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RESUMEN   

El presente proyecto de investigación trata sobre los Riesgos Mayores existentes en 

la Casa Comunal de Santa Lucia Centro Perteneciente al Cantón Tisaleo, el mismo que 

trata de identificar los principales accidentes, incidentes y amenazas las cuales pueden ser 

producidas de forma natural o antrópica a las que se encuentra expuesta esta 

infraestructura y que pueda causar daños a la salud humana de la población aledaña del 

sector o personas que laboran en este lugar. Con esto se da cumplimiento a la normativa 

vigente en el caso de seguridad y salud ocupacional la misma que piensa en precautelar 

la integridad y bienestar de las personas que se encuentran involucradas en la Casa 

Comunal o sus alrededores.    

Para identificar y evaluar las principales amenazas y vulnerabilidades a las que está 

expuesta la Casa Comunal se utiliza la metodología MEIPEE (Método para la 

elaboración e implementación de Planes De Emergencia Para Empresas), el mismo que 

nos permite cuantificar el nivel de riesgo que tiene la Casa Comunal ante las siguientes 

amenazas: sismo, explosiones e incendios y erupciones volcánicas; después de evaluar 

estas amenazas y vulnerabilidades se obtuvo un resultado de 9 que es un nivel de 

RIESGO ALTO. Por otra parte, se determina el riesgo de incendio de la infraestructura 

mediante la metodología MESERI (Método simplificado de evaluación del riesgo de 

incendio) del cual se obtuvo un valor de 3,99 el mismo que nos indica que la casa comunal 

tiene un RIESGO ALTO ante incendios. 

Luego de la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades a los que está expuesta la 

Casa Comunal se los cuantifica y se genera medidas de mitigación para cada uno de los 

riesgos existentes.  

Como conclusión se elaboró e implementó un PLAN DE EMERGENCIA el cual 

nos ayudara a reducir los riesgos y salvaguardar la integridad de los usuarios de la Casa 

Comunal y con esto saber cómo actuar ante la presencia de un riesgo natural o antrópico, 

y así mejorar la capacidad de repuesta durante una amenaza.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. Introducción  

Un Plan de Emergencia Institucional es una responsabilidad, los actores implicados 

en el área de estudio, las autoridades de las entidades públicas y privadas son las 

encargadas de garantizar la seguridad y prevención de riesgos a la población. Para la 

elaboración debe tenerse en cuenta que todas aquellas personas que se encuentran dentro 

del área de influencia debe tener presente la situación actual en la que se encuentra 

comunidad, parroquia o cantón. La prevención, control y mitigación de los riesgos 

existentes en el lugar ya sean esto de forma natural o antropogénica que causen daños a 

la infraestructura y la salud humana, siendo el ser humano principalmente afectado por 

estas adversidades, incidentes y accidentes.  

La importancia de la planificación en el cantón de Tisaleo de estrategias, prevención 

y control de riesgos mayores que afectan a la población realización de actividades 

económicas, sociales, culturares y de recreación, la metodología para la elaboración de 

estos planes de emergencia y contingencia es de gran interés para la comunidad y áreas 

de influencia. La ordenación de procesos armónicos y coordinando las actividades, en el 

marco articulado de personas, voluntarios y talentos diversos. 

La planificación de un PIGR debe estar articulado a una visión hacia el presente y 

futuro de la realidad que existe en el lugar a ser intervenido, la misma que debe tener un 

enfoque hacia los actores directos, planificadores unidades de control y la elaboración de 

un diagnóstico de la situación actual del medio con esto dar solución a la problemática 

encontrada en el sitio de estudio.  

Al momento de realizar un plan de PIGR hay que tener en cuenta tres principios 

fundamentales; la capacidad de reacción de una persona, el conocimiento de la población 

de la realidad y la toma de decisiones con calma, de esta forma podemos darnos cuenta 

la base del dominio de la razón por la población y comprender la capacidad de reacción 

que puede tener esa área de estudio. El conocimiento de la realidad de la población nos 

ayuda a determinar los sectores más vulnerables ante la presencia de un riesgo natural 

mayor y antropogénico, lo que nos conlleva a la realización el estudio sectorial de los 

actores con directamente involucrados.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

El cantón Tisaleo mediante el paso de los años a tiene un crecimiento poblacional 

considerable, las principales fuentes económicas de este lugar es la agricultura, ganadería 

y pequeñas industrias, media va transcurriendo el tiempo sus autoridades se ven con la 

necesidad de buscar un sitio para realizar diferentes tipos de actividades, reuniones, 

programas de capacitación, y salón de resecciones, las autoridades de este cabildo han 

visto realizan la construcción de la casa comunal. Esta edificación va ayudar a los 

diferentes grupos sociales, de tal manera que se realiza una distribución de la planta baja 

en varias áreas como es un sub-centro de salud (seguro campesino), un centro 

gerontológico, un cuarto de equipos de CNT, un CDI antes (CIBV) y una oficina 

administrativa. La segunda planta está orientada para la realización de eventos sociales, 

culturales y de capacitación para la población, con su respectiva cocina, Hall y Salón de 

eventos.  

En la casa comunal existe la presencia de Riesgos naturales y antropogénicos que 

pueden afectar su infraestructura y a la salud de los habitantes; para sobre guardar la 

integridad de los pobladores se va siguiendo la normativa vigente del plan de 

ordenamiento territorial la mismas que nos permite dar una mejor manejo al uso del suelo 

y ayuda a la presencia de riesgo de peligro que exista de cualquier índole el cual debe ser 

prevenido o mitigado mediante la secretaria de gestión de riesgos que es el ente regulador 

de este tipo de programas, planes y actividades, Por lo tanto, todas las instituciones ya 

sean de carácter público o privado deben tener medidas de prevención. 

Esta provincia ha tenido problemas de salud y afecciones humanas por la presencia 

de ceniza del volcán Tungurahua, también de incendios forestales, sismos y muchos más. 

La secretaria de gestión de riesgos ha pedido a las autoridades de los GADM`S que realice 

plantes de contingencia para las sus dependencias como es la casa comunal en el sector 

de Santa Lucia centro, el mismo que necesita la creación de una gestión de riesgos  

mayores ya que en la actualidad no existe ninguna versión del documento a realizarse y 

en tal virtud es necesario elaborar y capacitar a los pobladores del sector ante una evento 

mayor y de esta manera el COE cantonal contará con todos los requisitos de 

funcionamiento de sus edificaciones. 
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1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo la gestión de riesgos mayores permitirá mejorar la capacidad de respuesta de 

los usuarios de la casa comunal de Santa Lucía Centro perteneciente al cantón Tisaleo? 

1.4. Justificación  

Las actividades operativas y administrativas de la casa comunal, se puede ver 

afectada por situaciones de riesgo ya sean estos de origen social, antrópico o naturales 

que pueden afectar la integridad de las personas y de la infraestructura. 

La aplicación de diferentes normativas y la introducción de diferentes métodos y 

medidas de control nos ayudaran a reducir los posibles riesgos existentes para así poder 

salvaguardar la integridad física y moral de todas las personas que diariamente se 

encuentran en la casa comunal. 

La casa comunal, al ser un lugar de concurrencia continua por sus diferentes 

actividades que se desempeñan en el mismo se tiene la obligación de salvaguardar la 

integridad de las personas y de la infraestructura ante la presencia de cualquier posibilidad 

de ocurrencia de algún evento adverso el cual hace necesario que se elabore el respectivo 

plan de emergencia. 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. Objetivos General  

 Gestionar riesgos mayores para mejorar la capacidad de respuesta de los usuarios 

de la casa comunal de Santa Lucía centro perteneciente al cantón Tisaleo.  

1.5.2. Objetivos Específicos  

➢ Identificar los riesgos externos en el sector aledaño a la casa comunal de Santa 

Lucía centro perteneciente al cantón Tisaleo. 

➢ Evaluar la edificación perteneciente a la casa comunal de Santa Lucía centro 

perteneciente al cantón Tisaleo mediante los métodos MESERI y MEEIPE para 

constatar su estado inicial. 

➢ Ubicar señaléticas y elementos necesarios para una gestión correcta de la 

instalación en estudio. 
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➢ Elaborar y socializar el plan de emergencia para la casa comunal de Santa Lucía 

Centro perteneciente al cantón Tisaleo. 

➢ Realización del simulacro en la casa comunal de Santa Lucía Centro perteneciente 

al cantón Tisaleo. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Estado del Arte 

El deseo de aplicar este tema es por el impacto que el mismo deja sobre las 

instituciones y otras dependencias donde se aplicó una gestión de riesgos 

mayores los cuales se fundamenta principalmente en salvaguardar la integridad 

de las personas que laboran ahí y los visitantes que están inmersos en esa área 

de estudio, para lo cual detallare tres tesis aplicadas en tres diferentes escenarios 

y los resultados que los mismos arrojaron después de su desarrollo: 

A. GESTIÓN DE RIESGOS MAYORES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN TISALEO: ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 

Elaborado por: FRANKLIN EDUARDO CARRILLO MEJÍA 

Fecha de elaboración: 2017 

En resumen dentro de su tesis en el capítulo V en la parte de conclusiones en 

la página #42 manifiesta que: “La gestión de riesgos nos permitió tomar 

medidas preventivas que nos ayuden a estar preparados ante una emergencia 

natural o antrópica, mejorando la capacidad de respuesta de los trabajadores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo”. 

B. GESTIÓN DE RIESGOS MAYORES EN LOS TALLERES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

RIOBAMBA: PLAN DE EMERGENCIA 

Elaborado por:  JOSÉ FRANCISCO DÁVILA  

SERGIO IVÁN LAMIÑA ASQUI 

Fecha de elaboración: 2015 

En resumen dentro de su tesis en el capítulo V en la parte de conclusiones en 

la página #33 manifiestan que: “Se gestionó los riesgos mayores en el taller del 

GADM – Riobamba mejorando la capacidad de respuesta del personal 
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administrativo, operativo y visitante ante eventos adversos.  

Las identificaciones de riesgos realizadas inicialmente, sirvieron de base para 

poder determinar el diagnóstico en el que se encontraban los Talleres del 

Municipio respecto a la capacidad de respuesta ante un evento negativo y así, 

poder desarrollar un correcto Plan de Emergencia y Contingencia”. 

C. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

MAYORES EN LA COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A., EN LA CIUDAD JOYA 

DE LOS SACHAS: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Elaborado por: EDISON WALTER MASTIÁN CHILLO 

 Fecha de elaboración: 2015 

En resumen dentro de su tesis en el capítulo V en la parte de conclusiones en 

la página #66 manifiesta que: “Se implementó el Sistema de Gestión de riesgos 

mayores en la compañía ORIENTOIL S.A., mediante la elaboración del Plan de 

Emergencias.  

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la Compañía ORIENTOIL 

S.A., relacionado con el Sistema de Gestión de Riesgos mayores mediante la 

aplicación de una lista de chequeo.  

Se identificó, evaluó y controló los riesgos mayores para un mejor desempeño 

de los trabajadores mediante la aplicación de los métodos NFPA, MESERI, 

MEIPPE. 

Se elaboró e implementó el Plan de Emergencia precautelando de esta 

manera la salud de los trabajadores y se cumplió con exigencias legales del 

SAITE.” 

Como podemos observar existe una mejora en la capacidad de respuesta en los 

lugares que se aplicó “LA GESTIÓN DE RIESGOS MAYORES” en tal virtud realizaré 

esta gestión en la casa comunal para precautelar y mejorar la capacidad de respuesta de 

los usuarios de la casa comunal de Santa Lucía Centro perteneciente al cantón Tisaleo. 

Dentro del estudio de un plan de riesgos mayores deberemos centrarnos básicamente 
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en el estudio de su terminología y las diferentes conceptualizaciones que se debe regir en 

una gestión de riesgos logrando de esta manera alcanzar un buen estudio investigativo. 

2.2. Fundamentación Legal  

Análisis del esquema estructural de las leyes que siguen en nuestro país para el 

cumplimiento, control y seguimiento, las mimas que pueden ayudar a mejorar un 

programa de evaluación del cumplimiento a las normativas vigentes. En la figura 1. 

Describimos las principales leyes y la pirámide jerarquía   del Ecuador. 

 
Figura 1 Pirámide de la jerarquía de las leyes en el Ecuador 

2.2.1. Constitución de la republica del ecuador  

La constitución República del Ecuador en su sección novena, Gestión del Riesgo, 

Art. 389, numeral 3: “Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 

gestión” (p.175).  

2.2.2. Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo  

La decisión 584 Instrumento Andino De Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

artículo 16 indica:  

Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, 

de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 
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emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

emergencias de fuerza mayor. (p.9) 

2.2.3. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393 Ecuador). 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) en sus Disposiciones Generales, artículo 

15, numeral 2, establece:  

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes a) 

Reconocimiento y evaluación de riesgos; b) Control de riesgos profesionales… y g) 

(agregado por el Art. 12 del Decreto 4217) Deberá determinarse las funciones en los 

siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a 

los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener: 7  

Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente 

a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad 

con que se cuanta para tal fin. 4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales 

con la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia… (p.12 – 13)  

Así también dentro del Capítulo IV, Art. 160 Evacuación de locales, numeral 6 del 

mismo cuerpo legal indica: “La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un 

plan de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a 

todos los usuarios” (p.75). 

2.2.4. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios 

(Ecuador). 

El Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios en su Art. 

264 indica:  

Todo establecimiento que por sus características industriales o tamaño de sus 

instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o 

empleados, deben organizar una BRIGADA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS, 
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periódica y debidamente entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de 

las zonas de trabajo. (p.38)  

Así también en el Art. 275 del mismo cuerpo legal señala: “Todo establecimiento 

industrial y fabril contará con el personal especializado en seguridad contra incendios y 

proporcionalmente a la escala productiva contará con una Área de Seguridad Industrial, 

Comité de Seguridad y Brigada de Incendios…” (p.39). 

2.3. Gestión de Riesgos  

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en su Plan Institucional de Gestión de 

Riesgos indica que:  

La Gestión del Riesgo es la capacidad de la sociedad y de sus actores para modificar 

las condiciones de riesgo existentes, actuando prioritariamente sobre las causas que 

lo producen.  

Incluye las medidas y formas de intervención que tienden a reducir, mitigar o 

prevenir los desastres; en otras palabras, es una intervención destinada a modificar 

las condiciones generadoras del riesgo con el fin de reducir los niveles del mismo y 

eliminarlo hasta donde sea posible. (p.2) 

2.4. Amenaza  

Según Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR, 2014) define amenaza: 

“fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, así como daños materiales, sociales 

económicos o ambientales.” (p.58). 

2.5. Riesgo  

Según SNGR (2014) define riesgo como: “Es la magnitud estimada de perdidas 

posibles calculadas para un determinado escenario, incluyendo los efectos sobre las 

personas, las actividades institucionales, económicas, sociales y el ambiente, los factores 

de riego pueden ser de origen natural o antrópicos” (p.61). 

2.6. Emergencia.  

Según la Secretaria de Gestión de Riesgos en el libro El Plan Institucional de 
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Emergencia Para Centro Educativos define a emergencia como: “Declaración hecha por 

la autoridad competente de una comunidad, cuando la alteración producida por un evento 

adverso o su inminencia, va a ser manejada por la comunidad, sin apoyo externo” (p. 4). 

2.7. Vulnerabilidad  

Según SNGR (2014) define vulnerabilidad: “Corresponde a las condiciones, factores 

y procesos que aumentan la exposición o susceptibilidad de una comunidad o sistema al 

impacto de las amenazas y a los factores que dañan su resiliencia” (p.62). 

2.8. Plan de Emergencia  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo indica que: “Un 

plan de emergencia es un conjunto de políticas, organizaciones y métodos que indican la 

manera de enfrentar una situación de emergencia en lo general y en lo particular, en sus 

distintas fases. Estará debidamente organizado y debidamente jerarquizado.” (p.1). 

2.9. Emergencia.  

Según la Secretaria de Gestión de Riesgos en el libro El Plan Institucional de 

Emergencia Para Centro Educativos define a emergencia como: “Declaración hecha por 

la autoridad competente de una comunidad, cuando la alteración producida por un evento 

adverso o su inminencia, va a ser manejada por la comunidad, sin apoyo externo” (p. 4). 

2.10. Brigada de evacuación, búsqueda y rescate  

Según la SNGR (2010) establece que la brigada de evacuación, búsqueda y rescate 

es:  

La que debe controlar que el plan de evacuación se lleve a cabo según lo establecido, 

únicamente le corresponde desalojar al personal y particulares ambulatorios que no han 

sido lesionados en el evento, Debe salir a la búsqueda de los estudiantes, docente, y más 

personas que no hayan llegado a la zona de seguridad. (p.13) 

2.11. Brigada de emergencia  

Según la El plan Institucional de Gestión de Riesgos define:  

Las brigadas de emergencia será el primer cuerpo de ayuda que intervienen en las 

emergencias con el fin de evitar que pueda convertirse en un desastre, deberá estar 
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constituida por docentes, personal administrativo y alumnos, quienes deben ser 

capacitados constantemente.  

Se debe tener en cuenta el voluntariado que puedan haber recibido ya que volverá la 

brigada más dinámica y reconocerá de mejor manera las falencias que puedan existir 

dentro del plan, así como también proponer los cambios pertinentes. (p.31) 

2.12. Brigada de incendios 

Es aquella que debe actuar frente algún tipo de conato de incendio hasta que llegue 

el personal especializado, por lo tanto, se debe revisar además el equipo contra incendios, 

revisar el en qué condiciones mensualmente se encuentran y darle es respectivo 

mantenimiento. 

2.13. Brigada de primeros auxilios  

Es aquella que debe estar conformada por personal con conocimientos básicos en 

primeros auxilios y dar Atención primaria a la persona afectada hasta que llegue personal 

especializado con el fin de reducir al máximo la pérdida de vidas.  

2.14. Brigada de comunicación  

Según la SNGR (2010) menciona que la brigada de comunicación es:  

El desarrollo paso a paso de la emergencia, y además de ser la encargada de llamar a 

los organismos de socorro. Como parte primordial de la formación de brigadas se 

realiza la reunión donde se dan a conocer sus funciones y responsabilidades que 

asumirán, con el fin de apoyar a la institución en caso de que se requiera. Según el 

Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un fenómeno peligroso 

o evento adverso, con el fin de que los organismos operativos de emergencias activen 

procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome precauciones 

especificas debido a la cercana o probable ocurrencia del evento previsible. (p.13) 

2.15. Simulacro de evacuación  

Según la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (2014) define simulacro como: 

“Ejercicio de manejo de un evento adverso siguiendo un guion predefinido, para evaluar 

las estrategias, procedimientos, desempeño, tiempos y resultados previstos trabaja con 

hechos y condiciones normales, con personajes y escenario reales en tiempo fijo.” (p.62). 
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2.16. Método MEIPEE 

Según Andrés Normand Santana (2016) el Método MEIPEE:  

Analiza al riesgo, desde la perspectiva de preparación para emergencias, mas no 

desde la visión de seguridad industrial, prevención de Riesgos Laborales o seguridad 

física. Por consiguiente, la metodología para evaluar Riesgos del curso MEIPEE, solo 

sirve para identificar y evaluar aquellos factores de Riesgos (accidentes mayores o 

graves) que pudieran generar emergencias y/o incidentes a nivel empresarial e 

industrial.  

Pasos para la evaluación de riesgo  

Identificar las amenazas y estimar su probabilidad.  

Identificar y determinar el nivel de vulnerabilidad.  

Determinar el nivel y prelación del Riesgo. (p.8) 

Para esto utilizaremos las siguientes tablas que determinaran las vulnerabilidades de 

la edificación. 

Identificación de las Amenazas por su tipo y origen 

No. TIPO ORIGEN 

1     

2     

3     

Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

No. TIPOS DE AMENAZAS 

CRITERIOS PARA 

DETERMINA EL NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE LAS 

AMENAZAS  (cada criterio 

vale 1 punto) 

N
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T
o
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d
e 

p
u
n
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n
  

1             0   

2             0   

3             0   

Fuente: Método MEIPEE-POLET 
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Descripción:           

 Antecedentes.- Hechos que hayan ocurrido en la casa comunal.  

 Estadísticas.- Referencias de eventos que hayan ocurrido en otros lugares de 

similares características. 

 Estudios científicos y/o técnico.- Son aquellos que emiten una institución técnica 

competente y que validan la probabilidad de ocurrencia de una amenaza.   

 Nivel de recurrencia o frecuencia.- Periodicidad o veces que se repite un evento 

en tiempo y espacio. Generalmente se considera los niveles de recurrencia en 

fenómenos naturales.  

 Magnitud e intensidad.- No en todos los fenómenos se posee esta información. De 

no poseer se pondrá en casillero en blanco.     

Importante: Cada afirmación debe tener un respaldo físico y/o digital.  

Determinar el nivel de probabilidad de una amenaza. 

No. 

LISTA DE AMENAZAS ORDENADAS 

POR SU NIVEL DE PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

VALOR MATRIZ 

1B (COEFICIENTE 

PARA LA 

FORMULA) 

1  0 0 

2  0 0 

3  0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Tabla 2: Evaluación general Identificación y análisis de vulnerabilidades organizacionales 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La casa comunal cuenta con un plan de emergencias 

debidamente difundido y practicado? 

        

2 ¿La casa comunal cuenta con un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST) ajustado a su 

realidad, implementado y activo? 

        

3 ¿Cuentan con un departamento de seguridad, 

responsable y/o delegado? 

        

4 ¿Posee la casa comunal un comité de higiene y 

seguridad? (Registrado en el MDT, subido al SAITE, 

activo y en funciones) 

        

5 ¿Tienen un reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo aprobado por el MDT, subido al SAITE, 

difundido y conocido por todos los colaboradores? 

        

6 ¿Cuentan con un grupo de brigadistas debidamente 

capacitados y organizados? 

        

7 ¿La distribución de las jornadas laborales solo es de 

lunes a viernes y en horarios de oficina? 

        

8 ¿La casa comunal tiene o cuenta con certificación o 

norma? ¿Cuáles? 

        

9 ¿Existen programas vigentes sobre capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias a todo nivel 

(incluyendo grupos vulnerables)? 
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10 ¿El permiso de funcionamiento otorgado por los 

Bomberos está en vigencia? 

        

11 ¿Los trabajadores en general colaboran y/o participan 

en los programas de seguridad que promueve la casa 

comunal? 

        

12 ¿Cuentan con un plan de manejo ambiental vigente y 

activo? 

        

13 ¿Los organismos de socorro han colaborado en los 

procesos de preparación de emergencias? 

        

14 ¿Integran al personal de externo, proveedores y/o 

servicios complementarios a los programas de 

seguridad? 

        

15 ¿El departamento y/o responsable de seguridad física 

colabora y participa activamente en las actividades de 

seguridad industrial o inherente al plan de 

emergencias? 

        

16 ¿Cuenta con un plan de ayuda mutua? – PAM         

17 ¿Llevan y mantienen un sistema de orden y limpieza?         

18 ¿Mantienen programas vigentes para mantener activa 

las brigadas, constatar que las vías de evacuación y 

puntos de encuentro están expeditas o libres y recursos 

de emergencias? 

        

RESULTADO PARCIAL  V1 - Tabla 2: 0 0 0 0 
 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 

con la puntuación de 1.   

Tabla 2A.1-INC.: Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico / recursos (INCENDIOS) 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿Poseen extintores de acuerdo a lo 

establecido?  

        

2 ¿Poseen un sistema de alarma 

adecuado y específico para incendios? 

        

3 ¿Todas las áreas y/o recursos (ruta de 

evacuación, puntos de encuentro, 

extintores, áreas de riesgos, etc.) están 

debidamente señalizadas de acuerdo a 

lo establecido en norma INEN-ISO 

3864-1:2013 (INEN 439)? 

        

4 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los 

insumos adecuados? Los botiquines 

deben estar en relación al tamaño de la 

casa comunal. 

        

5 ¿Poseen equipos adicionales de 

primeros auxilios, tales como: 

inmovilizadores de extremidades, 

collarín, camilla? 

        

6 ¿Los brigadistas poseen equipos de 

protección personal (EPP) inherente a 

la actividad? 
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7 ¿La casa comunal tiene un sistema 

contra incendios tales como: sistemas 

hidráulicos, CO2, espuma, spinkler, 

entre otros? (Siempre y cuando 

aplique). 

        

8 ¿Poseen monitoreo de seguridad y este 

está integrado con el plan de 

emergencias? (cámaras de seguridad, 

consolas, entre otros). 

        

9 ¿Poseen un sistema de detección 

(detectores de humo, calor, gas, etc.) y 

están funcionando? 

        

10 ¿Tienen sistema de iluminación para 

casos de emergencia funcionando? 

        

11 ¿Poseen sistema de comunicación 

específica para casos de emergencia? 

        

12 ¿Existe un sistema de identificación 

para los brigadistas? (gorras, chalecos, 

brazaletes, etc.) 

        

RESULTADO PARCIAL  V2 - Tabla 2A.1-INC 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

  Tabla 2A.2-INC.: Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (INCENDIOS) 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La ubicación de la casa comunal con 

relación a su entorno está lejos de algún 

tipo de amenaza para la organización? 

        

2 ¿La casa comunal está libre de 

almacenamiento de materiales 

inflamables? De poseerlos, 

especifique. 

        

3 ¿La infraestructura está construida bajo 

algún sistema o código de seguridad? 

Ej.: paredes corta fuego 

        

4 ¿Existe un adecuado sistema eléctrico y 

recibe mantenimiento periódico? 

        

5 ¿La casa comunal está ubicada cerca de 

una estación de bomberos? (A una 

distancia menor de 5km o 10 minutos 

de respuesta). 

        

6 ¿Existen rutas de evacuación y/o 

salidas de emergencia específicos? 

        

7 ¿Existen medios alternos o comunes 

para la evacuación?  

        

8 ¿Existen vías de salida para personas 

con capacidades especiales? 

        

RESULTADO PARCIAL  V3 - Tabla 2A.2-INC 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 
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con la puntuación de 1.  

Resultados análisis de Vulnerabilidad ante Incendios 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 
RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2A.1- INC 0 

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2A.2- INC 0 

TOTAL: 0 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2A 

 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Tabla 2B.1-MP.: Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico (MAT-PEL) 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿Cuentan con sistema de detección e 

identificación por derrame o fuga de 

MAT-PEL? 

        

2 ¿Cuentan con una brigada específica para 

responder a incidentes con MAT-PEL? - 

¿Nivel? 

        

3 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma 

específico para MAT-PEL? 
        

4 ¿El MAT-PEL está debidamente 

señalización y/o rotulado? 
        

5 ¿Poseen botiquín/es portátiles, duchas 

y/o equipos para la descontaminación?  
        

6 ¿Poseen equipos de protección personal 

(EPP) para MAT-PEL según el nivel de 

protección? 

        

7 ¿Poseen equipos para el control o 

contención para fugas y/o derrames? 
        

8 ¿Poseen y saben dar uso a la Guía de 

Respuesta a Emergencias (GRE) y/o 

NIOSH? 

        

9 ¿Poseen un sistema de comunicación 

interna y externa para incidentes con 

MAT-PEL? 

        

10 ¿Poseen la información de la hoja de 

seguridad (MSDS) por cada producto? 

(en un lugar visible y conocido por los 

brigadistas) 

        

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2B.1-MP 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Nota: Sume las afirmaciones. Cada afirmación tendrá un valor de 1 punto. 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 

con la puntuación de 1.  
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Tabla 2B.2-MP.: Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (MAT-PEL) 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿El almacenamiento del MATPEL es 

seguro y esta soportado bajo un 

procedimiento? 

        

2 ¿La manipulación y/o transporte de 

MATPEL es seguro y esta soportado bajo 

un procedimiento? 

        

3 ¿La ubicación de los MATPEL está alejada 

de las oficinas y no representa peligro para 

los colaboradores? 

        

4 ¿Existen zonas seguras dentro de la casa 

comunal? 
        

5 ¿Las zonas o áreas peligrosas dentro de la 

casa comunal están señalizadas? 
        

6 ¿Existen rutas de evacuación y/o salidas de 

emergencia específicos? 
        

7 ¿Existen medios alternos para la 

evacuación de personas con capacidades 

especiales?  

        

8 ¿La casa comunal está ubicada en un sector 

o parque industrial y no representa peligro 

para la comunidad circundante? 

        

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2B.2 - MP 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Nota: sume las afirmaciones. Cada afirmación tendrá un valor de 1 punto. 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 

con la puntuación de 1.  

Resultados análisis de Vulnerabilidad ante MAT-PEL 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2B.1 – MP 0 

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2B.2 – MP 0 

TOTAL: 0 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2B 

 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Tabla 2C - SISMO.: Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico e Infraestructura  

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1  ¿El domicilio de la casa comunal está ubicado 

geográficamente en un Cantón o Provincia 

considerada de amenaza baja a eventos 

sísmicos? 

        

2 ¿La infraestructura está construida bajo algún 

sistema o código de seguridad?  
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3 ¿En el último sismo registrado la infraestructura 

estuvo libre daños? 

        

4 ¿Las paredes, columnas, pilares, piso y/o loza 

(si tuviera) están en buen estado? Ej.: No 

presentan ningún tipo de fisuras. 

        

5 ¿La empresa está construida junto a otras 

edificaciones que no le representan amenaza? 

        

6 ¿La edificación es menor a 2 pisos? Ej.: PB, 

primer y segundo piso. 

        

7 ¿Existen elementos no estructurales en la 

organización que están asegurados para que no 

cayeran y/o desprendieran en una vez ocurrido 

el sismo? 

        

8 ¿La casa comunal está alejada de otras 

edificaciones que pudieran afectar su 

integridad? 

       

9 ¿El tipo de material con la cual está hecha la 

edificación brinda seguridad para sus 

ocupantes? Ej. Edificio sin cubiertas de vidrio o 

ventanales grandes. 

        

10 ¿Durante el último sismo registrado en la 

localidad, la infraestructura de la organización 

estuvo libre de daños? 

        

11 ¿Cuenta con un lugar amplio, seguro y libre de 

peligros destinada como punto de encuentro 

post sismo? 

        

12 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma específico 

para dar la señal de evacuación después del 

sismo? 

        

13 ¿Poseen un sistema de señalización de acuerdo 

a lo establecido en norma INEN-ISO 3864-

1:2013 o Secretaría de Gestión de Riesgos? 

        

14 ¿Tiene rutas de escape libre de obstáculos?         

15 De existir: ¿Las zonas de peligro o colapso están 

debidamente señalizadas? 

        

16 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los insumos 

adecuados y kit de supervivencia? 

        

17 ¿Tienen sistema de iluminación para casos de 

emergencia que esté funcionando? 

        

18 ¿Poseen sistema de comunicación específico 

para casos de emergencia? 

        

RESULTADO PARCIAL V2– Tabla 2.C SISMO 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Nota: sume las afirmaciones. Cada afirmación tendrá un valor de 1 punto. De no 

aplicar la pregunta se le asignará 1 punto. 

Resultados de análisis de Vulnerabilidades ante Sismos 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2C SISMO 0 

TOTAL: 0 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2C: 

 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 
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Tabla 2D - 1 Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico (Inundaciones)  

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (2pt) (0pt) (0.5pt) 

1  ¿El domicilio de la casa comunal está ubicado 

geográficamente en un sector identificado con 

susceptibilidad baja a inundaciones? 

        

2 ¿La casa comunal se encuentra lejos de una zona 

de inundación según los mapas de amenazas 

existentes? 

        

3 ¿Se encuentra lejos de ríos, esteros, represas y/o 

quebradas se desbordan en época invernal o bajo 

otras circunstancias? 

        

4 ¿Durante la última estación invernal registrada en 

la localidad, la infraestructura de la organización 

estuvo libre de daños? 

        

5 ¿Los equipos, suministros, materia prima, entre 

otros están ubicados en un lugar seguro libre de ser 

afectados por una inundación? 

        

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2D.1- INUN. 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Matriz 2D - 2 Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (Inundaciones) 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

6 ¿La casa comunal se encuentra construida en un 

lugar lejos de rellenos, sobre planicies 

anteriormente inundables, cercana de quebradas y 

cauces de ríos antiguos? 

      

7 ¿Cuenta con un lugar amplio, seguro y libre de 

peligros destinada como punto de encuentro 

debidamente señalizada? 

        

8 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma específico 

para dar la señal de evacuación por inundaciones? 

        

9 ¿Poseen un sistema de señalización de acuerdo a 

lo establecido en norma INEN-ISO 3864-1:2013 o 

Secretaría de Gestión de Riesgos? 

        

10 ¿Tiene rutas de escape libre de obstáculos?         

11 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los insumos 

adecuados y kit básico de supervivencia? 

        

12 ¿Tienen sistema de iluminación para casos de 

emergencia que esté funcionando? 

        

13 ¿Poseen sistema de comunicación específica para 

casos de emergencia? 

        

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2D.2 - INUN. 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Nota: sume las afirmaciones. Cada afirmación tendrá un valor de 1 punto. De no 

aplicar la pregunta se le asignará 1 punto. 
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Resultados de análisis de Vulnerabilidad ante Inundaciones 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2D.1- INUN. 0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2D.2- INUN. 0 

TOTAL: 0 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2D: 

 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Tabla 2E.1- Inundación.: Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico (Eventos Volcánicos) 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (2pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La casa comunal está ubicada geográficamente 

fuera de un cantón o provincia con presencia de un 

volcán activo? 

        

2 ¿La casa comunal se encuentra lejos de una zona 

de peligros volcánicos según los mapas de 

amenazas existentes? 

        

3 ¿En el último estado de alerta o erupción 

volcánica, la infraestructura estuvo libre daños? 

        

4 ¿La organización está lejos de estar expuesta a las 

amenazas asociadas a un evento eruptivo tales 

como: gases volcánicos, flujo de lava, domos de 

lava, flujos piro plásticos, lluvia de cenizas y piro 

plastos?  

        

5 ¿La organización está lejos de estar expuesta a las 

amenazas asociadas a un evento eruptivo tales 

como: sismos volcánicos, flujo de lodos y 

escombros (ladares), avalanchas de escombros?  

        

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.1- ERUPVOL. 0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 

con la puntuación de 1.  

Tabla 2E.2- Inundación.: Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (Eventos Volcánicos) 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

6 ¿La infraestructura está construida con algún tipo de 

protección para casos de caída de cenizas?  

0 0     

7 ¿Cuenta con un lugar cercano destinada como punto 

de encuentro o zona de seguridad debidamente 

señalizada? 

        

8 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma específico para 

dar la señal de evacuación por erupción? 

        

9 ¿Poseen un sistema de señalización de acuerdo a lo 

establecido en norma INEN-ISO 3864-1:2013 o 

Secretaría de Gestión de Riesgos? 

        

10 ¿Tiene rutas de escape libre de obstáculos?         

11 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los insumos 

adecuados y kit básico de supervivencia? 
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12 ¿Las personas, equipos, suministros, materia prima, 

entre otros están ubicados en un lugar seguro libre de 

ser afectados por los flujos producto de la erupción? 

        

13 ¿Poseen sistema de comunicación específica para 

casos de emergencia? 

        

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.2-ERUPVOL.  0 0 0 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Nota: sume las afirmaciones. Cada afirmación tendrá un valor de 1 punto. De no 

aplicar la pregunta se le asignará 1 punto. 

IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la casa comunal, se le asignará 

con la puntuación de 1.  

Resultados análisis de Vulnerabilidad ante Eventos Volcánicos 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.1. ERUPVOL. 0 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.2.ERUPVOL. 0 

TOTAL: 0 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA  2E: 

 0 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

 

Resultados del estudio MEIPEE 

ÍTEM 

TIPO DE 

AMENZA 

VALOR 

TABLA 1B: 

COEFICIENTE 

ASIGNADO 

PARA LA 

FÓRMULA 

RESULTADO 

DE TABLA 

2A, 2B, 2C, 

SEGÚN LA 

AMENZA RESULTADO 

NIVEL DE 

RIESGO 

1 0 0 0 0 RIESGO BAJO 

2 0 0 0 0 RIESGO BAJO 

3 0 0 0 0 RIESGO BAJO 

Fuente: Método MEIPEE-POLET 

TABLA 1 - Nivel de Probabilidad y Coeficiente 

Ítem Calificación 

Total de puntuación 

TABLA 1A 

Coeficiente asignado 

para la fórmula 
1 AP (Altamente probable)  5 a 4 4 

2 MP (Muy probable) 3 3 

3 P (Probable) 2 2 

4 PP (Poco probable) 1 o 0 1 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 
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Tabla 2- Niveles de Vulnerabilidad 

Ítem 
Valores (sólo 

afirmaciones) Coeficiente Calificación 
1 De 1 al 14 3 VULNERABILIDAD ALTA 

2 De 15 a 27 2 VULNERABILIDAD MEDIA 

3 De 28 a 38 1 VULNERABILIDAD BAJA 

 Fuente: Método MEIPEE-POLET 

Tabla 3 - Nivel de Riesgo 

Ítem Valor de ponderación Categoría 

1 12 a 8 Riesgo alto 

2 7 a 4 Riesgo medio 

3 3 a 1 Riesgo bajo 

Fuente: Método MEIPEE-POLET 

2.17. Carga Térmica  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2007) en 

la NTP 766 indica que:  

Tiene como objetivo servir de guía para la interpretación de los parámetros y su 

aplicación al cálculo del nivel de riesgo intrínseco según la densidad de carga de 

fuego ponderada. La densidad de carga térmica o carga de fuego se determina 

mediante el cálculo del sumatorio del producto de la cantidad de cada materia 

combustible por su poder calorífico respectivo y dividido por la superficie del local 

que contenga las materias consideradas. Este concepto representa la energía 

calorífica por unidad de superficie que se liberaría en el caso de incendio de todo el 

material combustible existente en el local. (p.4)  

2.18. Método MESERI  

Es el método de evaluación más sencillo de aplicar, además de ser el método que la 

SNGR recomienda.  

Según la fundación MAPFRE en el Manual de Seguridad contra incendios considera 

el Método MESERI como:  

Un esquema de asignación de puntos debido a que se basan en la consideración 

individual, de diversos factores generadores o agravantes del riesgo de incendio; y 

por otro, de aquellos que reducen y protegen frente al riesgo.  
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Número de plantas o altura del edificio; al analizar un incendio dentro de un edificio, 

mientras más alto sea, más rápido será la propagación del incendio. El valor de la 

calificación depende de la altura o de cuantos pisos tenga. Si la altura entre los 

diferentes pisos es variable, se debe tomar siempre la menor.  

Superficie de incendio; se debe tener en cuenta que las divisiones deben estar 

construidas por materiales calificados como RF-240 y para las puertas RF-120, de lo 

contrario se considerara que toda el área es la superficie de incendio. Resistencia al 

fuego; se refiere a la estabilidad al fuego de los elementos constructivos, se 

considerara alta una estructura de hormigón.  

Falsos techos, es el recubrimiento en la parte superior, especialmente en naves 

industriales; por lo general acumulan residuos volviéndolos de más fácil combustión. 

Distancia de los bomberos; es el valor asignado a la relación entre la distancia y el 

tiempo estimado de llegada, solo se considerara las instalaciones del cuerpo de 

bomberos que cuente con personal correctamente capacitado y vehículos las 24 horas 

del día.  

Accesibilidad a el edificio; se considera a los accesos que sirvan de entrada para el 

combate contra incendios. En el peligro de activación; se evalúa las posibles fuentes 

de ignición contemplando el proceso productivo y la actividad que probablemente 

puedan originar un incendio. En casos especiales este análisis debe ser más 

exhaustivo, dependiendo del tipo de ignición que pueda existir.  

Carga térmica; se evalúa la cantidad de calor en una superficie que tienen la 

posibilidad de producir una combustión de todos los materiales existentes.  

Inflamabilidad de los combustibles; es la posibilidad de que se presente una ignición 

con respecto a los combustibles presentes. Almacenamiento en altura; si existe un 

almacenamiento en lugares superiores a los 2m, aumenta el peligro de que se 

produzca un incendio.  

Orden y limpieza; evalúa el orden y limpieza del lugar analizado, así como también 

la existencia de un plan de mantenimiento de las instalaciones y el respeto a los 

lugares asignados para el almacenamiento respectivo. El hacinamiento de elementos 

combustibles puede facilitar la ignición de los mismos.  
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Concentración de valores; es el valor asignado a la cuantía de pérdidas económicas 

que puede ocasionar un incendio dentro de las instalaciones, sin considerar las 

perdidas posteriores.  

Los factores de destructibilidad analizan la posibilidad que las maquinarias, equipos, 

materia prima, etc.; sean destruidos por factores generados en un incendio o por la 

acción de agentes extintores del mismo.  

Dentro del análisis se ponderan los siguientes: calor, humo, corrosión y agua. 

Propagabilidad horizontal; al existir líneas de producción en serie o de tipo “lineal”; 

en la que la materia prima utilizada, materiales o maquinaria ofrezca la continuidad 

para la posible propagación de las llamas.  

Propagabilidad vertical; al existir elementos (maquinaria, estructura) ubicados de tal 

forma que permita la Propagabilidad en vertical; también cuando existe 

almacenamiento en altura. (p.15 – 29) 

Para esto se utiliza la siguiente tabla: 

Evaluación de Riesgos contra Incendios 

Concepto Coeficiente Puntos   Concepto Coeficiente Puntos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 menor de 

6m 

3 
  

Baja 10 
  

3,4, o 5 entre 6 y 

15m 

2 Media 5 

6,7,8 o 9 entre 15 

y 28m 

1 Alta 0 

10 o más más de 

28m 

0 Por humo   

Superficie mayor sector 

incendios 

  Baja 10 
  

de 0 a 500 m2 5 
  

Media 5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta 0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja 10 
  

de 3501 a 4500 m2 1 Media 5 

más de 4500 m2 0 Alta 0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego 

(hormigón) 

10 
  

Baja 10 
  

No combustible (metálica) 5 Media 5 

Combustible (madera) 0 Alta 0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 Vertical   
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Con falsos techos 

incombustibles 

  3 
  

Baja 5 
  

Con falsos techos 

combustibles 

  0 Media 3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta 0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 
  

Baja 5 
  entre 5 y 10 km  5 y 10 min. 8 Media 3 

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6 Alta 0 

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2 SUBTOTAL (X) _ _ _ _ _  _ _ _ 

_ 

  

más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 
  

Concepto SV CV Puntos 

Media 3 Extintores portátiles 

(EXT) 

1 2  

Mala 1 Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

2 4  

Muy mala 0 Columnas hidratantes 

exteriores (CHE) 

2 4  

PROCESOS Detección automática 

(DTE) 

0 4  

Peligro de activación   Rociadores 

automáticos (ROC) 

5 8  

Bajo 10 
  

Extinción por agentes 

gaseosos (IFE) 

2 4  

Medio 5 SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección 

frente al incendio) Bajo 10 
  Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 
  Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 
  Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen 

mejoras dentro de los factores X e Y 

disminuimos los riesgos de incendios; este 

método permite cuantificar los daños y su 

aplicación frecuente minimiza los daños a 

personas. 

menor de 2 m. 3 
  entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2  

menor de 500 3 
  entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Realizado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Fundación MAPFRE. 

 

      5X         5Y 

P= ----- + -------- + 1(BCI) 

     120        22 
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Tabla de Resultados Método MESERI 

Valor del Riesgo Calificación del Riesgo 

Inferior a 3 Muy  malo 

Entre 3 y 5 Malo 

Entre 5 y 8 Bueno 

Superior a 8 Muy  bueno 

Fuente: Fundación MAPFRE. 

2.19. Estructura del Plan de Emergencia  

El cuerpo de Bomberos de Tungurahua cuenta con un formato establecido para la 

revisión y aprobación del mismo el cual se detalla a continuación por puntos.  

PORTADA (Nombre de la empresa, Foto fachada principal, representante legal, 

responsable de seguridad, fecha de elaboración).  

SEGUNDA HOJA: Mapa o croquis de Georreferenciación de la 

empresa/entidad/organización (norte geográfico, vías principales y alternas).  

TERCERA HOJA: Mapa o croquis de ruta crítica desde la estación de Bomberos 

más cercana. 

 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN  

1.1. Información general de la empresa / entidad / organización.  

Razón Social.  

Dirección exacta (calle principal, número, calle secundaria, sector, barrio, parroquia, 

puntos de referencia).  

Contactos del representante legal y responsable de la seguridad.  

Actividad empresarial.  

Medidas de superficie total y área útil de trabajo.  

Cantidad de población (Describir número: mujeres, hombres, embarazadas, 

capacidades especiales, distribución por turnos, otros.)  

Cantidad aproximada de visitantes, clientes (personas flotantes).  



27 
 

Para locales de concentración masiva: aforo, número de vendedores.  

Para entidades educativas, cantidad de estudiantes con edades, docentes, 

administrativos y de varios servicios.  

Fecha de elaboración del plan.  

Fecha de implantación del plan.  

1.2. Situación general frente a las emergencias  

Antecedentes (Emergencias suscitadas)  

Justificación (Del porqué se elabora el plan)  

Objetivos del plan de emergencia  

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

EMPRESA:  

2.1. Describir por cada área, dependencia, nivelas o plantas:  

Proceso de producción y/o servicios con numérico de personas.  

Tipo y años de construcción.  

Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás elementos 

generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, derrames, entre otros.  

Materia prima usada (descripción general, cantidad, características).  

Desechos generados.  

Materiales peligrosos usados (especifique nombres, cantidades, inflamabilidad, 

toxicidad, reactividad, consideraciones especiales).  

2.2. Factores externos que generen posibles amenazas:  

Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras organizaciones 

aledañas o cercanas si existieren (las que considere que tengan mayores peligros).  
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Factores naturales aledaños o cercanos: Terreno laderoso, montañas, terrenos 

baldíos, estancamiento de aguas lluvia, ríos, lagunas, reservorios, sector sísmico, 

entre otros, si lo hubiera.  

3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS  

Calcular el Riesgo por accidente mayor (Incendios, Explosiones, Inundaciones, 

Sismos u otro.) utilizando una matriz causa efecto y evaluar el riesgo de Incendio 

utilizado, usar métodos reconocidos como: NFPA, GRETENER, MESERI, 

COEFICIENTE DE K, GUSTAV-PURT, FIRE & INDEX, WILLIAM FINE, entre 

otros. Es importante que para elegir el método, considere las limitaciones de cada 

uno de ellos y su aplicabilidad de acuerdo al tamaño y tipo de la empresa u 

organización, número de plantas, materiales que usa, entre otros aspectos.  

Analice también otros factores de riesgos detectados y con potencial peligro.  

Estimación de daños y pérdidas (internos y externos) según las valoraciones de 

riesgos obtenidas por áreas, dependencias, niveles o plantas de la empresa/ entidad/ 

organización.  

Priorización de las áreas, dependencias, niveles o plantas, según las valoraciones 

obtenidas (grave, alto, moderado, leve). En el anexo 1 de la estructura del plan 

colocaremos los siguientes aspectos.  

Adjuntar plano, mapa o croquis de RIESGOS internos y externos, usar símbolos y 

leyenda al costado del documento (Presentar en formato A3 a colores, con firma de 

responsabilidad, logotipo y nombre de empresa, así como dirección exacta). 

Aplicación de la Norma INEN 439 y 440.  

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos evaluados. 

Detalle de 1as propuestas preventivas, de control y adecuación a implementar, para 

todos los riesgos detectados, evaluados y priorizados como graves o de alto riesgo.  

Detalle y cuantifique los recursos que al momento cuenta para prevenir, detectar, 

proteger y controlar incendios (Referirse al Reglamento de Prevención de Incendios, 
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INEN, NFPA).  

Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros, (cuadro que detalle 

cantidad, dispositivo, ubicación y características de los mismos) Sistemas para 

evacuación de humos.  

Extintores (cuadro que detalle cantidad, agente extintor, ubicación, eficacia, 

capacidad kg.)  

Escaleras de evacuación, lámparas de emergencia, otros.  

Sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidrantes, gabinetes contra 

incendios, monitores, gases inertes y limpios, otros), en el anexo 2 del formato del 

plan de emergencia nos indica que debemos adjuntar el mapa, plano o croquis con 

ubicación de:  

Medios de detección, protección y control que tenga la organización (RECURSOS).  

Vías de evacuación, rutas a tomar, zona de segundad o punto de reunión, escaleras 

de evacuación, lámparas de emergencia, otros (EVACUACIÓN). (Usar simbología 

con leyenda al costado del mapa, presentar en formato A3 a colores con firma de 

responsabilidad, logotipo y nombre de empresa, así como dirección exacta). 

Aplicación de la Norma INEN 439 y 440.  

5. MANTENIMIENTO  

Procedimientos de mantenimiento.  

Detalle de procedimientos para mantenimiento de los recursos de protección y 

control que cuenta (incluye cuadro de responsables, periodicidad, otros).  

6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA 

EMERGENCIAS  

6.1. Detección de la emergencia.  

Descripción del tipo de detección que tiene (humana o automática).  
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6.2. Forma para aplicar la alarma.  

Detalle los procedimientos (quién informa, que ocurre, dónde ocurre). .  

6.3. Grados de emergencia y determinación de actuación.  

Establezca criterios para determinar el grado o nivel de emergencia:  

Emergencia en fase inicial o Conato.  

Emergencia sectorial o Parcial.  

Emergencia General.  

6.4. Otros medios de comunicación.  

Describa otros sistemas de comunicación que se cuente para emergencias (teléfonos, 

transmisores, handies, alto parlantes, otros)  

NOTA: Es importante que el sistema de alarmas sea entendido por todo el personal 

de la organización, especialmente cuando existe codificaciones que determinan si se 

trata de una emergencia generado por las personas o la naturaleza, además debe 

considerarse que es una alarma independiente y tiene que ser en dos fases una de 

alerta y otra de reacción.  

7. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS  

Estructure la organización de las brigadas y del sistema de emergencias, asignando 

las respectivas funciones (en el antes, durante y después).  

NOTA: Es importante que los procedimientos sean descritos según la naturaleza de 

la emergencia; no se puede atender con el mismo esquema a un incendio que a un 

terremoto.  

7.2. Composición de las brigadas y del sistema de emergencias.  

Detalle las personas que conformarán la organización de brigadas y del sistema de 

emergencias (nombres, función dentro de la empresa, organización o institución, 

número de elementos, ubicación, contactos)  
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7.3. Forma de actuación durante la emergencia.  

Desarrolle los procedimientos de actuación de cada unidad o brigada, del sistema de 

emergencia y de todo el personal en caso de suscitarse una emergencia o evento 

adverso (qué hacer, cómo se debe hacer o actuar).  

Establezca las normativas generales y específicas de actuación, orden y seguridad; 

para cada uno de los eventos que pueden originarse, según la identificación y 

evaluación realizada. (Ejemplo: incendios, explosiones, inundaciones, terremotos, 

erupciones volcánicas, otros)  

7.4. Actuación especial.  

Detalle los procedimientos de actuación en caso de emergencia por horas de la noche; 

festivos, vacaciones, entre otras fechas.  

7.5. Actuación de rehabilitación de emergencia.  

Establecer los procedimientos que aplicaría para rehabilitar y retomar la continuidad 

de las actividades, después de terminada la emergencia.  

8. EVACUACIÓN  

8.1. Decisiones de evacuación.  

Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, otros criterios). 26  

8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia.  

Describa las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de evacuación, 

señalización, zona de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios para que 

la evacuación sea exitosa, (incluya características, puntos de ubicación y verifique 

con la normativa respectiva de cumplimiento).  

8.3. Procedimientos para la evacuación.  

Describa los procedimientos necesarios para las fases de la evacuación (Detección 

del peligro, alarma, preparación para la salida y salida del personal), considerando 

los eventos como incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados en la 
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evaluación; considere la evacuación especial de mujeres embarazadas, capacidades 

especiales, enfermos en cama, u otros si lo tuviera.  

NOTA: Las vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto de reunión, 

escaleras de evacuación, lámparas de emergencia u otros, deben constar en el anexo 

2, o hacer un anexo 3 solo del mapa de evacuación.  

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA  

Programación de implantación del sistema de Señalización para evacuación, 

prohibición, obligación, advertencia, información; así come colores y pictogramas 

enmarcados en norma (en caso de no contar con señalización).  

Implemente Carteles Informativos resumidos para procedimientos de emergencia, 

mapa de riesgos, insumos, evacuación, otros. (Puede usar trípticos, afiches).  

Programe Cursos anuales para implantar el plan, mismos que deberán estar enfocados 

a todo el personal, brigadas de emergencia, altos y medios mandos; incluya fechas 

tentativas, responsables, temática a tratar (Incluya: Manejo de extintores, Prevención 

y Control de Incendios, Primeros Auxilios, Evacuación, otros).  

Programe Simulaciones, Prácticas y Simulacros; considere que deberá llevar a cabo 

por lo menos un simulacro al año. (Coordine con la Empresa Cuerpo de Bomberos, 

la realización de los simulacros).  

10. FUENTE BIBLIOGRÁFICA  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y SELLOS  

Representante legal de la empresa / organización / institución.  

Responsable de la Seguridad e Higiene del trabajo de la empresa / organización / 

institución quien realizará el plan de emergencia (sólo en lugares obligados a tener 

el respectivo especialista), incluya número de cédula.  

En caso de agencias, sucursales, franquicias, etc., la firma del responsable de 

seguridad de cada agencia o sucursal o franquicia.  
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LEGALIZACIÓN  

El Plan deberá presentarse para su aprobación al Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Tisaleo.  

Se entregará dos juegos originales del Plan con sus anexos (uno queda en el Cuerpo 

de Bomberos, y otro se devuelve con firma y sello de aprobación).  

Un archivo digital (CD) con todo el plan incluidos mapas.  

El Plan deberá presentarse para su aprobación con una copia certificada de registro 

del Profesional en Seguridad y Salud que realizó el Plan o copia de título profesional, 

de acuerdo al nivel de riesgo que exige el Tipo y la actividad de la Empresa. 

El plan tiene una vigencia de dos años, luego de lo cual se deberá solicitar una nueva 

aprobación; sin embargo de existir cambios en cualquier tiempo que afecten la 

funcionalidad del plan, la reevaluación del mismo deberá ser presentada al Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Tisaleo para una nueva aprobación.  

Cuando los señores inspectores del Cuerpo de Bomberos, visiten su entidad, 

comprobarán la implementación del Plan de Emergencia para dar la respectiva 

conformidad para extender el permiso de funcionamiento. (Cuerpo de Bomberos de 

Ambato, 2012) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación    

El presente trabajo de investigación se desarrolló utilizando el método de 

investigación experimental, el mismo que nos permitió la manipulación de la capacidad 

de respuesta que tuvieron los usuarios en los diferentes escenarios de la casa comunal y 

con ellos se pudo medir o cuantificar los riesgos naturales y antrópicos que se produjeron 

en las diferentes áreas. En base a esto se pudo mitigar y controlar los riesgos mayores con 

la población aledaña a la casa comunal, mediante la realización de simulacros se les dio 

a conocer a los visitantes y pobladores la importancia de cómo actuar ante la presencia de 

algún accidente o incidente, además la importancia de tener un plan de emergencia y las 

debidas señaléticas colocadas en lugares específicos de acuerdo a la normativa vigente 

para una mejor capacidad de reacción de la gente de la casa comunal. 

En el desarrollo de este tema se realizó mediante la INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL. La misma que nos ayudó a determinar los tiempos de salida de los 

usuarios de las diferentes áreas que existen en la casa comunal y así se pudo gestionar el 

plan de emergencias mediante las autoridades, los representantes de las entidades de 

socorro y los presidentes de los barrios aledaños a este lugar. De esta forma se tomó 

diferentes muestras de los tiempos de las áreas estudiadas y sus respectivas dimensiones, 

con este propósito se lograron una mayor eficiencia al momento de trasladarse al punto 

de encuentro. Luego se realizó la capacitación, se colocaron los respectivos equipos 

(extintores y señalética) de mitigación de incendios y la señalética adecuada.   

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Variable Independiente 

Gestión de riesgos mayores en la casa comunal de Santa Lucia centro perteneciente 

al Cantón Tisaleo. La identificación de los riesgos mayores existentes en los diferentes 

escenarios o áreas ya sea de la planta baja y alta de la casa comunal. De acuerdo al tipo 

de material que se encontró en los espacios se determinó el tipo de riesgo existente y 

como logró su mitigación o control. 
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3.2.2. Variable Dependiente  

Mejorar la capacidad de respuesta de los usuarios. Los pobladores de este sector 

utilizan la casa comunal para diferentes actividades, se analizó los diferentes escenarios 

que ayudan para el control y mitigación de accidentes ante la presencia de un riesgo 

mayor. Mediante la realización de simulacros se mejoró el tiempo de respuesta y se iguala 

al tiempo teórico calculado. 

3.3. Población.  

Tabla 1 Número de Personas que laboran y visitan la CASA COMUNAL 

PLANTA DISTRIBUCIÓN 
PERSONAL 

FIJO VISITANTES 

HORARIO DE 

ATENCIÓN 

AREA DÍAS HORARIO 

SUBSUELO Bodega 

(abandonado) 

0 0 Ninguno 0 38,00 m2 

PLANTA 

BAJA 

Seguro 

Campesino 

4 45 Miércoles 

y Viernes 

08H00 

a 

16H30 

68,72 m2 

Centro 

Gerontológico 

1 30 Viernes 16H00 

a 

18H00 

51,99 m2 

Central CNT 3 0 1 vez al 

mes 

S/H 28,88 m2 

CDI antes 

(CIBV) 

1 12 Lunes a 

Viernes 

09H00 

a 

12H30 

24,60 m2 

Oficina 

Administrativa 

12 0 1 vez al 

mes 

18H00 

a 

22H00 

36,21 m2 

PLANTA 

ALTA 

Salón de Actos 0 300 1 vez al 

mes 

Sin 

horario 

180,70 m2 

Cocina – Bar 0 10 1 vez al 

mes 

Sin 

horario 

33,91 m2 

Hall 0 0 1 vez al 

mes 

Sin 

horario 

12,56 m2 

Elaborado por: David Fonseca 

3.4. Muestra   

Para nuestro estudio se realizó la muestra con todas las personas que normalmente 

ocupan las instalaciones incluido el personal del seguro campesino, centro geriátrico, CDI 

y personal administrativo.  
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3.5. Técnicas de Estudio.  

3.5.1. Técnicas de Recolección de Información Primaria 

Generalmente cuando realizamos trabajos de investigación de pequeña envergadura, 

es decir muy focalizados la existencia de información específica respecto a lo que estamos 

investigando es muy limitada, por lo tanto, nos vimos obligados a levantar información 

de primera mano, utilizando técnicas en este tipo de recolección de Datos: 

A. La Observación 

No solamente es la más universal si no la más antigua, porque coloca al investigador 

frente a la realidad de manera inmediata, la captación de lo que acontece en el entorno 

del investigador es de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las 

limitaciones propias de los sentidos, por lo que se recomienda que sea: 

a) Estructurado: Porque el investigador previamente tuvo que delimitar qué aspectos 

va a observar escogiendo lo que fue más importante o lo más interesante. Así mismo fue 

muy conveniente que el investigador se puso en contacto con la realidad para de esa forma 

tener en cuenta un interés real por conocer lo que acontece a su alrededor.  

b) Participante: Se refiere a la intervención personal o directa de quien dirigió la 

investigación o como se utilizó a otras personas para recoger información, significa 

también que fue una garantía de la objetividad que se pretende dar a la información 

recogida. 

Para lo cual utilizamos la observación en la identificación de las deficiencias y 

anomalías existentes en la edificación así como los recursos que posee el mismo, esto se 

realizó mediante un check list. 

B. Entrevista 

Es una conversación por la cual se averiguó datos específicos sobre la información 

requerida, es así que fue realizada al Arq. Julio Montoya el jefe de la Unidad de Gestión 

de Riesgos del Cantón Tisaleo. Además se estableció previamente con el entrevistado los 

objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados, sin embargo aquí se utilizó lo que es 

fotos y videos como medio de verificación de la información adquirida. 
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La entrevista sirvió para informarnos de las necesidades y requerimientos de la 

edificación a la cual se basó nuestro estudio.  

3.6. Hipótesis 

La gestión de riesgos mayores permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los 

usuarios de la casa comunal de SANTA LUCÍA CENTRO. La realización de simulacros 

antes y después   de realizar una capacitación con el cuerpo de bomberos del cantón 

Tisaleo, dando se anotar que es mejor el tiempo de evacuación después de realizarse la 

evacuación.  
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3.7. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Operacionalización de Variables 

HIPOTESIS VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Gestión de 

riesgos 

mayores en la 

casa comunal 

de Santa 

Lucía centro 

perteneciente 

al cantón 

Tisaleo 

mejorara la 

capacidad de 

respuesta de 

los usuarios 

Variable 

independiente: 

Gestión de 

riesgos mayores 

La gestión de riesgos 

mayores es identificar 

evaluar y analizar los 

posibles riesgos y 

vulnerabilidad de las 

distintas áreas que 

comprende una 

organización. 

 Identificar  Incendios 

 Desastres 

naturales 

 Entrevista. 

 Observación. 

 Check List. 

 Tablero de 

apuntes. 

 Computadora. 

 Esferos. 

 Evaluar  Incendios 

 Desastres 

naturales 

 Método 

MESERI, 

MEIPEE 

 Analizar  Incendios 

 Desastres 

naturales 

 Informe Final 

Variable 

dependiente: 

Capacidad de 

respuesta. 

La capacidad de 

respuesta es anticipar 

posibles escenarios de 

catástrofes y así prevenir 

los riesgos en una 

organización 

 Prevenir 

Riesgos 

 Ubicación de 

señalética 

 Elaboración 

de plan de 

emergencia 

 Socialización 

 Simulacro 

 Fuentes 

secundarias          

(formato 

cuerpo de 

bomberos 

Ambato, 

normas INEN) 

 

 Documentos 

Elaborado por: David Fonseca 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Diagnóstico de la Casa Comunal 

La casa comunal es una edificación antigua donde se ha venido realizando 

modificaciones de acuerdo con las actividades que se desenvuelven. Se observa en la 

imagen que el este sitio tiene amenazas las mismas que afectan la infraestructura de este 

inmueble y a la salud de las personas que albergan o realizan sus actividades diarias, en 

la imagen 1 nos da una breve descripción del lugar el cual cuenta con una mínima 

ejecución de las normas de seguridad en las diferentes áreas de la planta baja y alta de 

estas instalaciones. 

 
Figura 2 Casa Comunal “Santa Lucía Centro” 

4.1.1. Entrevista  

Se realizó la entrevista al arquitecto Julio Montoya Director de la Unidad de Gestión 

de Riesgos del Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, toda la 

entrevista se encuentra en el ANEXO 1  Entrevista el mismo que tiene la información 

necesaria sobre las necesidades de la casa comunal. 

Pero en síntesis manifestó que: 

La casa comunal de Santa Lucía Centro es una edificación antigua y que se ha tomado 

en cuenta para realizar un plan de emergencias como prioridad debido a su funcionalidad 

y servicio para los pobladores de la comunidad tanto en actividades sociales y privadas, 

esta edificación puede albergar alrededor de 400 personas en la planta alta y al menos 100 

en la planta baja debido a sus diversos ambientes. 
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La edificación está fabricada de hormigón armado con techo falso y ha sufrido 

múltiples cambios desde su construcción original lo cual obliga a ser necesario un estudio 

minucioso del mismo ya que tiene cambios de fondo por tema funcional del mismo debido 

a su utilización pues en el primer piso consta de un centro de salud campesino, un centro 

gerontológico, un CDI, y oficinas administrativas ya en la segunda planta consta de una 

cocina, un hall y un salón de eventos. 

La casa comunal posee dos vías de acceso la que desde la providencia hacia Tisaleo 

y la vía Quinchicoto las cuales rodean la edificación. 

Por tal motivo es necesario realizar un plan de emergencia para contrarrestar eventos 

adversos y peligrosos para esto la edificación no cuenta con señaléticas ni extintores 

tampoco posee mapas de evacuación ni puntos de encuentro. 

 Por último manifestó el total apoyo tanto de la comunidad como de la Unidad de 

Gestión de riesgos en la realización de este plan de emergencias dotando de todas las 

facilidades para una culminación exitosa del mismo.  

4.1.2. Identificación Riesgos  

Como se observó en la casa comunal cuenta con dos plantas las mismo que han 

sufrido modificaciones y remodelaciones de acuerdo a las necesidades de la población, la 

planta baja es donde se realiza las principales actividades de controles médicos, 

programas de atención preferencial, almacenamiento de equipos tecnológicos y la 

dependencia del cabildo. Por otra parta, la planta alta se encuentra el salón de eventos 

donde las empresas públicas y privadas realizan programas que atraen la atención de gran 

cantidad de gente. 

Para la identificación de riesgos se lo va a realizar por cada una de las plantas que 

este compuesto este lugar, lo cual nos ayude a determinar las amenazas que puedan causas 

riesgos mayores o antrópicos. 

Además, la casa comunal no posee principalmente con tubería seca, extintores, 

instalación de señaléticas, plan de emergencia, mapas de evacuación, mapas de recursos, 

mapas de riesgos, formación de brigadas y capacitación para la forma de actuar ante 

diversos escenarios de riesgos ya sean estos físicos o antrópicos. Sin embargo, 

realizaremos un análisis a continuación por cada uno de las áreas. 
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 Planta baja  

 El Sub centro de salud del seguro campesino es un lugar destinado a la atención 

medica de la población aledaña como de otros lugares del cantón, esto hace que tenga 

una pequeña aglomeración de personas los días que se encuentra abierto hacia el 

público. Como se puede observan en la figura 3 es un lugar que fue implementado de 

acuerdo con las necesidades de la población, esto hace que sea un espacio reducido 

que no tenga las medidas de seguridad mínimas, por lo tanto, no cuenta con 

señaléticas adecuadas, extintor colocado a una altura ideal, falta de capacitación ante 

desastres y amenazas lo que hace imposible el poder salvaguardar vidas humanas, de 

igual manera las vías de ingreso se encuentran muy estrechas para esta actividad 

haciendo que el traslado de pacientes sea difícil. La sala de espera es un lugar 

improvisado por el personal que labora en estas instalaciones con sillas de plástico y 

madera.  

 
Figura 3 Seguro Campesino 

 El Centro Gerontológico es un espacio donde se brinda atención a las personas de la 

tercera edad en diferentes ámbitos, en este lugar las personas de la tercera edad tienen 

un trato preferencial y especial a la vez puedan tener control sobre su salud. En este 

lugar que alberga a las personas de la tercera edad es muy simple para esta actividad, 

como se puede observar en la figura 4 no cuenta con señaléticas correspondientes para 

cada uno de los riesgos que se pueda presentar, además no cuenta con extintor. De 

esta forma hace que esta parte de la población sea más susceptible a que puedan sufrir 

accidentes ante la presencia de riesgos mayores.  
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Figura 4 Centro Gerontológico 

 La Caja de revisión de CNT es un lugar donde la empresa pública ayudando con el 

crecimiento del cantón coloca un cuarto maestro de controles para mejorar la señal 

del servicio, como se puede observar en la figura 5 se encuentra colocada en su puerta 

de ingreso la señalética correspondiente al acceso a esta área la cual es solo de 

personal autorizado. La instalación de equipos tecnológicos hace que sea susceptible 

ante amenazas de incendios o fallas de estos dispositivos, la ausencia de un extintor 

en la casa comunal aumenta los niveles de peligrosidad en la presencia de fuego. 

También se puede evidenciar que los cables de alta tensión se encuentran visibles y 

accesibles. 

 
Figura 5 Central CNT 
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 El CDI antes (CIBV) es un centro especializado en el cuidado de los niños de este 

sector y de los barrios aledaños. Como se puede observar en la figura 6 se encuentra 

una gran cantidad de material inflamable como es la madera y el plástico. Aquel 

material al contacto con colar pueda producir un incendio y viendo que en el lugar no 

se encuentras ninguna clase de señalización que ayude a la evacuación, además al no 

contar con equipo de control de incendios como un extintor este puede causar daños 

de la estructura de esta edificación y problemas en la salud de sus usuarios.     

 
Figura 6 CDI antes (CIBV) 

 La oficina administrativa es un lugar donde se realiza la mayoría de reuniones de los 

representantes de la comunidad de Santa Lucía Centro. Como se puede observar en la 

figura 7 esta área tiene el piso cubierto de alfombras por lo que se transforma en un 

foco de incendio y de alta vulnerabilidad por no poseer un extintor y señaléticas que 

puedan indicar una correcta evacuación del mismo.  
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Figura 7 Oficina Administrativa 

Planta Alta 

 La primera cosa que se puede notar al momento de subir al segundo piso son las 

gradas de ingreso estas son en espiral y no cumplen con las dimensiones necesarias 

para el número de personas que pueden estar en el salón de recepciones. Como se 

puede observar en la figura 8 son gradas pequeñas y angostas además no posee 

señaléticas. 

De acuerdo a la observación preliminar de las gradas estas serían un gran problema 

que se debe corregir además la puerta de ingreso a la segunda planta se abre hacia 

adentro cuando lo normal sería que se habrá hacia afuera y este debe poseer una 

dimensión necesaria al momento de evacuar a la gente que se encontrase dentro de 

las instalaciones ante un riesgo que se presente. 
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Figura 8 Gradas de ingreso a la Planta Alta 

 El Segundo Piso es un área que está constituida por un salón de eventos que tiene 

capacidad de albergar gran cantidad de gente en su interior, también cuenta con una 

cocina que está ubicada en la parte interna. Como se observa en las figuras 9 y 10 al 

no contar con las medidas de prevención de riesgos hace que la población que asiste 

a este local de eventos sea susceptible a subir accidentes de cualquier tipo de índole, 

además la falta de señalización para la prevención amenazas naturales y antrópicas 

puede afectar el correcto funcionamiento de las instalaciones, cabe recalcar que aquí 

tampoco existe extintores para prevenir algún conato de incendio. 

La presencia de una cocina hace que su nivel de peligrosidad sea mayor ante un 

incendio y al no contar con extintores puede ser el causante de graves afecciones a la 

salud de la población y en su estructura. En este contexto, también depende del 

material que se encuentra construida la casa comunal y hace que sea inflamable ante 

la presencia de fuego, la planta alta tiene limitadas vías de acceso y evacuación para 

el ingreso y salida del interior del salón de eventos y cocina.  
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Figura 9 Sala de Eventos 

 
Figura 10 Cocina 

El  

ANEXO 2 Evidencias fotográficas de Identificación de Riesgos consta de más 

evidencias fotográficas de la identificación de las amenazas que puede ser de forma 

natural o antropogénica. Además, al ser este lugar visitado por una gran cantidad de 

personas al momento de realizarse eventos públicos o privados este es un lugar que debe 

contener señales que mantengan la integridad de los visitantes. 



47 
 

4.2. Identificación de riesgos de la casa comunal  

En la Tabla 3 Identificación de Riesgos por Área Se describe las principales 

amenazas que se encuentra tanto en la planta baja y planta alta, primero se ve las 

generalidades de cada planta y luego están detalladas las características estructurales y de 

acuerdo con la ocupación de cada una de las áreas. Además, se observó que cada uno de 

los espacios tiene deferentes tipos de amenazas que puede afectar a la salud de la 

población de Santa Lucia Centro. 

Tabla 3 Identificación de Riesgos por Áreas 

Generalidades de la casa comunal (Planta Baja) 

No cuenta con detectores de humo. 

No existe hidrante. 

No existe botón de pánico. 

No posee un mantenimiento de sistema eléctrico.  

No existen brigadas. 

No posee plan de emergencia. 

No existe un punto de encuentro. 

No tiene mapas de recursos, riesgos y evacuación. 

Planta 

baja Infraestructura Identificación del riesgo 

S
E

G
U

R
O

 C
A

M
P

E
S

IN
O

 1. Piso de baldosa y almacenamiento a 

deferencia de alturas  

2. Almacenamiento de sustancias químicas 

(medicamentos) 

3. Cable de interiores (boquillas, 

interruptores y tomacorrientes) y 

equipos eléctricos con fallas en la 

instalación.  

4. Falta señalética apropiada. 

5. Extintor colocado muy alto.  

1. Riesgos físicos  

 

 

2. Riesgos químicos  

 

 

 

3. Riesgos eléctricos  
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C
E

N
T

R
O

 G
E

R
O

N
T

O
L

Ó
G

IC
O

 1. Piso de madera  

2. Infraestructura de madera (repisas, 

anaqueles y escritorio)   

3. Cable de interiores (boquillas, 

interruptores y tomacorrientes) y 

equipos eléctricos con fallas en la 

instalación. 

4. Falta señalética 

5. Falta Extintor 

1. Riesgos de incendios  

 

 

 

 

Riesgos eléctricos 

C
N

T
 Equipos eléctricos y electromecánicos.  1. Riesgo eléctrico  

C
D

I 
an

te
s 

(C
IB

V
) 1. Piso de baldosa  

2. Infraestructura de madera (repisas, 

anaqueles, escritorio y material 

didáctico)   

3. Cable de interiores (boquillas, 

interruptores y tomacorrientes) y 

equipos eléctricos con fallas en la 

instalación. 

4. Falta señalética 

5. Falta Extintor 

1. Riesgo físico 

2. Riesgo de incendios 

 

 

3. Riesgo eléctrico  

O
F

IC
IN

A
S

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
S

 1. Piso de madera 

2. Infraestructura de madera (repisas, 

anaqueles, escritorio y material 

didáctico)   

3. Cable de interiores (boquillas, 

interruptores y tomacorrientes) y 

equipos eléctricos con fallas en la 

instalación. 

4. Falta señalética 

5. Falta Extintor  

1. Riesgos de incendios  

 

 

 

2. Riesgos eléctricos  

Generalidades de la casa comunal (Planta Alta) 

No cuenta con detectores de humo. 
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No existe hidrante. 

No existe botón de pánico. 

No posee un mantenimiento de sistema eléctrico.  

No existen brigadas. 

No posee plan de emergencia. 

No existe un punto de encuentro. 

No tiene mapas de recursos, riesgos y evacuación. 

Las gradas de ingreso son inadecuadas. 

Planta 

alta Infraestructura Identificación del riesgo 

S
al

ó
n
 d

e 
ev

en
to

s 1. Piso de madera, caídas a deferente altura  

2. Cocina (GLP) 

3. Cable de interiores (boquillas, 

interruptores y tomacorrientes) y equipos 

eléctricos con fallas en la instalación. 

4. Falta señalética 

5. Falta Extintores  

1. Riesgo físico 

2. Riesgo químico 

3. Riesgos eléctricos   

Elaborado por: Fonseca David 

4.3. Evaluación de los Riesgos de la Casa Comunal 

La intensidad con la que se pueda producir los riesgos mayores o antrópicos y la 

frecuencia del mismo no se los puede predecir por lo que deben estar preparados ante una 

eventualidad es por eso que para la evaluación de los riesgos se realizó aplicando la 

observación de cada una de las plantas de la casa comunal y de sus respectivas áreas de 

influencias. Para esto la Casa Comunal se analizó los principales factores que pueden 

incidir en un accidente o incidente, también se analizó cada uno de los ambientes y las 

afectaciones que puede tener ante la presencia de un riesgos mayor o antrópico. 

Para determinar del tipo de riesgo que existe en la casa comunal se aplica métodos 

estándares, los mismos que nos permitan encontrar la mayor cantidad de amenazas que 

puedan afectar a este lugar. Para esto se utilizó el método MESERI y MEIPEE, de esta 

forma podemos observar que existen valores muy relevantes que indica que es necesario 
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que la casa comunal tenga implementado un plan de emergencia.  

4.3.1. Método MEIPEE.  

En la casa comunal se analiza y cuantifica el riesgo con la probabilidad existente ante 

la presencia de una amenaza, las misma que son ordenadas de acuerdo con su nivel de 

peligrosidad y con la frecuencia de pueda producirse. En la tabla 4 se detalla cada uno de 

los riesgos como se puede observar estos se cuantifican de acuerdo a un estudio que 

detalló a continuación: 

 Explosiones e incendios 

Tiene una cuantificación de 3 ya que hay ANTECEDENTES de que edificaciones 

con estructuras así (hormigón y madera) son propensas a incendios; también existe datos 

ESTADÍSTICOS que indican con qué frecuencia y regularidad puede ocasionarse un 

incendio si existe algún comburente que active el triángulo de fuego y por último en 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS se sabe que la madera es un excelente material para la 

propagación de un incendio de así producirse. 

 Sismos  

Tiene una cuantificación de 3 ya que hay ANTECEDENTES de que se haya 

generado este tipo de riesgos según el instituto geofísico en los años pasados se 

produjeron sismos que alta escala, el 16 de abril del 2016 se presencian de un movimiento 

telurio en las provincias de Esmeraldas y Manabí, el mismo que se sintió con gran fuerza 

en las provincias aledañas de Pichincha, Guayas, Tungurahua y Chimborazo. Por otra 

parte, en este año se sintió un sismo en la provincia de Chimborazo y Bolívar; también 

existe ESTUDIOS CIENTÍFICOS ya que al pertenecer a los países de la mitad del 

mundo nos hace que seamos susceptibles a movimientos telúricos en el Ecuador, las 

placas tectónicas se encuentran en constante movimiento con el planeta tierra así hace 

que se más probable que existe algunos sismos en el territorio y por último existe un 

NIVEL DE RECURRENCIA ya que podemos observar que la casa comunal está 

expuesta a la amenaza de sismos pues al encontrarse en el centro de nuestro país donde 

puede sentirme los empates de la naturaleza con más fuerza hace probable que pueda ser 

sujeta a un sismo este lugar así como sus alrededores.  
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 Erupciones volcánicas  

Tiene una cuantificación de 3 ya que hay ANTECEDENTES de que se haya 

generado este tipo de riesgos como los datos reportados en el instituto geofísico es que el 

2014 el volcán Tungurahua realizo su última erupción volcánica la mismo que fue de 

material piro plástico y ceniza el cual cayó en las comunidades aleñas de este sector; 

también existe ESTUDIOS CIENTÍFICOS ya que Tisaleo está rodeado de los 2 

volcanes que se encuentran inactivos por el momento al este tenemos la presencia del 

volcán Tungurahua y al oeste la presencia del mayor coloso del mundo el nevado 

Chimborazo los mismos que de activarse pueden ocasionar grandes daños a la comunidad 

y sus alrededores y por último existe un NIVEL DE RECURRENCIA ya que podemos 

observar que la casa comunal está expuesta a la amenaza de una erupción volcánica para 

lo cual los pobladores deben estar preparados de cómo actuar ante este evento. 

Estos valores nos sirven para cuantificar y ver el nivel de riesgo que tiene cada una 

de estas amenazas que a continuación se estudió con el método MEIPEE.  

Tabla 4 Tipos de amenazas que pueden existir en la casa comunal  

No. TIPOS DE AMENAZAS 

CRITERIOS PARA 

DETERMINA EL NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE LAS 

AMENAZAS  (cada criterio 

vale 1 punto) 

N
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1 Explosiones e incendios 1 1 1 0 0 3 MP 

2 Sismo 1 0 1 1 0 3 MP 

3 Erupción volcánica 1 0 1 1 0 3 MP 

Fuente: MEIPEE 

Tabla 5 Determinar el nivel de probabilidad de una amenaza. 

No. 

LISTA DE AMENAZAS ORDENADAS 

POR SU NIVEL DE PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD VALOR TABLA 1B  

1 Explosiones e incendios 3 3 

2 Sismo 3 3 

3 Erupción volcánica 3 3 
 Fuente: Método MEIPEE-POLET 
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La Evaluación General, la identificación y análisis de las principales vulnerabilidades 

que puede tener esta infraestructura ante la presencia de un riesgo natural o antrópico de 

la Casa Comunal; cómo podemos ver en la tabla 6 la casa comunal no cuenta con un plan 

de emergencia, no posee un SGSST, no tiene un departamento de seguridad, no tiene un 

comité de seguridad e higiene, tampoco tiene un reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, no posee un cuerpo de brigadistas ni existe un programa de capacitación del 

mismo, las jornadas laborales no son de 8 horas ni de lunes a viernes, no posee una 

certificación o norma en la casa comunal, no tiene programas de capacitación vigentes, 

no posee permiso del cuerpo de bomberos, no tiene plan de manejo ambiental, no tiene 

programas de seguridad en los que colaboren el personal que trabaja en a casa comunal, 

los organismos de socorro no han participado en los procesos de preparación de 

emergencias, no tiene un plan de ayuda mutua, no integran al personal externo en 

programas de seguridad; lo único que la casa comunal posee es un sistema orden y 

limpieza aunque tiene deficiencias y hay que pulirlo es algo positivo del lugar en estudio. 

Tabla 6 Evaluación General identificación y análisis de Vulnerabilidades de la Casa Comunal. 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La casa comunal cuenta con un plan de emergencias 

debidamente difundido y practicado? 

   0     

2 ¿La casa comunal cuenta con un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST) ajustado a su 

realidad, implementado y activo? 

   0     

3 ¿Cuentan con un departamento de seguridad, 

responsable y/o delegado? 

   0     

4 ¿Posee la casa comunal un comité de higiene y 

seguridad? (Registrado en el MDT, subido al SAITE, 

activo y en funciones)  

   0     

5 ¿Tienen un reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo aprobado por el MDT, subido al SAITE, 

difundido y conocido por todos los colaboradores? 

   0     

6 ¿Cuentan con un grupo de brigadistas debidamente 

capacitados y organizados? 

   0     

7 ¿La distribución de las jornadas laborales solo es de 

lunes a viernes y en horarios de oficina? 

   0     

8 ¿La casa comunal tiene o cuenta con certificación o 

norma? ¿Cuáles? 

   0     

9 ¿Existen programas vigentes sobre capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias a todo nivel 

(incluyendo grupos vulnerables)? 

   0     

10 ¿El permiso de funcionamiento otorgado por los 

Bomberos está en vigencia? 

   0     

11 ¿Los trabajadores en general colaboran y/o participan 

en los programas de seguridad que promueve la casa 

comunal? 

   0     

12 ¿Cuentan con un plan de manejo ambiental vigente y 

activo? 

   0     
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13 ¿Los organismos de socorro han colaborado en los 

procesos de preparación de emergencias? 

   0     

14 ¿Integran al personal de externo, proveedores y/o 

servicios complementarios a los programas de 

seguridad? 

   0     

15 ¿El departamento y/o responsable de seguridad física 

colabora y participa activamente en las actividades de 

seguridad industrial o inherente al plan de 

emergencias? 

   0     

16 ¿Cuenta con un plan de ayuda mutua? – PAM    0     

17 ¿Llevan y mantienen un sistema de orden y limpieza?    1     

18 ¿Mantienen programas vigentes para mantener activa 

las brigadas, constatar que las vías de evacuación y 

puntos de encuentro están expeditas o libres y recursos 

de emergencias? 

   0     

RESULTADO PARCIAL  V1 - Tabla 2: 0 1 0 1 
Fuente: MEIPEE 

Obtenemos como resultado 1 lo que no servirá para evaluar el resto de tablas y poder 

calcular el nivel de riesgo que tiene la Casa Comunal 

 La ubicación de la casa comunal hace que tenga vulnerabilidades físicas 

estructurales ante la presencia de un riesgo mayor o antrópico, la principal amenaza en 

este lugar son los incendios debido al material con el que está hecha esta edificación y las 

actividades que se desempeñan en sus diferentes áreas. Por lo tanto, la casa comunal tiene 

en su interior gran cantidad de material inflamable que puede ayudar en la propagación 

del fuego. Además, no se ha cambiado ni dado un mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas las cuales pueden dejar de funcionar y ser el ente propicio de un incendio al 

interior o exterior de este lugar.  

En la tabla 7 Vulnerabilidades Físicas de la Casa Comunal se resalta la falta total de 

extintores, la inhabilitación de la alarma que posee, la falta de rutas de evacuación, punto 

de encuentro, áreas de riesgo debidamente señalizados, la falta de botiquín adecuado, la 

falta de equipos de primeros auxilios, la falta de EPP para brigadistas e identificación de 

los mismos, la inexistencia de un sistema contra incendios, el no poseer un sistema de 

monitoreo y seguridad, no tener detectores de humo ni sistemas de comunicación para 

este evento hace que sea vulnerable la Casa Comunal.    

Tabla 7 Vulnerabilidades Físicas (logístico y recursos) de incendios de la Casa Comunal 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿Poseen extintores de acuerdo a lo 

establecido?  

   0     
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2 ¿Poseen un sistema de alarma 

adecuado y específico para incendios? 

   0     

3 ¿Todas las áreas y/o recursos (ruta de 

evacuación, puntos de encuentro, 

extintores, áreas de riesgos, etc.) están 

debidamente señalizadas de acuerdo a 

lo establecido en norma INEN-ISO 

3864-1:2013 (INEN 439)? 

   0     

4 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los 

insumos adecuados? Los botiquines 

deben estar en relación al tamaño de la 

casa comunal. 

   0     

5 ¿Poseen equipos adicionales de 

primeros auxilios, tales como: 

inmovilizadores de extremidades, 

collarín, camilla? 

   0     

6 ¿Los brigadistas poseen equipos de 

protección personal (EPP) inherente a 

la actividad? 

   0     

7 ¿La casa comunal tiene un sistema 

contra incendios tales como: sistemas 

hidráulicos, CO2, espuma, spinkler, 

entre otros? (Siempre y cuando 

aplique). 

   0     

8 ¿Poseen monitoreo de seguridad y este 

está integrado con el plan de 

emergencias? (cámaras de seguridad, 

consolas, entre otros). 

   0     

9 ¿Poseen un sistema de detección 

(detectores de humo, calor, gas, etc.) y 

están funcionando? 

   0     

10 ¿Tienen sistema de iluminación para 

casos de emergencia funcionando? 

   0     

11 ¿Poseen sistema de comunicación 

específica para casos de emergencia? 

   0     

12 ¿Existe un sistema de identificación 

para los brigadistas? (gorras, chalecos, 

brazaletes, etc.) 

   0     

RESULTADO PARCIAL  V2 - Tabla 2A.1-INC 0 0 0 0 

Fuente: MEIPEE 

Mientras que la tabla 8 nos indica la vulnerabilidad estructural que posee la Casa 

Comunal es así que en su entorno está alejado de alguna amenaza estructural, no está 

construida con normas de seguridad, no existe mantenimiento el sistema eléctrico, no 

existe ningún tipo de almacenamiento de material inflamable, existe una estación de 

bomberos a menos de 5 km de distancia y no posee rutas de evacuación ni salida de 

personas con capacidades especiales. 
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Tabla 8 Vulnerabilidades Físicas (infraestructura) de incendios de la Casa Comunal 

Nº. Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La ubicación de la casa comunal con 

relación a su entorno está lejos de algún 

tipo de amenaza para la organización? 

 1       

2 ¿La casa comunal está libre de 

almacenamiento de materiales 

inflamables?. De poseerlos, 

especifique. 

 1       

3 ¿La infraestructura está construida bajo 

algún sistema o código de seguridad? 

Ej.: paredes corta fuego 

  0      

4 ¿Existe un adecuado sistema eléctrico y 

recibe mantenimiento periódico? 

   0     

5 ¿La casa comunal está ubicada cerca de 

una estación de bomberos? (A una 

distancia menor de 5km o 10 minutos 

de respuesta). 

 1      Se encuentra a menos 

de 5 minutos de 

distancia 

6 ¿Existen rutas de evacuación y/o 

salidas de emergencia específicos? 

  0      

7 ¿Existen medios alternos o comunes 

para la evacuación?  

   0     

8 ¿Existen vías de salida para personas 

con capacidades especiales? 

   0     

RESULTADO PARCIAL  V3 - Tabla 2A.2-INC 3 0 0 3 

Fuente: MEIPEE 

Ya en la tabla 9 únicamente analizamos los resultados parciales de las tablas 6, 7 y 8 

los cuales al cuantificar en base a valores predeterminados nos da como resultado un valor 

de 3 que nos indica ser una VULNERABILIDAD ALTA. 

Tabla 9 Resultados de Análisis de Vulnerabilidad ante incendios de la Casa Comunal 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 
RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  1 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2A.1- INC 0 

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2A.2- INC 3 

TOTAL: 4 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2A 

VULENRABILIDAD ALTA 3 

Fuente: MEIPEE 

En esta tabla de MEIPEE se analiza el material peligroso que existe en la Casa 

Comunal pero como no existe nada de Material Peligroso la regla de este sistema dice: 

“IMPORTANTE: De no aplicar el ítem a evaluar en la empresa, se le asignará con la 

puntuación de 1”. Es por tal razón que en las tablas 10 y 11 todos los ítems se marcan con 

1 dando un total de 10 y 8 respectivamente. 
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Tabla 10  Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico (MAT-PEL) de la Casa Comunal 

Nº. Aspecto a evaluar 
Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿Cuentan con sistema de detección e 

identificación por derrame o fuga de 

MAT-PEL? 

 1       

2 ¿Cuentan con una brigada específica para 

responder a incidentes con MAT-PEL? - 

¿Nivel? 

 1       

3 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma 

específico para MAT-PEL? 
 1       

4 ¿El MAT-PEL está debidamente 

señalización y/o rotulado? 
 1       

5 ¿Poseen botiquín/es portátiles, duchas 

y/o equipos para la descontaminación?  
 1       

6 ¿Poseen equipos de protección personal 

(EPP) para MAT-PEL según el nivel de 

protección? 

 1       

7 ¿Poseen equipos para el control o 

contención para fugas y/o derrames? 
 1       

8 ¿Poseen y saben dar uso a la Guía de 

Respuesta a Emergencias (GRE) y/o 

NIOSH? 

 1       

9 ¿Poseen un sistema de comunicación 

interna y externa para incidentes con 

MAT-PEL? 

 1       

10 ¿Poseen la información de la hoja de 

seguridad (MSDS) por cada producto? 

(en un lugar visible y conocido por los 

brigadistas) 

 1       

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2B.1-MP 10 0 0 10 

Fuente: MEIPEE 

  Tabla 11 Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (MAT-PEL) de la Casa Comunal 

Nº. Aspecto a evaluar 
Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿El almacenamiento del MATPEL es 

seguro y esta soportado bajo un 

procedimiento? 

1        

2 ¿La manipulación y/o transporte de 

MATPEL es seguro y esta soportado bajo 

un procedimiento? 

 1       

3 ¿La ubicación de los MATPEL está alejada 

de las oficinas y no representa peligro para 

los colaboradores? 

 1       

4 ¿Existen zonas seguras dentro de la casa 

comunal? 
 1       

5 ¿Las zonas o áreas peligrosas dentro de la 

casa comunal están señalizadas? 
 1       

6 ¿Existen rutas de evacuación y/o salidas de 

emergencia específicos? 
 1       

7 ¿Existen medios alternos para la 

evacuación de personas con capacidades 

especiales?  

 1       

8 ¿La casa comunal está ubicada en un sector 

o parque industrial y no representa peligro 

para la comunidad circundante? 

 1       

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2B.2 - MP 8 0 0 8 
Fuente: MEIPEE 
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Ya en la tabla 12 únicamente analizamos los resultados parciales de las tablas 6, 10 

y 11 los cuales al cuantificar en base a valores predeterminados nos da como resultado un 

valor de 2 que nos indica ser una VULNERABILIDAD MEDIA. 

Tabla 12 Resultados análisis de vulnerabilidad ante MAT-PEL de la Casa Comunal 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  1 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2B.1 – MP 10 

RESULTADO PARCIAL V3 – Tabla 2B.2 – MP 8 

TOTAL: 19 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2B 

VULNERABILIDAD MEDIA 2 

Fuente: MEIPEE 

Al continuar con el análisis de la Casa Comunal ahora veremos las Vulnerabilidades 

Físicas Soporte logístico e Infraestructura (Colapso por Sismos) en la tabla 13 podemos 

ver que la casa comunal está ubicada en un lugar de amenaza baja, además no tiene una 

construcción segura, de acuerdo a reportes no hubo daños estructurales, está alejada de 

edificaciones que puedan representar amenazas para la casa comunal, tiene una ruta de 

escape y un lugar libre para punto de encuentro, no posee alarmas ni señaléticas 

debidamente normadas y tampoco posee iluminación por lo que nos da un resultado 

parcial de 7. 

Tabla 13 Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico e Infraestructura (Colapso por Sismos) 

de la Casa Comunal 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

1  ¿El domicilio de la casa comunal está ubicado 

geográficamente en un Cantón o Provincia 

considerada de amenaza baja a eventos 

sísmicos? 

 1       

2 ¿La infraestructura está construida bajo algún 

sistema o código de seguridad?  

  0      

3 ¿En el último sismo registrado la infraestructura 

estuvo libre daños? 

   0     

4 ¿Las paredes, columnas, pilares, piso y/o loza 

(si tuviera) están en buen estado? Ej.: No 

presentan ningún tipo de fisuras. 

 1       

5 ¿La empresa está construida junto a otras 

edificaciones que no le representan amenaza? 

 1       

6 ¿La edificación es menor a 2 pisos? Ej.: PB, 

primer y segundo piso. 

 1       

7 ¿Existen elementos no estructurales en la 

organización que están asegurados para que no 

cayeran y/o desprendieran en una vez ocurrido 

el sismo? 

  0      
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8 ¿La casa comunal está alejada de otras 

edificaciones que pudieran afectar su 

integridad? 

1       

9 ¿El tipo de material con la cual está hecha la 

edificación brinda seguridad para sus 

ocupantes? Ej. Edificio sin cubiertas de vidrio o 

ventanales grandes. 

  0      

10 ¿Durante el último sismo registrado en la 

localidad, la infraestructura de la organización 

estuvo libre de daños? 

   0     

11 ¿Cuenta con un lugar amplio, seguro y libre de 

peligros destinada como punto de encuentro 

post sismo? 

 1       

12 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma específico 

para dar la señal de evacuación después del 

sismo? 

  0      

13 ¿Poseen un sistema de señalización de acuerdo 

a lo establecido en norma INEN-ISO 3864-

1:2013 o Secretaría de Gestión de Riesgos? 

   0     

14 ¿Tiene rutas de escape libre de obstáculos?  1       

15 De existir: ¿Las zonas de peligro o colapso están 

debidamente señalizadas? 

  0      

16 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los insumos 

adecuados y kit de supervivencia? 

   0     

17 ¿Tienen sistema de iluminación para casos de 

emergencia que esté funcionando? 

   0     

18 ¿Poseen sistema de comunicación específico 

para casos de emergencia? 

   0     

RESULTADO PARCIAL V2– Tabla 2.C SISMO 7 0 0 7 

Fuente: MEIPEE 

Con el resultado parcial de la tabla anterior más el resultado de la tabla 6 obtenemos 

un valor en la tabla 14 que al cuantificar en base a valores predeterminados nos da como 

resultado un valor de 3 que nos indica ser una VULNERABILIDAD ALTA. 

 Tabla 14 Resultados análisis de vulnerabilidad ante sismos de la Casa Comunal 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  1 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2C SISMO 7 

TOTAL: 8 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2C: 

VULNERABILIDAD ALTA 3 

Fuente: MEIPEE 

En la tabla 15 analizamos las Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico de la Casa 

Comunal ante eventos volcánicos y pudimos notar que está cerca de un volcán activo 

como es el Volcán Tungurahua, según los mapas está en una zona de peligro, en el último 

evento volcánico no tuvo daños la infraestructura, también está expuesta a flujos piro 

plásticos, gases y sismos volcánicos dándonos un resultado parcial de 2. 
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Tabla 15 Vulnerabilidades Físicas Soporte logístico (Eventos volcánicos) de la Casa Comunal 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (2pt) (0pt) (0.5pt) 

1 ¿La casa comunal está ubicada geográficamente 

fuera de un cantón o provincia con presencia de un 

volcán activo? 

  0      

2 ¿La casa comunal se encuentra lejos de una zona 

de peligros volcánicos según los mapas de 

amenazas existentes? 

   0     

3 ¿En el último estado de alerta o erupción 

volcánica, la infraestructura estuvo libre daños? 

 2       

4 ¿La organización está lejos de estar expuesta a las 

amenazas asociadas a un evento eruptivo tales 

como: gases volcánicos, flujo de lava, domos de 

lava, flujos piro plásticos, lluvia de cenizas y piro 

plastos?  

  0      

5 ¿La organización está lejos de estar expuesta a las 

amenazas asociadas a un evento eruptivo tales 

como: sismos volcánicos, flujo de lodos y 

escombros (ladares), avalanchas de escombros?  

   0     

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.1- ERUPVOL. 2 0 0 2 

Fuente: MEIPEE 

En la tabla 16 analizamos las Vulnerabilidades Físicas en la Infraestructura de la Casa 

Comunal la cual no posee protección para caída ceniza, tampoco cuenta con un punto de 

encuentro ni alarma peor aún señalización debidamente normada para eventos volcánicos, 

tiene una ruta de escapa libre de obstáculos, además no posee kit de supervivencia y 

alarma específica para este evento logrando obtener un resultado parcial de 1 el cual será 

analizado en la siguiente tabla. 

Tabla 16 Vulnerabilidades Físicas Infraestructura (Eventos volcánicos) de la Casa Comunal 

Nº Aspecto a evaluar 

Si No Parcial 

Observaciones (1pt) (0pt) (0.5pt) 

6 ¿La infraestructura está construida con algún tipo de 

protección para casos de caída de cenizas?  

 0     

7 ¿Cuenta con un lugar cercano destinada como punto 

de encuentro o zona de seguridad debidamente 

señalizada? 

   0     

8 ¿Poseen un sistema de alerta-alarma específico para 

dar la señal de evacuación por erupción? 

   0     

9 ¿Poseen un sistema de señalización de acuerdo a lo 

establecido en norma INEN-ISO 3864-1:2013 o 

Secretaría de Gestión de Riesgos? 

   0     

10 ¿Tiene rutas de escape libre de obstáculos?  1       

11 ¿Poseen botiquín/es portátiles con los insumos 

adecuados y kit básico de supervivencia? 

  0      

12 ¿Las personas, equipos, suministros, materia prima, 

entre otros están ubicados en un lugar seguro libre de 

ser afectados por los flujos producto de la erupción? 

   0     

13 ¿Poseen sistema de comunicación específica para 

casos de emergencia? 

   0     

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.2-ERUPVOL.  1 0 0 1 

Fuente: MEIPEE 
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En la tabla 17 analizamos el resultado parcial de las tablas 6, 15 y 16 que al cuantificar 

en base a valores predeterminados nos da como resultado un valor de 3 que nos indica ser 

una VULNERABILIDAD ALTA. 

Tabla 17 Resultados análisis de vulnerabilidad ante eventos volcánicos de la Casa Comunal 

 TOTAL DE AFIRMACIONES 

RESULTADO PARCIAL V1 – Tabla 2  1 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.1. ERUPVOL. 2 

RESULTADO PARCIAL V2 – Tabla 2E.2.ERUPVOL. 1 

TOTAL: 4 

NIVEL DE VULNERABILIDAD VALOR TABLA 2E: 

VULNERABILIDAD ALTA 3 

Fuente: MEIPEE 

Luego de haber determinada los principales riesgos que puedan suceder en la casa 

comunal se realiza la cuantificación de cada uno de ellos. En la tabla 18 se puede observar 

el nivel de peligrosidad que tiene cada una de las amenazas, la tabla 5 nos indica el valor 

matriz el cual se multiplica con los resultados de cada amenaza en nuestro caso los 

resultados tenemos de las tablas 9, 14 y 17 respectivamente en las explosiones e 

incendios, sismo y las erupción volcánica las cuales nos dan un resultado uniforme de 9 

el cual es un RIESGO ALTO, con estos resultados la casa comunal de acuerdo con sus 

características, estructuras y su ubicación está expuesta a este tipo de amenazas y es 

necesario actuar para mitigar estas amenazas.  

Tabla 18 Resultados del estudio MEIPEE de la Casa Comunal 

ÍTEM 

TIPO DE 

AMENZA 

VALOR DE LA 

TABLA 5 

RESULTADO 

DE LAS 

TABLAS 9, 14 

Y 17 RESULTADO 

NIVEL DE 

RIESGO 

1 Explosiones e 

incendios 

3 3 9 RIESGO 

ALTO 

2 Sismo 3 3 9 RIESGO 

ALTO 

3 Erupción  

volcánica 

3 3 9 RIESGO 

ALTO 

Fuente: MEIPEE 

Posteriormente aplicamos el método MESERI para la cuantificación de riesgo de acuerdo 

con las características de cada uno de los ambientes de la casa comunal, los diversos 

factores que se analiza como su construcción, factores de situación, procesos peligrosos 

de activación, factores de concentración, propagabilidad, destructibilidad, y factores de 

brigadas internas. 
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4.3.2. Método MESERI.  

En la tabla 19 podemos notar que la casa comunal de Santa Lucia Centro obtiene un 

valor 3,99 el cual es un RIESGO GRAVE y además es un RIESGO NO ACEPTABLE 

de acuerdo con el método MESERI. Por lo tanto, se recomienda dotar de extintores y 

detectores de humo además formar brigadas y capacitarlas continuamente a los mismos 

para de esta manera mejorar la supervivencia de los usuarios de esta edificación. 

Tabla 19 Resultado del Estudio MESERI de la Casa Comunal 

Concepto Coeficiente Puntos   Concepto Coeficiente Puntos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 menor de 

6m 

3 3 Baja 10 0 

3,4, o 5 entre 6 y 

15m 

2 Media 5 

6,7,8 o 9 entre 15 

y 28m 

1 Alta 0 

10 o más más de 

28m 

0 Por humo   

Superficie mayor sector 

incendios 

  Baja 10 0 

de 0 a 500 m2 5 4 Media 5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta 0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja 10 0 
de 3501 a 4500 m2 1 Media 5 

más de 4500 m2 0 Alta 0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego 

(hormigón) 

10 5 Baja 10 0 

No combustible (metálica) 5 Media 5 

Combustible (madera) 0 Alta 0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 0 Vertical   

Con falsos techos 

incombustibles 

  3 Baja 5 3 

Con falsos techos 

combustibles 

  0 Media 3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta 0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

8 

Baja 5 

0 entre 5 y 10 km  5 y 10 min. 8 Media 3 

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6 Alta 0 

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2 SUBTOTAL (X) _ _ _ _ _  _ _ _ 

_ 
41  

más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 3 Concepto SV CV Puntos 

Media 3 Extintores portátiles 

(EXT) 

1 2 1 

Mala 1 Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

2 4 2 
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Muy mala 0 Columnas hidratantes 

exteriores (CHE) 

2 4 2 

PROCESOS Detección automática 

(DTE) 

0 4 0 

Peligro de activación   Rociadores 

automáticos (ROC) 

5 8 5 

Bajo 10 0 Extinción por agentes 

gaseosos (IFE) 

2 4 2 

Medio 5 SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12 

Alto 0 

Carga Térmica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR APLICACIÓN                      3.90 

Bajo 10 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 0 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   INTERPRETACIÓN:  

Según el método los valores desde 2,1 a 4 

otorgan la categoría de RIESGO GRAVE, 

para el caso específico en LA CASA 

COMUNAL DE SANTA LUCÍA CENTRO 

el valor es de 3,90. Se recomienda dotar de 

extintor y detectores de humo además formar 

brigadas y capacitarlas continuamente a los 

mismos. 

 

menor de 2 m. 3 3 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2  

menor de 500 3 2 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Realizado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: MESERI 

4.4. Control de Riesgos 

Luego de realizar la valoración de cada uno de los riesgos se toma medidas de 

mitigación ante la presencia de amenazas que puedan ser de tipo antrópicas o naturales. 

En la tabla 20 se describe las principales medidas a seguir por parte de las autoridades del 

cabildo. El análisis se realiza por cada una de las áreas internas y externas de la casa 

comunal, la planta baja al contar con distintos ambientes de atención es necesario que 

cuente con las medidas mínimas de seguridad. Por otro lado, la planta alta al momento de 

la realización de eventos puede ser una zona de alto peligro para las personas que visitan 

este lugar por lo que se recomienda primeramente cambiar las gradas para de esta manera 

       5X         5Y 

P= ------ + ------ + 1(BCI) 

      120        22 

Factor B: BRIGADA INTERNA DE INCENDIO 

   Brigada Interna        Coef.    Pts. 

   Si existe brigada/ personal preparado    1 

   No existe brigada/ personal preparado   0  
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mejorar su evacuación. 

Tabla 20 Mitigación, prevención y control de riesgos 

PLANTA 

BAJA 
IDENTIFICACIÓN 

DEL RIESGO EXPLICACIÓN 

CORRECCIÓN Y 

SUGERENCIAS. 

S
E

G
U

R
O

 C
A

M
P

E
S

IN
O

 

Piso a 

desnivel 

 

El piso se encuentra a 

desnivel en la parte de 

ingreso en este lugar y en la 

sala de espera. 

No existe señalización de 

acuerdo con el riesgo. 

Se procede a colocar 

señalización en el área y se 

sugiere añadir una grada 

para mejorar el piso a 

desnivel. 

Extintor mal 

ubicado 

 

El extintor está colocado en 

una parte muy alta por lo que 

se debe bajar a una altura 

mínima de 1,50m. 

No cuenta con un detector 

de humo ni una alarma contra 

incendios. 

Se procede a colocar el 

extintor a la altura 

normalizada y se sugiere 

añadir un detector de 

humo. 

Riesgo 

eléctrico 

Se encuentran visibles los 

cables de energía eléctrica y 

junto a la puerta de ingreso. 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 

C
E

N
T

R
O

 

G
E

R
O

N
T

O
L

Ó
G

IC
O

 

Riesgo físico El piso se encuentra a 

desnivel en la parte de 

ingreso y caída al mismo 

nivel. 

No existe señalización de 

acuerdo con el riesgo. 

Se procede a colocar 

señalización en el área y se 

sugiere añadir una grada 

para mejorar el piso a 

desnivel. 

Riesgo de 

incendio 

Toda el área tiene el piso de 

madera además de material 

inflamable y no posee 

extintor 

Se procede a colocar un 

extintor de 5 kg. y se sugiere 

añadir un detector de 

humo. 
Riesgo 

eléctrico 

Se encuentran visibles los 

cables de energía eléctrica y 

junto a la puerta de ingreso. 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 

C
N

T
 Riesgo de 

incendio 

No posee extintor ni 

señalización en el área 

Se procede a colocar un 

extintor de 5 kg. y se sugiere 

añadir un detector de 

humo. 
Riesgo 

eléctrico 

La fuente de energía ingresa 

por la parte superior de la 

puerta de acceso y no tiene 

protección 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 

C
D

I 

an
te

s 
C

IB
V

 

Riesgo físico El piso se encuentra a 

desnivel en la parte de 

ingreso y caída al mismo 

nivel. 

No existe señalización de 

acuerdo con el riesgo. 

Se procede a colocar 

señalización en el área y se 

sugiere añadir una grada 

para mejorar el piso a 

desnivel. 
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Riesgo de 

incendio 

Toda el área tiene el piso de 

madera además de material 

inflamable y no posee 

extintor 

Se procede a colocar un 

extintor de 5 kg. y se sugiere 

añadir un detector de 

humo. 
Riesgo 

eléctrico 

Se encuentran visibles los 

cables de energía eléctrica y 

junto a la puerta de ingreso. 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 

O
F

IC
IN

A
S

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
S

 Riesgo físico El piso se encuentra a 

desnivel en la parte de 

ingreso y caída al mismo 

nivel. 

No existe señalización de 

acuerdo con el riesgo. 

Se procede a colocar 

señalización en el área y se 

sugiere añadir una grada 

para mejorar el piso a 

desnivel. 

Riesgo de 

incendio 

Toda el área tiene el piso de 

madera y recubierta con una 

gran alfombra además de 

material inflamable y no 

posee extintor 

Se procede a colocar un 

extintor de 5 kg. y se sugiere 

añadir un detector de 

humo. 

Riesgo 

eléctrico 

Se encuentran visibles los 

cables de energía eléctrica y 

junto a la puerta de ingreso. 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 

S
A

L
Ó

N
 D

E
 E

V
E

N
T

O
S

 Riesgo físico El salón de eventos al estar 

constituido de diferentes 

áreas hace que tenga 

elevaciones y desniveles lo 

que hace se sea propicio las 

caídas al mismo nivel. 

La puerta de ingreso se abre 

hacia adentro por lo que hay 

que modificar eso. 

La presencia de una cocina 

en esta área y del material 

que está construida la casa 

comunal hace que sea más 

propicia a un incendio. 

Se procede a colocar 

señalización en toda el área, 

en la cocina se coloco 5m de 

manguera para separar el 

tanque de gas de la cocina y 

se sugiere añadir una 

grada para mejorar el piso 

a desnivel, cambiar el 

sentido de abertura de la 

puerta de ingreso al salón 

de eventos. 

Riesgo de 

incendio 

La presencia de una cocina 

en esta área y del material 

que está construida la casa 

comunal hace que sea más 

propicia a un incendio. 

No cuenta con un detector 

de humo en la casa comunal. 

No existe una alarma contra 

incendios. 

Se procede a colocar dos 

extintores uno de 5 kg. y el 

otro de 10kg. por el 

tamaño del salón se 

sugiere añadir un detector 

de humo. 

Riesgo 

eléctrico 

Se encuentran visibles los 

cables de energía eléctrica en 

toda el área del local. 

Se sugiere dar 

mantenimiento eléctrico y 

colocar canaletas. 
Elaborado por: Fonseca David 

Todas estas modificaciones se lo realizo con la ayuda del Departamento de Gestión 
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de Riesgos como se puede ver en el ANEXO 3 Evidencias de adquisiciones 

(CERTIFICADO Y FACTURA), logrando mejorar la casa comunal con la colocación 

de las señaléticas respectivas y extintores en cada área como se puede visualizar en el 

ANEXO 4 Evidencias fotográficas de colocación de señalética.. 

 MAPAS 

Como podemos observar en el ANEXO 5  Mapas de la Casa Comunal la 

elaboración de un plan de emergencias y de contingencia es necesario realizar 

representaciones gráficas, para la ubicación de los agentes generadores de riesgos los 

mismos que ocasionan accidentes o incidentes en los diferentes espacios de la casa 

comunal.  

Se elaboró mapas que ayuden a los visitantes, pobladores, trabajadores y autoridades 

del cabildo, puedan identificar los Riesgos que existen en la casa comunal de Santa Lucia 

Centro, de esta forma dar a conocer las medidas que se debe toma ante la presencie de un 

evento adverso. 

Se analizó a la casa comunal en sus diferentes áreas cada una de las plantas con la 

actividad que se realiza en sus espacios y de acuerdo con el nivel de peligrosidad que 

tenga ante la presencia de una amenaza. La planta bajo como en alta contara de 3 mapas 

para la mitigación y preservación de vidas humanas en caso que se presente de una 

amenaza, los mismos se presentarán a continuación.  

Mapa de riesgos  

El mapa de riesgos nos da a conocer las medidas de mitigación que se encuentran en 

la casa comunal ante un riesgo sea este físico, químico o eléctrico aquí se describe donde 

se encuentra localizada las vías de evacuación, el extintor de cada uno de las áreas de la 

planta baja, números de los entes de socorro. De esta forma entendemos cómo se 

encuentra ubicado la zona segura o punto de encuentro.   En la plata alta se encuentra la 

localización de los extintores uno que está ubicado en la entrada del salón de eventos y 

otro en la cocina.  

Mapa de recursos 

Se elaboró un mapa de recursos con el fin de dar a conocer las principales 

herramientas o elementos con las que cuenta la casa comunal para la planta alta y baja. 
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De esta formar nos ayuda a la identificación amenazas en distintos espacios de la casa 

comunal y así poder ubicar las medidas de mitigación de accidentes e incidentes 

antrópicos y naturales. En este contexto, la casa comunal cuenta en este momento con los 

medios de seguridad que requiere la norma vigente, las mismas que tiene inferencias en 

el instante que suceda un evento adverso.  

Los principales elementos se representan en este mapa son: la señalética de acuerdo 

al tipo de riesgo que exista en el lugar, el sitio donde está ubicado en la planta alta o baja, 

la entrada a cada una de las áreas, así como las salidas de emergencia y su punto de 

encuentro. 

Mapa de evacuación  

Este tipo de mapas nos ayuda a realizar una evacuación segura y rápida de la 

población que se encuentra en las instalaciones de la casa comunal, es decir que aquí 

estará detallada las principales vías de evacuaciones, rutas de escape y puertas de 

emergencias esto en la plata baja de la casa comunal, Mientras que en la plata alta 

contaremos con salidas de emergencia, vías de evacuación, y la señalización de las gradas. 

 BRIGADAS 

Para la rápido identificación de las personas que conformen las brigadas en caso de 

presentarse un evento adverso se usará un brazalete de diferente color de acuerdo a la 

tabla 21: 

Tabla 21 Conformación de Brigadas  

BRIGADA COLOR DEL BRAZALETE 

EVACUACIÓN  VERDE  

PRIMEROS AUXILIOS BLANCA CON CRUZ ROJA  

CONTRA INCENDIOS ROJA 

COMUNICACIÓN  NARANJA  

ORDEN Y SEGURIDAD  AZUL  

Elaborado por: Fonseca David 

De acuerdo a los representantes de los barrios y autoridades del cabildo se conforman 

las brigadas de la siguiente manera: 
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 COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS  

Las brigadas estarán compuestas por representas del cabildo y de la dirección general 

de emergencias, para que los trabajos en conjunto ayuden a las mitigación y control de 

riesgos rápida y continua. En la tabla 22 detallamos los nombres de los representantes y 

que cargo ocupan en sus respectivas dependencias. 

Tabla 22 Composición de las Brigadas 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

ÁREA DE 

TRABAJO 
CARGO 

N° 

TELÉFONO 
COORDINADOR 

Rafael 

Miranda 

Cabildo Presidente del 

cabildo 

0994233034 Director General 

de Emergencias 

Cesar Julio 

Montoya 

Mantilla 

Secretaria de 

Gestión 

Riesgo 

Jefe de UGR 0983149150 Coordinador de la 

Emergencia 

Elaborado por: Fonseca David 

Las brigadas de emergencias estarán conformadas por los representantes los barrios 

de Santa Lucia Centro así también por las principales autoridades del cabildo, cada uno 

de ellos debe tener la presencia de una autoridad y conformado por dos brigadistas 

auxiliares que en este caso serán los presidentes de los barrios. En la tabla 22 se detalla 

cómo quedan conformadas las brigadas ente la presencia de un evento adverso. 

Tabla 23 Resumen de la Conformación de Brigadas 

Coordinador General de Brigadas  Presidente del cabildo  

BRIGADA DE EVACUACIÓN 

Coordinador de brigada de evacuación  Vicepresidente  

Brigadista de evacuación  Vocal 1 

Brigadista de evacuación Vocal 2 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Coordinador de brigada de Primeros Auxilios  Secretaria/o  

Brigadista de primeros auxilios Vocal 3 

Brigadista de primeros auxilios Vocal 4 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

Coordinador de brigada Contra Incendios Tesorero/a  

Brigadista Contra Incendios Vocal 5 
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Brigadista Contra Incendios Vocal 6 

BRIGADA DE COMUNICACIÓN 

Coordinador de brigada de Comunicación Vicepresidente  

Brigadista de Comunicación Secretaria  

Brigadista de Comunicación Vocal 7 

BRIGADA DE ORDEN  SEGURIDAD 

Coordinador de brigada de Orden y Seguridad  Vocal 1  

Brigadista de Orden y Seguridad Vocal 2 

Brigadista de Orden y Seguridad Vocal 3 

Elaborado por: Fonseca David 

Las formas de actuación durante la emergencia dada en las distintas funciones y 

responsabilidades de las brigadas de emergencias se las detalla a continuación: 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIAS 

 

ANTES  Participar en la elaboración del plan. 

 Dominar los contenidos del presente Plan de 

Emergencia.  

 Revisar y actualizar 1 vez al año el plan. 

 Seleccionar a los integrantes de las diferentes 

brigadas.  

 Elaborar los programas de entrenamiento y 

simulacros. 

DURANTE  Ejecutar la parte operativa del plan.  

 Dirigir y hacer las tareas operativas de las 

brigadas.  

 Aplicar los procedimientos de evacuación. 

 Alertar a organismos de socorro y otras 

instituciones  

 Dirigir las actividades de los grupos de apoyo.  

 Asegurarse de proveer la información 

necesaria para la gestión de la emergencia.  

 En caso de incendio y cuando lleguen los 

bomberos se deberá proporcionar la 

información sobre el lugar, magnitud del 

flagelo y riesgos potenciales de explosión. Se 

evacuará el lugar. 

DESPUÉS  Coordinar los trabajos de reposición. 

 Realizar inspecciones físicas a las instalaciones 

afectadas.  

 Verificar la existencia de novedades de las 

brigadas, para la toma de decisiones.  

 Ordenar el reingreso de las personas 

evacuadas, cuando se haya comprobado que el 

peligro ha pasado.  

 Coordinar con las autoridades respectivas para 

la rehabilitación y la normal continuidad del 

trabajo.  

 Elaborar un informe para indicar las novedades 

existentes 
Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 
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FUNCIÓN DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN (BE) 

BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 

 

ANTES  Conocer las rutas de evacuación.  

 Informar al director de emergencias, del 

estado de las salidas de emergencia.  

 Conocer las zonas de seguridad. 

 Determinar y señalar en un plano, las rutas 

de evacuación y las puertas de escape hacia 

la zona de seguridad. 

 Mantener despejadas las rutas de 

evacuación, especialmente pasillos, 

corredores, escaleras.  

 Difundir a todo el personal y a los usuarios 

los procedimientos y medidas preventivas 

a ser puestos en práctica durante una 

evacuación. 

DURANTE  Participar activamente y dirigir las 

acciones de evacuación en el área de su 

responsabilidad.  

 Guiar al personal en forma ordenada hacia 

las zonas seguras. 

 Dar apoyo a otras brigadas, 

abasteciéndolas de equipos y/o elementos 

para enfrentar la emergencia.  

 Brindar ayuda a quien lo necesite en el 

proceso de evacuación.  

 Mantener el listado del personal que labora 

en las diferentes áreas de la Casa comunal 

Central actualizada.  

 Realizar el conteo del personal y usuarios 

en el punto de reunión. (De acuerdo a la 

lista del personal).  

DESPUÉS  Informar sobre los elementos usados para 

el evento. 

 Reformular el plan en caso de ser 

necesario.  

 Evaluar el proceso de evacuación para la 

mejora continua del plan. 
Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 
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FUNCIONES DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. (BPA) 

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

ANTES  Disponer de los equipos necesarios de 

primeros auxilios.  

 Mantener la respectiva capacitación en 

asuntos relacionados con la atención de 

primeros auxilios.  

 Determinar lugares para el traslado y 

atención de los enfermos y heridos fuera de 

las áreas de peligro. 

 Conocer el lugar donde se encuentran 

ubicados los botiquines de primeros 

auxilios, camillas, etc. 

 Se establecerá una metodología de 

actuación sobre el socorro a prestar a un 

accidentado. 

DURANTE  Determinar lugares seguros y cercanos para 

el traslado de víctimas.  

 Evaluar el estado y la evolución de las 

lesiones derivadas de un accidente.  

 Aplicar procedimientos de transporte de 

heridos en caso de ser necesario.  

 Evacuar a las víctimas a las zonas seguras.  

 Dar atención inmediata (Primeros Auxilios) 

a personas que lo requieren hasta que llegue 

personal de la cruz roja. 

DESPUÉS  Realizar un informe sobre las actividades 

realizadas y los elementos usados para la 

atención pre hospitalario.  

 Realizar el análisis de las causas.  

 Realizar los inventarios de los equipos que 

requerirán mantenimiento.  

 Solicitar se realice la reposición de 

materiales usados en primeros auxilios.  
Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 
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FUNCIONES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS. (BCI) 

BRIGADA 

CONTRA 

INCENDIOS 

ANTES  Capacitarse en la Brigada en activación de 

lucha contra el fuego.  

 Disponer del equipo mínimo o suficiente 

para combatir incendios.  

 Conocer la ubicación de los extintores. 

 Verificar periódicamente las fechas de 

renovación de cargas, además de la 

presurización y estado de los extintores.  

 Ayudar a mantener en óptimo estado los 

equipos contra incendios. 

DURANTE  Poner en ejecución las actividades recibidas 

en las capacitaciones. 

 Colaboración con los servicios externos de 

extinción.  

 Emplear los medios necesarios para mitigar 

el fuego hasta la llegada de los bomberos.  

 Alcanzar y mantener en la brigada un nivel 

de efectividad óptima, que le permita actuar 

con rapidez en caso de un desastre.  

 Dar cumplimiento a las actividades 

planificadas mientras llega el Cuerpo de 

Bomberos. 

DESPUÉS  Realizar el análisis de las causas.  

 Actualizar el plan.  

 Participar del informe de daños.  

 Solicitar se realice la recarga y 

mantenimiento de los equipos de control de 

incendio.  
Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 
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FUNCIONES DE LA BRIGADA DE COMUNICACIÓN. 

BRIGADA DE 

COMUNICACIÓN 

 

ANTES  Instruirse para las diferentes situaciones de 

emergencia.  

 Poseer la lista de números telefónicos en caso 

de emergencias.  

 Disponer de los medios necesarios para su 

misión. 

 Participar en los ejercicios de simulacros. 

DURANTE  Poner en ejecución las actividades del plan. 

 Permanecer atento a las disposiciones.  

 Mantener actualizados los números 

telefónicos de: Cruz Roja, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Hospitales, 

Casas de Salud, centros médicos y del 

personal que trabaja en el edificio.  

 Mantener una comunicación efectiva entre 

organismos de socorro. 

DESPUÉS  Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 Verificar novedades. 

Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 

 

  

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ORDEN Y SEGURIDAD  

BRIGADA DE 

ORDEN Y 

SEGURIDAD 

 

ANTES  Instruirse para las diferentes situaciones de 

emergencia. 

 Disponer de medios necesarios para su misión. 

(Elementos de control Vehicular).  

 Participar en los ejercicios de simulacros 

DURANTE  Poner en ejecución las actividades del plan. 

 Permanecer atento a las disposiciones. 

 Controlar el orden en los puntos críticos. 

 Vigilar los bienes de las instalaciones antes 

durante y después del desastre. 

 Guiar a las personas a las zonas seguras. 

 Organizar la evacuación vehicular. 

 Permitir el ingreso de organismos de socorro. 

DESPUÉS  Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 Verificar novedades 
Fuente: Plan de Emergencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

Cantón Tisaleo. 
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 CAPACITAR Y SOCIALIZAR 

Una vez teniendo listo todo el escenario, controlado los posibles riesgos e 

implementado los cambios requeridos en la casa comunal como es la implementación de 

señaléticas y extintores, la creación de mapas de riesgos, recursos y evacuación, la 

creación y conformación de brigadas y con el ANEXO 8 Oficio de aprobación de 

capacitación del Cuerpo de Bomberos procedemos a capacitar y socializar el plan de 

emergencia y los lineamientos a seguir en caso de producirse algún evento adverso. 

La capacitación estuvo a cargo del cuerpo de bomberos los cuales enseñaron a utilizar 

un extintor y la forma de evacuación de la gente que se encuentra dentro de la casa 

comunal así como la evacuación al punto de encuentro indicado. 

 
Figura 11 Capacitación a los pobladores de la Casa Comunal 
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Figura 12 Capacitación a los pobladores de la Casa Comunal 

Con toda esta información se pudo realizar el plan de emergencias el cual fue 

aprobado por el cuerpo de bomberos del cantón Tisaleo y la unidad de Gestión de Riesgos 

como se puede observar en el ANEXO 10 Plan de emergencia de la casa comunal de 

Santa Lucia Centro consta el aprobado y las firmas del mismo.  

4.5. Comprobación de hipótesis. 

SIMULACROS 

El ANEXO 6 Evidencias del formato de simulacros antes . Muestra la realización 

de simulacros para dar a conocer a la población de las principales amenazas que puedan 

afectar la infraestructura de la casa comunal y lo más importante poder saber salvaguardar 

vidas humanas. Aquí esta detallado los diferentes simulacros realizados antes y después 

de la capacitación, cabe recalcar que los simulacros antes se los realizo con fines de 

estudio para poder demostrar la hipótesis. 

En los simulacros (ANTES) no se capacitó a las personas que visitan la casa comunal 

ni poseían puntos de encuentro ni señaléticas pero con la ayuda de la comunidad se logró 

obtener los seis datos con diferentes pobladores del sector. 
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Esto se realizó en diferentes días siendo una actitud de inquietos, nerviosos y 

asombrados los participantes de los simulacros antes del evento (simulacro) sin embargo 

durante el evento se activó y se escuchó muy bien la alarma a la hora estipulada y los 

participantes fueron espontáneos pero no ordenados por desconocimiento de cómo actuar 

pues no existe brigadistas ni rutas de evacuación tampoco un punto de encuentro y al 

tener total desconocimiento de las actividades a realizar durante la evacuación lo hacen 

de forma empírica y sin experiencia, los organismos de socorro no llegaron por falta de 

comunicación (cuerpo de bomberos y policía) ya que los actores de los eventos no sabían 

de esta actividad. 

Todas las evacuaciones se realizaron como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24 Simulacros antes de la implementación en la Casa Comunal  

N° 

Fecha de Realización del 

evento 

Hora de inicio del 

evento 

Tiempo de duración del evento 

(segundos) 

1 07 de Mayo del 2018 10H00 195 

2 16 de Mayo del 2018 10H30 154 

3 23 de Mayo del 2018 09H00 156 

4 20 de Junio del 2018 09H30 150 

5 27 de Junio del 2018 11H00 180 

6 04 de Julio del 2018 10H45 147 

Elaborado por: David Fonseca 

En los simulacros (DESPUÉS) se les capacito a los pobladores de la comunidad así 

como al personal que está trabajando dentro de la casa comunal además ya se colocó 

señaléticas, extintores, mapas de evacuación, punto de encuentro y brigadistas los cuales 

ayudaron para lograr obtener los siguientes seis datos que nos sirvieron para comprobar 

la hipótesis.  

Los organismos de socorro acudieron como se establece en el plan de emergencia 

mediante una llamada telefónica y todos los pobladores tuvieron una actitud normal y 

ordenada durante el evento. 

Todas las evacuaciones se realizaron como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 25 Simulacros después de la implementación en la Casa Comunal  

N° 

Fecha de Realización del 

evento 

Hora de inicio 

del evento 

Tiempo de duración del evento 

(segundos) 

1 08 de Agosto del 2018 11H00 138 

2 15 de Agosto del 2018 10H30 140 

3 05 de Septiembre del 2018 12H00 145 

4 19 de Septiembre del 2018 11H30 147 

5 16 de Octubre del 2018 10H48 138 

6 24 de Octubre del 2018 09H35 140 

Elaborado por: David Fonseca 

Para toda esta actividad se necesitó el permiso y la ayuda del Cuerpo de Bomberos como 

se puede ver en el ANEXO 8 Oficio de aprobación de capacitación del Cuerpo de Bomberos 

 

Hipótesis 

La gestión de riesgos mayores permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los 

usuarios de la casa comunal de SANTA LUCÍA CENTRO.  

H0: Hipótesis nula 

La gestión de riesgos mayores no permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los 

usuarios de la casa comunal de SANTA LUCÍA CENTRO.  

H1: hipótesis de investigación 

La gestión de riesgos mayores si permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los 

usuarios de la casa comunal de SANTA LUCÍA CENTRO. 

Hipótesis estadísticamente 

H0; U1 = U2 

H1; U1 ≠ U2 

Nivel de significación 

Alfa = 0,05 
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Tabla 26 Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 1 Tiempo de las 

evacuaciones antes 

de aplicar el plan de 

emergencia 

163,6667 6 19,31493 7,88529 

Tiempo de las 

evacuaciones después 

de aplicar el plan de 

contingencia 

141,3333 6 3,77712 1,54200 

Elaborado por: David Fonseca 

Tabla 27 Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Tiempo de las 

evacuaciones antes 

de aplicar el plan de 

emergencia. 

  tiempo de las 

evacuaciones después 

de aplicar el plan de 

emergencia 

6 -,596 ,212 

Elaborado por: David Fonseca 

Tabla 28 Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl. 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Tiempo de las 

evacuaciones 

antes de aplicar el 

plan de 

emergencia  

 tiempo de las 

evacuaciones 

después de aplicar 

el plan de 

emergencia 

22,3 33 21,7776 8,891 -0,521 45,188 2,512 5 0,054 

Elaborado por: David Fonseca 
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Análisis: de acuerdo a los datos de la primera tabla, podemos observar que tenemos 

6 mediciones de toma de tiempos antes y después de aplicar el plan de emergencia, la 

media se encuentra en 163,6 y 141,3 respectivamente con desviaciones típicas de 19,3 y 

3,7, lo que nos indica que las mediciones después de la aplicación del plan de emergencia 

son más homogéneas, ya que la desviación no está muy alejada de la media. 

En la segunda tabla nos da a conocer la correlación de los datos, siendo esta 

correlación negativa, esto quiere decir que antes de la aplicación del plan de emergencia 

sube el tiempo de evacuación y después de aplicar el del plan de emergencia los tiempos 

disminuyen, por ello la correlación es negativa. 

En la tercera tabla podemos observar el sig. bilateral, el mismo que es de 0,054, este 

valor es ligeramente mayor que 0,05 por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la 

hipótesis de investigación, la misma que nos indica que el plan de emergencia si permite 

disminuir en algo el tiempo de evacuación.  
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CONCLUSIONES  

 Se analizó la situación inicial de la casa comunal de Santa Lucía Centro 

perteneciente al cantón Tisaleo, se determinó que es necesario la elaboración de 

un plan de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta y conocimiento de 

la población sobre la prevención, control y mitigación de los riesgos existentes en 

la casa comunal.  

 La aplicación de la metodología MEIPEE es una herramienta fundamental para la 

determinación de las amenazas, vulnerabilidad existente al que está expuesto la 

casa comunal. Por lo tanto, en los resultados obtenidos es un nivel alto de riesgos 

antrópicos (incendios), también de riesgos naturales nos da un nivel alto (sismo, 

erupción volcánica – caída de ceniza). Visto en los resultados es necesario la 

elaboración de un plan de emergencias para la casa comunal.  

 La aplicación del MESERI es un método que nos permite realizar la evaluación 

de incendios en la edificación de la casa comunal, el nivel de riesgo es alto gracias 

a que esta infraestructura ya está en funcionamiento y no cuenta con los equipos 

necesarios de seguridad. Dentro de esto se solicita a las autoridades del cabildo se 

acondicione a la casa comunal con la señalética y extintores para las diferentes 

áreas influencia, con la unidad de gestión de riesgos del canto Tisaleo. 

 Se realizó el plan de emergencia aplicando los formatos establecidos por el cuerpo 

de bomberos del cantón Tisaleo y la aprobación de este plan por la secretaria de 

gestión de riesgos. Al momento de realizar los ejercicios de simulacros antes, 

durante y después de esta forma hacemos que la población participe directamente. 

Esto hace que toda la comunidad tenga en conocimientos básicos de como 

desenvolverse al momento que se presente un riesgo natural o antrópico.  

 Se observa que tiene incidencia realizar una capacitación de prevención control y 

mitigación de riesgos de esta manera las personas se encuentran preparadas ante 

la presencia amenazas. Esto hace que se mejore el tiempo de respuesta en los 

simulacros y ante cualquier evento adverso, mediante el mismo se da a conocer el 

plan de emergencia la población y la importancia de tener actualizado para la 

prevención de riesgos naturales y antrópicos.   

 Como se puede observar en los resultados al momento de realizar los ejercicios 

de simulacros en las diferentes áreas de la casa comunal, se determina que es 

mejor el tiempo de evacuación después de haber realizado la capacitación con el 
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cuerpo de bomberos y cuando las personas ya tienen un conocimiento de los 

riesgos que pueden existir en este lugar. 
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RECOMENDACIONES  

 Realizar la implementación del plan de emergencia ya que es indispensable para 

que la casa comunal este prevenida ente cualquier Riesgos natural o antrópico y 

con este evitar que exista pérdidas de vidas humanes. 

 La actualización del plan debe realizarse de manera periódica que este sea viable 

y cumplir con la normativa vigente, también de la capacitación de las diferentes 

brigadas de seguridad y prevención de Riesgos mayores en la casa comunal. La 

socialización del plan de emergencia debe ser de manera semestral para evitar 

falsas alarmas y la población de santa Lucia centro tenga una capacidad de 

respuesta adecuada a la emergencia que se presenta.     

 Revisar que los equipos se encuentren en normal funcionamiento y elaborar un 

programa de mantenimiento de los recursos con los que cuenta la casa comunal 

en elemento de seguridad, incendios y de la señalética. 

 Mediante el siguiente estudio se recomienda determinar la ubicación de la 

señalética y vías de evacuación donde sean visibles para la población que visita la 

casa comunal y como del personal que trabaja en las diferentes áreas. El mapa de 

evacuación debe estar en un lugar donde puedan observar las diferentes personas 

que se encuentre en la casa comunal y sepan que hacer en el caso de una 

emergencia. 

 Se sugiere dar una mejor disposición al tanque de GLP de la cocina de la planta 

alta ya que es un peligro que se encuentre dentro de esa área, este puede ser el 

causante de graves riesgos hacia la población que se encuentre ocupando este 

lugar.  

 Se recomienda que las escaleras de acceso al segundo piso se modifiquen o 

cambien ya que las mismas no cuentan con la normativa especificada para las 

mismas. 

 Por último se recomienda que la puerta de ingreso al segundo piso se debe abrir 

hacia afuera como indica la normativa y logrando de esta manera tener una mejor 

reacción ante una eventualidad ya sea antrópica o natural. 
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ANEXO 2 Evidencias fotográficas de Identificación de Riesgos  

 

Figura 13 Parque frente a la Casa Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Vías de Acceso a la Casa Comunal lado Derecho 
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Figura 15 Vías de Acceso a la Casa Comunal lado Izquierdo  

 

Figura 16 Salón Centro Gerontológico  
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Figura 17 Medidores de Luz de la Casa Comunal 

Figura 18 CDI 
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Figura 19 Techo de la Casa Comunal 

 

 

 

 

Figura 20 Puerta Acceso al segundo piso 
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Figura 21 Cocina de la Casa Comunal 
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ANEXO 3 Evidencias de adquisiciones (CERTIFICADO Y FACTURA) 
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ANEXO 4 Evidencias fotográficas de colocación de señalética. 
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ANEXO 5  Mapas de la Casa Comunal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxvii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxviii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxix 
 

ANEXO 6 Evidencias del formato de simulacros antes de la implementación  
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ANEXO 7 Evidencias del formato del simulacro después de la implementación 
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ANEXO 8 Oficio de aprobación de capacitación del Cuerpo de Bomberos 
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ANEXO 10 Plan de emergencia de la casa comunal de Santa Lucia Centro  

 

 



lxxviii 
 

 

 

 



lxxix 
 

 

 

 



lxxx 
 

 

 

 



lxxxi 
 

 

 



lxxxii 
 

 

 

 



lxxxiii 
 

 

 

 



lxxxiv 
 

 

 

 



lxxxv 
 

 

 

 



lxxxvi 
 

 

 

 



lxxxvii 
 

 

 



lxxxviii 
 

 

 



lxxxix 
 

 

 

 



xc 
 

 

 

 



xci 
 

 

 

 



xcii 
 

 

 

 



xciii 
 

 

 

 



xciv 
 

 

 

 



xcv 
 

 

 

 



xcvi 
 

 

 

 



xcvii 
 

 

 

 



xcviii 
 

 

 

 



xcix 
 

 

 

 



c 
 

 

 

 



ci 
 

 

 

 



cii 
 

 

 

 



ciii 
 

  

 

 



civ 
 

 

 

 



cv 
 

 

  

 



cvi 
 

 

  

 



cvii 
 

 

 

 



cviii 
 

 

 

 



cix 
 

 

 

 

 



cx 
 

 

 

 

 



cxi 
 

 

 

 

 



cxii 
 

 

 

  

 



cxiii 
 

 

 

 

 



cxiv 
 

 

 

 

 



cxv 
 

 

 

 

 



cxvi 
 

 

 

 

 



cxvii 
 

 

 

 

 



cxviii 
 

 

 

 

 



cxix 
 

 

 

 

 



cxx 
 

 

 

 

  



cxxi 
 

 

 

 

 



cxxii 
 

 

 

 

 



cxxiii 
 

 

 

 

 



cxxiv 
 

 

 

 

 



cxxv 
 

 

 

 

 



cxxvi 
 

 

 

 

 



cxxvii 
 

 

 

 

 



cxxviii 
 

 

  



cxxix 
 

 



cxxx 
 



cxxxi 
 

 

 

 

 

 



cxxxii 
 

ANEXO 11 Certificados de aprobación del Plan de Emergencia 
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ANEXO 12 Certificado de aprobación del MÉTODO MEIPEE 
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