Cuando estamos seguros que los dos grandes signos de la vida estan 

funcionando, aunque no a la perfeccion, trataremos de trasladarlo a un 

centro (Hospital, Cllnica 0 Dispensario), 0 a un lugar mas comodo y adecuado. 

ASI, no nos pondremos a tratar una herida, una fractura, en un lugar en 

que peligre la vida del accidentado y la nuestra. 

Hay que tener mucho cuidado al trasladar a ciertos accidentados como 

fracturados, heridos, lesionados, de no agravar la lesion con movimientos 

inad,ccuados 0 innecesarioe;. 

Recordemos en 10 referente a los fracturados, que todo hueso largo, 

como son los de las extremidades, estan acompanados de vasos sanguineos y 

nervios, y que el hueso fracturado no los ha lesionado, pero que al quedar en 
posicion defectuosa este comprimiendo dichos vasos provocando "isquemia", 

es decir, interrumpiendo la circulacion. 

Si a este accidentado 10 tenemos que trasladar a regular distancia para 

atenderlo despues de un tiempo mas 0 menos largo, Ie podremos provocar 

Gangrena, Isquemia ( por falta de circulacion, y aSI agravar una simple 

fractura con la perdida de un miembro. 

Puede suceder que el hueso al fracturarse no lesiono los vasos; pero si 

hacemos movimientos inadecuados, podremos romper un vasa sar,gulneo, 

causando hemorragias graves 0 lesion y ruptura de un nervio; haciendo 

irreparable la lesion. 

AI trasladar lesionados de la columna vertebral, hay que extremar las 

precauciones para no lesionar la medula espinal, que es un cordon nervioso, 

prolongacion del cerebro y contenido en la columna vertebral, que "puede ser 

comprimidd' 0 sufrir una ruptura y provocar paralisis en las extremidades 

inferiores. 
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Hay veces que es mejor no hacer nada, que tratar de auxiliar sin tener 

la debida preparacion. 

EI cuerpo humano tiene un poder de recuperacion asombroso y consta 

con medios protectores y de defensa, que si no se altera. su constitucion, 

funcionan maravillosamente. 

TRATAMIENTO DEL PARO CARDIACO 

Cuando el corazon deja de latir nos encontramos en presencia de un 

paro cardlaco. 

Hay dos medios para saber si esta en paro: 

1. La ausencia de pulso radial. Lo cual comprueba con solo aplicar el 

pulpejo de los dedos sobre la region del pulso 0 alrededor del cuello. 

2 . Escuchando directamente el corazon. es decir poniendo el oido sobre la 
region del corazon 0 auscultando por medio de un estetoscopio. '.-

RESURRECCION EXTERNA DEL CORAZON 

La com presion externa del pecho provee la circulacion artificial cuando el 

corazon ha dejado de latir eficazmente. 

RESTABLEZCA LA CIRCULACION 

Coloque la palma de su mana izquierda sobre la mitad inferior del 

esternon. Coloque la palma de la otra mana (derecha) sobre la primera y si es 

en ninos con los dedos Indices y medio de una mano. 

Mantenga rectos los brazos. 
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Si despues de un minuto aun no hay respuesta, alterne 4 compresiones 

del pecho con un soplo de respiracion artificial boca a boca, mantenga ese 

ritmo hasta que lIegue un medico, 0 bien cuando se haya recuperado. 

RESURRECCION DE BOCA A BOCA 

EI pr imer pa so en primeros auxilios para una vlctima que no este 

respi ra ndo consiste en la respiracion artificial. No pierda tiempo. Acueste a 

la vlctima boca arriba. Incline la cabeza de la vlctima completament_e hacia 

atras, levante la mandlbula y cierre la nariz y sople por la nariz 0 bien 

cubri endo la boca de la vlctima con un panuelo, tela, etc. Vigile la expansion 

del pecho y este atento al regreso del aire de la v!ctima cada vez. 

De no haber respuesta de 1 0 2 minutos (mal color, no esfuerzo por 

respirar, no percepcion de pulso, pupila dilatada) y si no existe dana en el 

pecho, de 3 golpes secos con la base de la mana derecha sobre la mitad 

inferior del esternon. 

ConLl ue la respiracion artificia l hasta que Ilegue un medico 0 que se 

recupere la vlctima. 

Recuerde que para que una respiracion artificial sea efectiva, las vias 

superiores de la v!ctima tienen que estar libres de cuerpos extranos y de 

lesiones. 

Cuando se lesiona un organo, la funcion que desempena ~e afec"ta, tal 

sucede cuando se lesiona por herida un vasa sangulneo, la sangre contenida 

en el se derrama (hemorragia) alterando as! la funcion circulatoria, dando 

como resultado un shock hemorragico. 

Lo que con mas frecuencia encontramos en un traumatizado 

(accidentado), son estados ' variables de shock provocados por: Traumas 

craneales, hemorragias internas 0 externas; fracturas simples 0 compuestas, 

laceraciones, asfixia por compresion, por lesiones del aparato respiratorio, por 
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ahogamiento 0 gases toxicos, por quemaduras en sus diversos grados 0 por 

insolacion. 

HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

Una herida que puede ser superficial 0 profunda es una rasgadura en la 

piel, que lesiona los vasos sanguineos. 

En el trabajo de combatir incendios, las heridas casi siempre son 

causadas por vidrios, latas, clavos, estructuras de zinc 0 pedazos de madera. 

Las hemorragias, pueden ser internas 0 externas. Una hemorragia interna 

consiste en el escape 0 derrame de la sangre de los vasos sanguineos dentro 

del cuerpo: craneo, torax, abdomen. 

HEMORRAGIAS INTENAS 

~as hemorrag ias internas requieren tratamiento medico quirurgico y por 

10 tanto, 10 mejor que puede y debe hacerse es mantener al paciente estable, 

acostado y trasladarlo al hospital mas cercano, sin demora alguna. 

HEMORRAGIAS EXTERN AS LEVES 

En estos casos el mayor peligro es la infeccion y se recomienda el 

siguiente metodo: 

1. Use gasas esterilizadas preferentemente. No toque la herida con la 

mana ni con otro material que no h.aya sido esterilizado antes. 

Lo primero que vamos a hacer frente a una hemorragia es hacer f,resion 

directa sobre la herida. Esto 10 podemos hacer colocando una tela limpia 0 un 

aposito esteril si hubiera, con eso ayudaremos a formar coagulos y a parar el 

sangrado. Si la cantidad de sangre es muy grande, no perdamos el tiempo 

limpiando la herida buscando con que taparla, hagamos presion con la mana 

sobre la herida. 
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La presion debe mantenerse constante hasta que se detenga la 

hemorragia. Si usamos tela 0 gasa y este se empapo no debemos quitarla, 

sino poner otra encima. Si la quitamos vamos a provocar un sangrado mayor. 

La tela 0 gasa que usamos en la curacion nay que fijarla con un vendaje. Este 

vendaje tambien va a hacer presion. Hay que tener cuidado de dejarlo muy 

apretado, porque puede entorpece la circulacion. Si la hemorragia no se 

detiene con la presion directa sobre la herida, vamos a pararla con la presion 

indirecta, apretando la arteria cortada contra el hueso. 

Es preferible que el que esta sangrando este acostado, con la parte 

sangrante mas alta que el corazon. 

2. Cubrase la herida con una gasa esteril y aplrquesele un vendaje haciendo 

presion para que la herida deje de sangrar. Muchas veces se puede detener la 

sangre aplicando un poco de presion sobre la herida, con la compresa esteril. 

-
3. Elevacion del miembro afectado. 

4. Envle al lesionado al Hospital mas cercano. 

HEMORRAGIAS EXTERNAS GRAVES 

En casos de hemorragias graves, el primer deber de I a" pers6na que 

administra la primera ayuda es detener la hemorragia sin perdida de tiempo. 

Primeramente se debe prensar un poco en los puntos del cuerpo donde se 

puede aplicar presion con los dedos. Los siguiente son los puntos principales: 

1. Cerca de la parte delantera de la oreja. 

2. Debajo del maxilar inferior 

3. AI lado del cuello 

4. En las axilas 

5. En los antebrazos 

6. En los muslos 

Estas puntas se encuentran en ambos lados del cuerpo, haciendo por 10 
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tanto, once puntos en total. En estos sitios las arterias se encuentran 

sobre un hueso, de manera que al hacer presion contra el mismo, detiene la 

circulacion de la sangre desde dicho punta. 

Una regia facil de recordar y que siempre da buenos resultados es que: 

"Cuando la hemorragia surge de una herida debajo de la cual hay un hueso, 

aplique presion directamente COrl una gasa sobre la herida y contra el huesa" 

Las arterias lIevan la sangre del corazon a las diferentes partes del 

cuerpo. Las hemorragias arteriales se distinguen porque la sangre brota a 

presion, debido a los latidos del corazon . En estos casos para detener la 

hemorragia, apliquese presion sobre la herida. 

Las venas lIevan la sangre de las diferentes partes del cuerpo al corazon. 

En las hemorragias de las venas, la sangre brota en forma babeante, el 

color es oscuro vialaceo y el de la arteria es clara rutilante, sale a chorro al 

ritmo de los latidos del corazon. La presion debe aplicarse siempre sobre la 

herida. 

TORNIQUETE 

EI tarniquete es una de las formas mas efectivas de detener una 

hemorragia grave. Una tira de tela se coloca alrededor del brazo 0 de la 

pierna herida, a una distancia de seis pulgadas de las · axilas 0 la ingle, 

indistintamente, y se hace nudo AI darse vuelta a la varilla se aprieta la tela 

y en ~ta forma se detiene la hemorragia. 

La aplicacion del torniquete acerca consigo el peligrode que al detener la 

circulacion de la sangre produzca gangrena, por isquemia. Es por esto que se 

recomienda insistentemente el tratar primeramente de detener las 

hemorragias por otros medios que no sea el torniquete. Cuando sea 

imprescindible el uso del torniquete, debe aflojarse cada diez minutos y dejar 

que salga un poco de sangre. Luego aprietese de nuevo. Siendo el torniquete · 

una medida de emergencia y no un tratamiento, debe usarse estrictamente 

como medida de emergencia en 10 que se traslada al herido a un hospital. 
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En casos de hemorragias graves casi siempre el paciente sufre de shock 

hemorragico. EI tratamiento para este debe administrarse al mismo tiempo 

que se control a la hemorragia. No administren estimulantes al paciente 

hasta que la hemorragia haya sido control ado total mente. No de !icor. 

DI5TINTA5 FRACTURA5 

A. DE CABEZA. iComo sabemos si alguien tiene la cabeza fracturada? 

1. Hay deformacion en la cabeza. 

2. Puede haber perdida total 0 parcial del conocimiento 

3. Puede salir agua 0 sangre por la boca, nariz y oldos. 
4. __ Las pupilas estan dilatadas y no hay aumento ni disminucion de 

tamano con los cambios de luz. 

5. EI pulso generalmente esta rapido y debil 

QUE 5E DEBE HACER 

1. 5i el paciente esta alterado, vamos a calmarlo 

2. Hay que mantenerlo acostado, 10 mas quieto posible 
3. La cabeza debe estar mas al~a que el resto del cuerpo 

4. 5i el paciente esta inconsciente 0 ha perdido parcialmente el 

conocimiento, la cabeza se debe colocar de lado para que salga la 
sangre, mucosidad 0 vomitos y evitar que se ahogue. 

5 . 5i Ie esta sangrando el cuero cabelludo, aplique tela 0 gasa limpia para 
parar la hemorragia, pero sin hacer presion. 

6. Buscar un transporte adecuado y rapido que 10 lIeve a donde Ie 
puedan dar mayor atencion. 

B. DEL CUELLO Y DE LA COLUMNA. Estas fracturas son muy peligrosas, 

pgrque cualquier movimiento fuerte pude provocar una paralisis e incluso la 
muerte. 
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La columna, ademas de dar forma al cuerpo protege los nervios que permiten 

el movimiento de brazos y piernas. 

-La columna debe quedar recta. 

-La cabeza no debe quedar colgando 

-EI cuello tiene que estar un poco inclinado hacia atras, nunca hacia 

adelante. 

-Para inmovilizarlo podemos utilizar una tabla grande 0 una puerta. 

Es importante que quede fijo a la tabla, para ello hay que amarrarlo, 

fijar los pies, la cabeza y el tronco. 

-Luego debemos buscar en que transportarlo a donde pueda recibir 

atencion medica. 

C. FRACTURA DE COSTILLA: Cuando hay fractura de costilla no debe 

inmovilizarse, porque al inmovilizar vamos a dificultar mas la respiracion que 

ya esta entorpecida por el dolor. 

D. FRACTURA DE BRAZO: La fractura de codo es muy delicada. Hay que 

tratarla con mucho cuidado. EI brazo no debe flexionarse, debe inmovilizarse 

extendido. 

Para todas estas inmovilizaciones se pueden usar tablas, tubos , 

periodicos, cartones 0 cualquier cosa que tengamos a mano. Lo importante 

es que el hueso fracturado no se movilice. EI dedo se puede inmovilizar con 

paletas 0 tablas pequenas. 

E. FRACTURA DE EXTREMIDAD INFERIOR: 

DE CADERA Y EL MUSLO 

-Se debe inmovilizar completamente la extremidad, desde arriba 

hasta el pie. 

-Esto se puede hacer con dos tablillas. 

-Una por ellado de adentro de la pierna, desde la ingle hasta el pie. 
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-La otra por el lado de afuera, desde arriba de la cintura hasta el pie. 

-Hay que protegerel tobillo, por eso Ie vamos a colocar algo suave 

alrededor. 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL usa DE VENDAJES ENRROLLADOS 

1. Colocar la parte que se va a vendar en una posicion comoda. Si 

vamos a vendar una coyuntura 0 articulacion es conveniente hacerlo 

cuando esta ligeramente flexionada 0 doblada, para que no se suelte. 

2 . EI borde inicial debe fijarse con unas vueltas circulares para que no se 

suelte. 

3 . EI vendaje se inicia de la parte de los miembros mas alejada hacia la 

mas cercana al tronco. 

4. La venda debe adaptarse a la forma de la region que estamos 
vendando 

5. EI vendaje no debe poner el contacto dos su perficies de piel, como un 

dedo con ot ro 0 los senos con el pecho. En esos lugares se debe 

,s-olocar algodon 0 tela para separarlos y evitar irritacion. 

6 . Debemos fija r bien el extremo f inal del vendaje, 10 podemos hacer: 

a. Con una gasa. 

b. Con un esparadrapo 

c. Cosiendolo al resto 

d. Con un gancho. 

FUNCIONES DE LOS VENDAJES. 

1. Cubrir una herida y aSI evitar que se infecte 

2. Hacer presion sobre la herida para detener la hemorragia. 

3. Impedir 0 limitar el movimiento de alguna coyuntura 0 miembro 

lesionado. 
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MATERIAL CON QUE SE HACEN 

EI material mas usado para hacer vendajes es la gasa, porque es fresca, 

suave y fuerte. Pero si no tenemos gasa podemos utilizar cualquier tela 

siempre que este limpia. 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN VENDAJE. 

1. No debe producir dolor 

2. Debe quedar firme. Ni muy apretado ni muy flojo. 

3. No debe ser muy voluminoso 0 grande. 

4 . No debe ser aplicado sobre la piel lesionada. 

5. Si el vendaje es en una extremidad, si fuera posible, deben dejarse los 

dedos al descubierto, para aSI comprobar si no hay excesiva presion. 

Si los dedos se ponen frlos 0 azulados 0 se adormecen, es casi segura 

que el vendaje esta demasiado apretado. 

6 Los miembros deben vendarse comenzando desde la extremidad hacia 

la ralz, para no dificultar la circulacion a traves de las venas. 

PRIMEROS AUXILIOS (ASFIXIA) 

Por sofocacion, estrangulacion, etc.: se comenzara por liberarlo de la causa 

que Ie impide respirar, sea cortando la cuerda que Ie anuda 0 circunda el 

cuello, el objeto que Ie comprima, etc,. despojandolo de la ropa y plegadura, se 

Ie coloca horizontal mente con la cabeza ligeramente alta yel sitio despejado. 

En tanto que un ayudante efectua la estimulacion por medios comunes 

(fricciones, calor, etc), se aplicara la respiracion artificial. Como en estos 

casos pueden producirse lesiones de mas 0 menos importancia en el cuello y 

organos internos sera necesario que se Ie efectue a las vlctimas un examen en 
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tal sentido. para que en caso necesario sea conducida de inmediato al puesto 

de auxilio mas cercano. 

Por sumersion (ahogados ) y por obstruccion: los cui.dados _ . .que se 

aplican en las asfixias por sumersion comprenden igualmente a las asfixias 

por obstruccion por solidos, en los que se refiere al tratamiento en general. 

EI accidente que produce la asfixia es rapido; as!. un hombre que cae al 

agua 0 en un descuido sus alimentosse introducen en las vias respiratorias. 

como aSltambien un cuerpo extrano ya sea Ilquido 0 solido. 

En estos casos debe procederse con rapidez y sangre frfa. En los casos 

de obstruccion, no debe perderse un segundo en sujetar al individuo abrirle la 

boca por cualquier medio y extraer con los dedos el cuerpo extrano del interior 

de la garganta. teniendo cuidado de no lesionarla. En caso de tratarse de 

ahogados. los auxilios deben prestarse sobre el sitio mismo, si la temperatura 

io permite 0 si no en el lugar mas protegido y cercano .. 

La vlctima se coloca de cubito lateral izquierdo, con la cabeza inclinada 

para escurri r el agua que pudiera haber en la garganta, nariz y traquea; 

abrirle la boca, pa ra sacarle luego la lengua y limpiarle la garganta; sacarle la 

ropa y toda ligadura que comprima el cuerpo y se tratara de reanimarla. 

procediendo como en el caso de un slncope. 

Si el proced imiento anterior fracasa. sera necesario practicarle 

inmediatamente la respiracion artificial. hasta que se establezca la 

respiracion; siendo entonces transportada a un puesto de socorro. donde se 

completara la reanimacion con fricciones, masajes. etc., como aSI tambien 

panos calientes, inhalaciones de oxfgeno y otros estimulantes. 

Por GASES: en la generalidad de los casos de asfixia por gases, son 

producidos por el oxido y anhldrido carbonico. gas de alumbrado, gas de los 

pantanos. aire viciado, a presion 0 anrartecido. 

Como primera medida. es necesario lIevar a la vlctima donde haya aire 

fresco y renovado, y una vez acostada y con la cabeza ligeramente levantada, 

se Ie aftojan todas las ropas y ligaduras, aplicando las maniobras como si se 
tratase de un sincope . 
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Si esto no diera resultado y no se restableciera la respiracion, sera 

necesario practicarle la respiracion artificial y estimulantes extern os. 

Por ELECTRICIDAD: una vez aislada la vlctima, se Ie colocara sin perdida de 
tiempo boca arriba, aflojandole las ligaduras y ropas, y se procedera a abrirle 

la boca para sacarle la lengua y limpiarle la garganta. Preparada de este 
modo en pocos segundos, se inicia la respiracion artificial, prodigandole los 

cbidados que se indicaron generalmente en los otros casos de asfixia y 

p~ocediendo luego de haber restablecido la respiracion, a efectuarle las curas 

de las quemaduras y otras lesiones que hubiera sufrido el accidentado. 

ELECTROCUCION 

Las quemaduras por electricidad generalmente son graves, pueden ser 

pequenas y profundas. 

Que hacer 

1. Desconecte toas las conexiones electricas 

2. Retire a la persona del contacto de la corriente electrica usando un 

material seco y que no sea conductor de la electricidad tal como: 
trapos, lona, hules, lazos 0 pape!. 

T enga cuidado que todo el material este seco, el agua transmite la 

electricidad. Si el piso esta humedo, antes de tocar a la persona, use 
aislantes como tablas de madera, un banco de madera, etc .. 

3. Si es necesario, dar respiracion artificial 0 masaje cardlaco, si hay paro. 
4. T ratar el shock 

5 Curar la quemadura y heridas, inmovilizar las fracturas si las hay 

6. Tratar de lIevar al accidentado a donde pueda recibir atencion medica. 
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PREVENCION 

Mantenga las instalaciones y los aparatos electricos en buenas 

condiciones 

Evite contactos con alambre caldos que puedan lIevar corriente, ni toque 

la parte interior de enchufes ni receptaculos 

Recuerde que la corriente electrica busca la tierra y que el agua es 

buena conductora de la electricidad. 

No deje que haya cables electricos pelados, tapelos con tape 0 un 
pedazo de hule. 

No toque nada electrico con las manos humedas 0 los pies mojados 

" porque con mucha facilidad puede recibir un golpe de corriente 

electrica. 

OBJETOS EXTRANOS 

1. En el ojo 

Puede ser polvo, piedras pequenas, paja, insectos, pestanas, cenizas, 

etc. Primero que todo NO SE DEBE FROTAR EL OJO. La sola 

irritacion del objeto hace que el ojo produzca lagrimas. Lo que 

tenemos que hacer es: 

a. lavarnos las manos con agua y jabon 

b. limpiar el lagrimal con un pedazo de algodon 0 gasa mojada 

c. tomamos el borde del parpado de abajo, Ie pedimos a la persona que 

yea hacia arriba y con un panuelo, una gasa 0 un hisopo limpio 

humedecido con agua limpia tratamos suavemente de sacar el objeto 

d. pedimos a la persona que yea hacia abajo. Colocamos un palito en el 

centro del parpado de arriba, tomamos suavemente el borde del 

parpado apretamos el palito y halamos hacia arriba el borde. ASI nos 

queda a la vista la parte de adentro del parpado. 

e. lavamos el ojo con agua esteril tibia con un gotero 0 una jeringa esteril 

sin aguja. La persona debe estar acostada, boca arriba con la cabeza 
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hacia donde tiene el objeto extrano. Mantenga los parpados abiertos y 

deje correr el agua. No emplee la fuerza ni haga presion sobre el ojo 

f. si nada de esto da resultado, ponga una venda en el ojo y busque ayuda 

medica. 

Si no cuenta con ningun rec ipiente, puede colocarse la cara bajo una "ave de 

agua abierta, con los ojos abiertos. 

2. En la nariz 

a. pldale a la persona que sople con fuerza por la nariz, tapando el lado 

afectado 

b. si no sali6 hagalo estornudar, dandole a oler pimienta neg ra 

c. empuje la punta de la nariz hacia arriba con el dedo para ver mejor hacia 

adentro. Use alguna luz para alumbrarse. Si esta cerca el objeto 

extrano, saquelo con una pinzas limpias. 

d. si el objeto extrano lIeva ya varios dias y no sale haciendo 10 anterior 

lIevelo al medico. 

3. En el oldo 

a. Insectos; generalmente estos van al oldo cuando se esta en lugares 

oscuros. Entonces 10 que hay que hacer es poner una luz fuerte cerca 

de la oreja. La mayoria de veces el insecto sale buscando la luz. Si no 

sale aSI matelo, ahogandolo. Para eso Ilene el oido con aceite 

comestible, mineral 0 vegetal y luego lavese con agua tibia, 0 bien 

asociar glicerina con agua destilada para instilar a manera de 
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limpieza. 

b. Piedrecitas, botones, granos, etc., Si se trata de algo pesado con la 

persona inclinada hacia el lado en que esta el objeto extrano, tire el 

pabellon de la oreja hacia arriba y atras, para poner recto el conducto 

auditivo. Asf el cuerpo caera por su propio peso. Si 10 que tiene dentro 

es un grano.o una semilla (frijol, arroz, malz, trigo, etc.) NO SE DEBE 

PONER AGUA., porque el grano se hunde 0 crece, y es mas diflcil 
sacarlo. Si no funciona 10 anterior busque ayuda medica . 

NUl A: No meta en ei OI~O Pd llii00, 11i~:"0P0CJ , "~ ldl l1l .TL-.: !.) , ,<--'~'".( :..), ! '"I ;.jl,:·, ': ;J '''' ': 

puntiagudo, porque puede lesionar el timpano y danar par'a siempre el oido. 

4. En la garganta. 

Lo primero que hay que hacer es ponerlo cabeza abajo. Si es un nino, 

. tomelo de los pies y cuelguelo. Si es un adulto doblelo por la cintura. Luego 

hagalo toser, dandole golpes en la espalda. La otra forma es: rapidamente 

parese detras de la persona atragantada 0 atorada con los brazos alrededor 

de la cintura. Ponga su puno entre el ombligo y las costillas y presione de 

repente con fuerza hacia arriba. Esto saca el aire de los pulmones y expulsa 

el objeto tragado. Puede hacerlo varias veces si es necesario. 

Si la persona es mas grande que usted 0 si perdio el conocimiento: 

Acuestela boca arriba. 

Sientese sobre las piernas. 

Ponga la parte de la mana contra el abdomen entre las costillas y el 

ombligo. 

De repente presione hacia arriba con fuerza, repftalo varias veces si 

es necesario. 

Si la persona no puede respir'ar, dele respiracion de boca a boca. 

NOTA: No meta los dedos en la garganta, porque puede empujar el objeto 

mas adentro. 
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EL CUIDADO DE LAS ESCALERAS: 

Las escaleras de madera deben ser barnizadas, con barniz claro, nunca 

pintadas, par-que la pintura esconde los defectos 0 rajaduras de la madera. 

Deben ser inspeccionadas con frecuencia para buscar rajaduras 0 

desperfectos, de igual manera a las escaleras de metal se les debe revisar 

todas las piezas, como a las escaleras de extension la cuerda, el reten los 

carretes, etc. 

Con el tiempo, la madera usada en la construccion de escaleras I/ega a 

endurecerse y pierde elasticidad. Las fibras se danan, los largueros se 

agrietan y los peldanos se afloja; estos deterioros se acentuan si no 

prestamos debida atencion a su conservacion. EI mejor mantenimiento que 

podemos darle es un buen uso cua ndo las estamos empleando en nuestras 

labores, revisarlas despues de cada incendio y restituir inmediatamente las 

piezas danadas. 
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