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RESUMEN. 

La presente tesis trata sobre el diseño de sistemas de ventilación industrial 

para una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos 

cosméticos. 

 

Se trabajó en conjunto con el personal de la  empresa, considerando la  

materia prima que utilizan para los productos que se comercializan, y  las 

condiciones de trabajo, y a partir de esto se presentaron  propuestas de  

ventilación para mejorar las condiciones ambientales en dichas zonas  y, de 

esta manera, mitigar los efectos en la salud que podrían experimentar los 

trabajadores al estar expuestos a sustancias características de este tipo de 

actividades. 

 

Se diseñaron  dos sistemas,  uno de ventilación general o diluidora y otro de 

ventilación localizada por extracción. El sistema de ventilación diluidora es 

para la zona o sala de envasado de quita esmalte o acetona, y el de 

ventilación localizada por extracción es para la zona o sala de compactación 

de polvo cosmético. 

 

En la sala de envasado del quita esmalte o acetona, se encontraron 

condiciones ambientales desfavorables  para los trabajadores, con efectos 

como irritación de vistas, garganta, nariz, olores molestos, en otros,  debido a 
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la recirculación de aire cargado de contaminantes que son generados por la 

evaporación de sustancias en un recinto cerrado.  Por lo tanto, se presentó el 

diseño de  un sistema de impulsión de aire y otro de extracción, mediante 

ductos,  de tal forma que el caudal de aire que ingrese sea igual al caudal de 

aire que se extrae de la sala, consiguiendo así una renovación constante del 

aire para disminuir la concentración de olores y contaminantes,  producto de 

la evaporación de las sustancias con las que se trabaja en esta sala. 

 

Para la sala de compactación de polvo cosmético, se trabajó en el diseño de  

un  sistema de ventilación localizada  para la captación y recolección  del 

polvo cosmético desperdiciado durante el proceso de  compactación. El 

diseño cuenta con una campana, ductos, un equipo colector de material 

particulado y un ventilador. Se determinó el caudal de aire a extraer 

necesario en función de la aplicación y de las condiciones de compactación. 

Se determinaron las pérdidas en ductos, accesorios, campana, equipo 

colector y se seleccionó el ventilador.  

 

Por último, se estimaron  los costos iniciales de estos sistemas de ventilación  

relacionados a materiales, accesorios y equipos, además del costo 

energético, y un breve análisis entre el costo estimado del diseño y del 

beneficio a obtener. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las diversas actividades del sector industrial están sujetas a emisiones y 

procesos contaminantes que de una u otra manera afectan al ambiente y a 

los trabajadores, por lo que es de mucha importancia disponer de aire limpio 

y sin contaminantes en los ambientes de trabajo. 

 

La exposición a  sustancias y químicos empleados en la industria de los 

productos cosméticos traen consigo efectos negativos sobre los ambientes 

de trabajo y los trabajadores. La evaporación de muchas sustancias con 

cierto nivel de toxicidad, pueden cargar el ambiente con concentraciones que 

superan los niveles de seguridad  provocando efectos adversos como 

irritación de garganta, ojos, piel, nariz, entre otros. Mediante la ventilación 

industrial se puede  mitigar o controlar  estos efectos por medio de sistemas 

que pueden ser  de suministro, extracción o renovación de aire, y la 

aplicación de los mismos  dependerá de las necesidades existentes. 

 

La presente tesis  trata sobre el diseño de sistemas de ventilación industrial 

aplicados a los espacios de trabajo de una empresa de productos 

cosméticos, con el objetivo de mitigar la contaminación de los espacios de  

trabajo debido a la evaporación de sustancias y manipulación de  materia 

prima con efectos irritantes al ser humano. 
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Uno de los sistemas es  de ventilación general para diluir olores y 

contaminantes molestos, mientras que otro sistema es de ventilación 

localizada para extraer material particulado esparcido como  residuo  de un 

proceso de compactación. 

 

Con el diseño de estos sistemas, se presentan alternativas para los procesos 

seguidos en este tipo de industrias. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. LA EMPRESA E IMPORTANCIA DE LA 

VENTILACIÓN INDUSTRIAL. 

 

Como empresa se entiende a la unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tienen el objetivo de 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios. 

Las empresas se pueden clasificar según la actividad económica que 

ellas desarrollan. Así, las empresas del sector primario son consideradas 

aquellas que obtienen sus recursos directamente de la naturaleza, como 

por ejemplo recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros. Las empresas del 

sector secundario son consideradas aquellas que se dedican a la 

transformación de bienes, es decir, el campo  industrial y el campo de la 

construcción. Y las empresas del sector terciario son aquellas que se 

dedican a la oferta de servicios o al comercio, por ejemplo, distribuidores 

mayoristas, supermercados, consultorios médicos, entre otros. 
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Las empresas inmersas en el campo o sector  industrial al estar 

enfocadas a procesos de transformación de materias primas para la 

producción de sus bienes, demandan de recursos humanos, materiales y 

técnicos para el cumplimiento de sus objetivos. Al escenario donde 

interactúan el elemento humano, maquinarias, equipos y materias primas  

se conoce como entorno o ambiente de trabajo. 

 

Los procesos de transformación del sector industrial representan riesgos 

para la salud y el medio ambiente. Estos riesgos se manifiestan por la 

presencia en el lugar de trabajo de agentes químicos, físicos y biológicos, 

de factores ergonómicos y psicosociales perjudiciales, así como de 

condiciones laborales inseguras1. La exposición a agentes o factores de 

riesgo, en forma individual o combinada, conlleva a accidentes y 

enfermedades ocupacionales, además de provocar impacto sobre el 

ambiente. 

 

Estos riesgos a los que están sometidos los trabajadores en la industria 

son una realidad cotidiana2. Elevar el nivel de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo mediante la 

aplicación de técnicas de prevención conduce a garantizar unas 

condiciones seguras o aceptables de trabajo. 

                                                            
1 Tomado de La Higiene Ocupacional en América Latina. Una guía para su desarrollo. Rudolf Van der Haar 2001 
2
 Ventilación Industrial. Manual de Recomendaciones Prácticas para la Prevención de Riesgos Profesionales. Ricardo Goberna 

1992 
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Cuando los trabajadores de una industria están frecuentemente 

expuestos a sustancias químicas o calor, se hallan en situaciones de 

riesgos debido a los agentes químicos, físicos y biológicos, como es el 

caso de algunos recintos de trabajo de una empresa dedicada a la 

importación, producción y comercialización de productos cosméticos, de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Los riesgos debido a los agentes ya mencionados pueden mitigarse 

mediante la aplicación de técnicas de Ventilación Industrial. 

La Asociación Americana de Higiene Industrial define la Ventilación 

Industrial como “La ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales y esfuerzos provenientes 

desde o hacia un puesto de trabajo, que pueda causar enfermedad, 

afectar la salud y el bienestar, o causar disconfort e ineficiencia en el 

desarrollo de las actividades profesionales del individuo”3 

Los recintos de trabajo  de la industria de producción de cosméticos 

están copados de sustancias químicas como disolventes, polvos, 

fragancias, alcoholes, y otras, pudiendo provocar un entorno sucio y 

contaminado, el mismo que se ve reflejado en condiciones de trabajo que 

pueden afectar la salud e higiene ocupacional de los trabajadores. 

                                                            
3 Curso de Ventilación Industrial. Ing. Mecánica FIMCP-ESPOL. Ing. Francisco Andrade. 2011 
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Es por esto que en este proyecto de Tesis se presentan posibles 

soluciones para mitigar los efectos contaminantes de dos entornos de 

trabajo de una empresa industrial dedicada a la producción y 

comercialización  de cosméticos. 

 

1.1. Descripción de la Empresa. 

La empresa en cuestión produce y comercializa cosméticos en 

general, elabora las diferentes mezclas a partir de materia prima 

que adquiere para sus procesos y con estas mezclas prepara y 

produce perfumes, lociones, cremas, entre otros productos y; 

envasa los mismos en los recipientes y empaques respectivos 

quedando listos para el despacho y comercialización final. 

 

A lo largo del tiempo ha manejado la comercialización para el 

Ecuador de muchas compañías internacionales y de igual manera 

ha conseguido licencias para fabricar localmente algunas marcas de 

firmas internacionales bajo los parámetros de calidad internacional. 

 

Además cuenta con el servicio de fabricación de productos para 

terceros y además el servicio de maquila para compañías 

internacionales. 
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La empresa también produce los diversos cosméticos siguiendo los 

procedimientos de elaboración asignados por marcas 

internacionales con las cuales tiene sus convenios. 

 

1.1.1. Productos que Comercializa la Empresa. 

La empresa comercializa productos cosméticos. Un producto 

cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ser 

puesto en contacto con las diversas partes superficiales del 

cuerpo humano, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 

perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores 

corporales y/o mantenerlos en buen estado. Como productos 

cosméticos se consideran cremas, lociones, maquillajes, 

perfumes, productos para el afeitado, aguas de colonia, 

desodorantes, productos para el cuidado bucal, geles, etc. 

 

Los productos cosméticos que comercializa la empresa son: 

 Maquillaje 

 Fragancias 

 Cuidado personal 

 Productos para niños y bebés. 
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Por maquillaje se entiende la práctica de decorar la piel y 

otras partes visibles del cuerpo para obtener un aspecto más 

atractivo. El término maquillaje se ha extendido para designar 

también a los cosméticos que se emplean para dicha práctica 

tales como lápices de labio, sombras, polvos faciales.  

Entre los productos para maquillaje la empresa comercializa 

polvo facial, labiales, rimmel, sombras. 

 

Las fragancias o perfumes son sustancias que se usan para 

obtener un olor agradable. Entre las fragancias la empresa 

comercializa cremas perfumadas, colonias y perfumes con 

diversos aromas. 

 

Los productos para el cuidado personal son considerados los 

jabones, productos de limpieza bucal, productos para 

afeitado, cremas de limpieza facial, etc. La empresa trabaja 

con productos como quita esmaltes, loción para el cuerpo, 

gel para baños, entre otros. 

 

Finalmente los productos para bebés con los que trabaja la 

empresa son aquellos que se utilizan para su aseo, es decir, 

jabones para bebés, lociones para bebés, entre otros. 
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1.1.2. Materia Prima para los Productos. 

La materia prima para los productos se presenta en estado 

líquido o sólido.  

La materia prima en estado sólido es la que se utiliza en la 

producción de polvo cosmético facial. 

 

Polvo 

Al polvo se lo define como pequeñas partículas sólidas 

producidas por la ruptura de partículas de mayor tamaño 

mediante procesos mecánicos tales como molturación, 

perforación, pulido, explosiones, etc. 

El polvo cosmético a su vez está conformado en su materia 

prima por seda pulverizada. 

 

El polvo cosmético también, también denominado compacto 

debido a que es sometido a un proceso de compactación, 

está conformado por una fase grasa, denominada 

habitualmente “ligante” y por una fase pulverulenta que 

comprende en particular unos pigmentos o cargas. El ligante 

tiene como función principal garantizar la suficiente cohesión 

de la composición final y evitar posibles fragmentaciones que 

pueden ser provocadas por los choques, mientras que los 
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pigmentos o cargas le dan la propiedad para que la mezcla o 

producto pueda ser compactado. 

 

En realidad, el polvo cosmético ya viene elaborado, en la 

empresa se procede a compactarlo y a empacarlo quedando 

listo para el despacho final. 

El polvo facial es receptado y almacenado en las bodegas de 

la empresa. Llega almacenada en fundas, las mismas que 

permanecen depositadas  en el interior de unos tachos, como 

muestra la figura 1.1 

 

 

FIGURA 1.1 SALA DE ALMACENAMIENTO DE POLVO 

COSMÉTICO. 
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Este polvo permanece en la bodega un tiempo determinado 

hasta que es sometido al proceso de la compactación para 

confinarlo en una “pastilla cosmética”. 

Este polvo resulta ser contaminante, su manipulación 

conlleva un constante esparcimiento y desperdicio del mismo 

en la bodega de almacenamiento, así como en la zona o 

recinto de trabajo. 

 

Los perfumes, lociones, quita esmalte y demás productos son 

elaborados con materias primas líquidas, tales como: 

 Agua 

 Alcohol Etílico 

 Colorantes 

 Acetato de Etilo 

 Filtro ultravioleta 

 Fragancias 

 

Agua. 

El agua se utiliza en algunos procesos de mezclado para las  

sustancias.  

Es imprescindible en muchos de los procesos de elaboración 

y por tal motivo se le da el correcto uso para aprovechar al 
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máximo sus propiedades tanto físicas como químicas al 

momento de ser sometida a mezclas con otras sustancias. 

 

Alcohol etílico. 

El Alcohol Etílico también conocido como Etanol es una 

sustancia utilizada como materia prima en una gran cantidad 

de productos que comercializa la empresa, tales como 

perfumes, colonias, lociones, entre otras. Su fórmula química 

es  CH3-CH2-OH. 

 Entre sus propiedades físicas constan las siguientes: 

 

TABLA 1 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALCOHOL ETÍLICO 

Estado físico Líquido 

Apariencia Incoloro 

Olor Olor característico fragante 

Temperatura de ebullición 78.3°C 

Temperatura de fusión -114.0°C 

Densidad (Agua=1) 0.789 Kg/L  a 20°C 

Presión de vapor 44.3 mmHg a 20°C 

Densidad de vapor (Aire=1) 1.59 

solubilidad Soluble en agua, cetonas, 

alcoholes 
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Además el alcohol etílico está acompañado de ciertos 

riesgos para la salud debido a efectos de sobreexposición. 

 

TABLA 2  

EFECTOS DEL ALCOHOL ETÍLICO SOBRE LA SALUD 

Inhalación Irritaciones de nariz y tracto 

respiratorio. Dolor de cabeza, 

mareos, vértigos, náuseas, 

vómitos. Dificultad respiratoria y 

fatiga. 

Contacto con la piel Irritaciones leves. 

Contacto con los ojos Irritaciones. 

Ingestión Nocivo. Fallas respiratoria y 

circulatoria. Debilidad y pérdida 

de la conciencia. 

Otros efectos Irritaciones. Dermatitis en piel 

expuesta. 

 

 

Colorantes. 

Se llama colorante a la sustancia capaz de absorber 

determinadas longitudes de onda del espectro visible. Son 

sustancias que se fijan en otras sustancias y les definen  

color de manera estable ante factores químicos o físicos 

como por ejemplo lavados, agentes oxidantes, luz, etc. 
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Los colorantes son utilizados en productos alimenticios, 

farmacéuticos, textil, tintas de inyección, cosméticos y 

cuidado personal, entre otros. 

En la industria cosmética los colorantes  son de gran utilidad  

ya que el color es uno de los atributos más importantes en 

este tipo de productos y se clasifican en colorantes solubles y 

pigmentos. 

 

Los colorantes solubles, como su nombre lo indica, pueden 

ser solubles en agua, alcoholes, aceites o en otros 

disolventes. Son utilizados en productos de higiene personal, 

cremas corporales, cremas de tratamientos de belleza, 

cremas solares,  perfumes y lociones, o cualquier otro 

producto que requiera algún colorante soluble. 

 

Los pigmentos son productos que no pueden disolverse en el 

medio en el cual se aplican y que dan color por dispersión.  

Los colorantes solubles son muy utilizados en la empresa 

debido al tipo de productos que se comercializan y en su 

mayoría se presentan en estado sólido pulverulento. Son 

muy utilizados para los perfumes, colonias, lociones, quita 

esmalte, etc. 
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Acetato de Etilo. 

El acetato de Etilo es un líquido incoloro con olor a frutas. Se 

lo utiliza como solvente, saborizante sintético y en la 

fabricación de perfumes y tinturas. 

Entre sus propiedades físicas son las siguientes: 

 

TABLA 3 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACETATO DE ETILO 

Estado físico Líquido 

Apariencia  Incoloro 

Temperatura de fusión -83°C 

Temperatura de ebullición 77°C 

Densidad (Agua=1) 0.902 a 20°C 

Presión de vapor 100 mm Hg a 27 °C 

Solubilidad Soluble en agua, acetona, 

etanol, cloroformo 

 

 

Además el Acetato de Etilo está acompañado de ciertos 

riesgos para la salud debido a efectos de sobreexposición, 

los cuales se muestran en la tabla 4 
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TABLA 4  

EFECTOS DEL ACETATO DE ETILO SOBRE LA SALUD 

Inhalación Puede causar pérdida de 

conciencia, náuseas, dolor de 

cabeza 

Contacto con la piel Provoca resequedad, 

agrietamiento, sensibilización y 

dermatitis 

Contacto con los ojos Una exposición prolongada causa 

el oscurecimiento de las córneas 

Ingestión Irrita las membranas mucosas 

 

 

Filtro Ultravioleta. 

Los filtros ultravioleta son sustancias que forman parte de los 

productos para la protección solar y tienen la finalidad de 

filtras ciertos rayos ultravioleta, con el propósito de proteger 

la piel de los efectos que pueden resultar dañinos. 

Los filtros de radiación ultravioleta utilizados en cosméticos 

como productos de higiene personal, perfumes, lociones; 

tienen la finalidad de protegerlos de la degradación 

fotoquímica, es decir, de la degradación que puedan 

experimentar los productos debido a las transformaciones 

químicas provocadas por la emisión o absorción de luz visible 

o radiación ultravioleta. 

 



17 
 

Fragancias. 

Las fragancias son aquellas sustancias aromáticas que se 

presentan en forma de aceites esenciales naturales o 

esencias sintéticas y que a partir de ellas se produce  una 

mezcla junto con alcohol u otras sustancias para obtener los 

perfumes. 

 

1.1.3. Zona de Trabajo y Almacenamiento de Materia Prima. 

Para la producción de los cosméticos la empresa cuenta con 

los espacios de trabajo y bodegas para almacenar la materia 

prima así como también la respectiva bodega de producto 

terminado.  

 

En las bodegas de almacenamiento de materia prima se 

tienen las diversas sustancias y productos para la 

elaboración de los cosméticos. En unas se almacenan 

sustancias  como alcohol desnaturalizado, alcohol etílico, 

acetato de etilo, fragancias, mientras que en otras se 

almacenan el polvo cosmético, además de frascos, cartones, 

empaques y materiales para acondicionamiento general de 

los productos. 
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Las bodegas de almacenamiento acogen sustancias 

consideradas peligrosas para la salud así como también 

inflamables, tal es el caso del Acetato de Etilo. Es por esto 

que las bodegas se encuentran acondicionadas a ambientes 

con temperaturas relativamente bajas con respecto  de la 

temperatura ambiente y cuenta con equipos  de seguridad 

industrial como extintores, además de la debida presencia de 

señales de seguridad industrial. La manipulación de estas 

sustancias se la hace utilizando los equipos de seguridad 

industrial necesarios para proteger al trabajador. La figura 1.2 

muestra fotos de las bodegas de almacenamiento de materia 

prima. 

 

 

FIGURA 1.2 BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE 

ALCOHOLES Y MATERIAS PRIMAS 
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Con respecto a las zonas de trabajo, se tienen a la zona de 

Envasado y Fabricación, que es donde se realizan las 

mezclas para la elaboración de los perfumes; la zona o Área 

de Acondicionamiento en donde se empacan los productos; 

la zona o Sala de Compactación, en donde se producen las 

cajas de polvo compacto, el Área de Codificado; la Sala de 

Elaboración de Acetona, entre otras. 

 

En estas zonas de trabajo, los trabajadores están expuestos 

a agentes y/o factores de riesgo al estar en contacto con  

sustancias tóxicas, irritantes, explosivas; por lo que  utilizan 

guantes, mascarillas, mandiles con el fin de mitigar los 

efectos de las sustancias peligrosas, al mismo tiempo que se 

pretende mantener la asepsia de las sustancias que se 

utilizan como materia prima para la elaboración de los 

productos. Sin embargo, la protección personal de los 

trabajadores no siempre es suficiente en algunas zonas de 

trabajo, ya que en ellas se presentan contaminantes que son 

generados por la propia actividad de la producción de 

cosméticos. Debido a esto, el ambiente de estas zonas de 

trabajo se encuentra con contaminantes gaseosos y de 

material particulado, como por ejemplo la zona o Sala de 
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Compactación en donde la actividad genera desperdicio y 

esparcimiento del polvo que termina contaminando dicho 

ambiente de trabajo, y la sala de elaboración de acetona, en 

la que la generación de contaminantes se da por motivo de la 

evaporación de sustancias peligrosas. 

 

Para hacer frente a estos problemas de contaminación, se 

recurre a la Ventilación Industrial mediante la cual se 

pretende presentar posibles soluciones a los problemas de 

contaminantes ya mencionados. 

 

1.2. Conceptos e Importancia de la Ventilación Industrial. 

Un concepto se considera como la opinión, o punto de vista que uno 

en lo personal tiene de una cosa, animal o persona. Un concepto se 

postula en base de las construcciones o imágenes mentales, por 

medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen 

de la interacción con nuestro entorno. Partiendo de esto, uno de los 

conceptos que se tienen de la ventilación industrial es el flujo de 

aire utilizado para disponer de un ambiente de trabajo limpio y sin 

contaminantes, además de combatir elevadas temperaturas. 
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La ventilación se entiende  como aquella técnica que permite 

sustituir el aire ambiente interior de un local, considerado 

inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada o 

humedad excesiva, por otro exterior de mejores características.4 

Los conceptos que se tengan sobre la ventilación industrial pueden 

ser variados y dependerán o estarán enfocados a cierta situación 

con respecto a la cual se desee proveer o extraer una corriente de 

aire. 

 

Sin embargo resulta útil definir la ventilación industrial de forma 

general abarcando todos sus campos de acción posibles. 

 

La Asociación Americana de Higiene Industrial, AIHA por sus siglas 

en inglés,  define la ventilación industrial como la ciencia y el arte 

dedicados al reconocimiento, evaluación y control de los factores 

ambientales y esfuerzos provenientes desde o hacia un puesto de 

trabajo, que pueda causar enfermedad, afectar la salud y el 

bienestar, o causar disconfort e ineficiencia  en el desarrollo de las 

actividades profesionales del individuo. 

 

                                                            
4 Manual Práctico de Ventilación Industrial. Salvador Escoda. Segunda Edición. 
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Entonces el  objetivo  de la ventilación industrial es  mantener  la 

calidad del aire en los lugares de trabajo, en condiciones adecuadas 

para la protección de la salud de los trabajadores. De esta manera 

se contribuye al bienestar físico y a incrementar la eficiencia en la 

actividad desarrollada. 

 

La ventilación industrial es importante porque permite la aplicación 

de técnicas para solucionar problemas de exposición a excesivo 

calor y a agentes químicos o contaminantes de los ambientes de 

trabajo. Como contaminantes se refiere a cualquier sólido, líquido o 

gas que esté presente en el aire en un nivel de concentración y 

duración tal que cause algún efecto negativo y medible sobre la 

salud de los trabajadores. 

 

Debido a esto, mantener los ambientes de trabajo en condiciones 

favorables beneficia tanto al trabajador como a las instituciones o 

empresas que son quienes deben velar por el bienestar de sus 

empleados  en los ambientes de trabajo. 

 

La ventilación resuelve funciones vitales como la provisión de 

oxígeno para la respiración de las personas y el control del calor 

que ellas producen, al mismo tiempo que mitiga las condiciones de 
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disconfort afectando la temperatura del aire, la humedad, velocidad 

del mismo y dilución de olores indeseables. 

Los procesos industriales afectan la calidad del aire contaminándolo 

de cierto modo.  Los contaminantes industriales pueden presentarse 

en estado sólido, líquido o gaseoso. La ventilación industrial trata 

con contaminantes sólidos y gaseosos. 

 

Los contaminantes sólidos pueden ser polvos y partículas sólidas 

en general. Estos contaminantes suelen ser irritantes, tóxicos, 

alérgicos, sustancias que producen fiebre.  Los polvos pueden ser 

mineral, vegetal o animal como por ejemplo arcilla, harinas y lana, 

respectivamente. 

 

Entre los contaminantes gaseosos se incluyen los vapores de 

sustancias que normalmente se encuentran en estado líquido.  

Estos contaminantes son irritantes, asfixiantes, sustancias volátiles. 

 

Dependiendo del contaminante, se debe elegir entre dos clases de 

ventilación industrial, como son ventilación general o la ventilación 

localizada.  
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1.2.1. Tipos de Ventilación Industrial. 

La ventilación industrial puede clasificarse como ventilación 

general o ventilación localizada. 

 

Ventilación General. 

También conocida como ventilación diluidora. La ventilación 

general busca la renovación y control del aire en la totalidad 

de un ambiente. La ventilación general  hace referencia al 

suministro o extracción de aire de una zona, local o edificio, 

mediante ventiladores o extractores de aire, como muestra la 

figura 1.3 

 

Puede a su vez clasificarse en ventilación por dilución o 

ventilación de control térmico. 

La ventilación por dilución consiste en la dilución de aire 

contaminado con aire sin contaminar, con el objetivo de 

controlar riesgos de explosión, de incendio, riesgos para la 

salud, olores y contaminantes molestos. Se requiere diluir la 

concentración de contaminantes por debajo de ciertos 

estándares internacionales. 

La ventilación de control térmico se basa en el control de 

condiciones ambientes en entornos industriales muy 
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calurosos, como por ejemplo fundiciones, panaderías, 

lavanderías, etc, con el objetivo de prevenir daños y 

molestias. 

 

 

FIGURA 1.3. VENTILACIÓN GENERAL. FUENTE, MANUAL 

PRÁCTICO DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL. SALVADOR 

ESCODA. 

 

Ventilación localizada. 

La ventilación localizada se centra en la evacuación de 

contaminantes en su propia fuente de origen. El aire 

contaminado es captado en el mismo lugar que se produce 

evitando su difusión por todo el local. Estos contaminantes 

pueden ser gases, vapores, partículas sólidas. 

Por lo general la ventilación localizada viene acompañada de 

un sistema de extracción que consiste de una campana o 
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equipo que captura el contaminante, una red de ductos para 

transportarlo hasta un sumidero,  un ventilador para poder 

succionar los contaminantes desde el punto de generación 

hasta el sumidero exterior, y en algunos casos un equipo de 

tratamiento o purificador del aire, como muestra la figura 1.4 

 

 

FIGURA 1.4. SISTEMA DE VENTILACIÓN LOCALIZADA 

 

1.2.2  La Seguridad y Salud Ocupacional. 

Las diversas actividades inmersas en el desarrollo de la 

sociedad como la producción de alimentos, extracción de 

materia prima, producción de bienes, prestación de servicios 

y productos en general, implican procesos, operaciones, 

materiales y equipos que de una u otra manera representan 
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riesgos para la salud y el medio ambiente. Estos riesgos se 

manifiestan por la presencia de agentes químicos, biológicos, 

físicos, de factores ergonómicos  perjudiciales al igual que 

condiciones laborales inseguras.  

La exposición de los agentes y/o factores de riesgo, en forma 

individual o combinada, conlleva un número inaceptable de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, así como un 

grave impacto sobre el ambiente.5 

 

La exposición a estos riesgos es contrarrestada mediante la 

higiene y salud ocupacional. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define la higiene ocupacional como la ciencia 

de la anticipación, reconocimiento y evaluación de riesgos y 

condiciones perjudiciales en el ambiente laboral, así como 

del desarrollo de estrategias de prevención y control, con el 

objetivo de proteger y promover la salud y el bienestar de los 

trabajadores, salvaguardando también la comunidad y el 

medio ambiente en general. 

La higiene ocupacional tiene como objetivo la protección y 

promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores 

                                                            
5 La Higiene Ocupacional en América Latina. Una Guía para su desarrollo 2001. 
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mediante acciones preventivas y de control en el ambiente 

de trabajo. 

El termino salud ocupacional se refiere al equilibrio físico, 

psíquico y social de un individuo en el entorno laboral. 

La seguridad y salud ocupacional pueden diferenciarse de la 

siguiente manera: la seguridad se ocupa de los efectos 

agudos de los riesgos, en tanto que la salud trata los efectos 

crónicos. 

 

Un efecto agudo es una reacción repentina ante un estado 

grave mientras que un efecto crónico se refiere a un deterioro 

a largo plazo, debido a una exposición prolongada a un 

agente o situación adversa. Por ejemplo la exposición a 

polvos se considera un riesgo agudo que causa 

enfermedades respiratorias, pero también puede 

considerarse como un riesgo crónico debido a que una 

exposición a largo plazo puede resultar en daños 

permanentes al sistema respiratorio. 

 

Muchas exposiciones a agentes contaminantes pueden tener 

efectos agudos como crónicos, por lo tanto, riesgos de 

seguridad y salud. 
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Las acciones preventivas para el control del ambiente de 

trabajo se llevan a cabo mediante la higiene industrial, que es 

en sí, higiene ocupacional.  

 

La higiene industrial se define como una técnica no médica 

de prevención de las enfermedades profesionales, mediante 

el control en el medio ambiente de trabajo de los 

contaminantes que las producen. La higiene industrial se 

ocupa de las relaciones y efectos que produce el 

contaminante sobre el trabajador  en el lugar de trabajo.6 

El objetivo de la higiene industrial es prevenir las 

enfermedades profesionales reconociendo, evaluando y 

controlando los factores ambientales del trabajo. 

 

Una enfermedad profesional se define como un deterioro 

lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una 

exposición continuada a situaciones adversas, entre ellas 

contaminantes. 

Entonces, mediante la salud e higiene ocupacional se 

pretende evaluar los riesgos a los que está sometido el 

trabajador, así como también proporcionar los medios 

                                                            
6 Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales: Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía. 
Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad en el Trabajo y Fundación Médicos Asturias. 
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necesarios para protegerlo de potenciales daños, aguados o 

crónicos de la salud, debido a la exposición del trabajador a 

sustancias contaminantes. 

Existen instituciones dedicadas a la salud e higiene 

ocupacional como por ejemplo la SESO, Sociedad 

Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión 

Ambiental, la OSHA, Administración para la Salud y 

Seguridad Ocupacional de los Estado unidos de América, por 

sus siglas en inglés, las mismas que tienen como misión 

asegurar la salud de los trabajadores para que éstos puedan 

tener un lugar de trabajo seguro e higiénico. 

 

1.3    Contaminantes y Condiciones de Trabajo en la Empresa. 

El desarrollo de actividades laborales provoca modificaciones en el 

ambiente de trabajo que generan estímulos agresivos para la salud 

de los trabajadores. Estos estímulos reciben el nombre de  

contaminantes, los mismos que  pueden aparecer como porciones 

de materia o como manifestaciones energéticas de diversa índole, y 

su presencia en el entorno laboral da lugar a lo que se conoce como 

riesgo higiénico, el cual puede definirse como la probabilidad de 

sufrir alteraciones en la salud por la acción de los contaminantes 

durante la realización de un trabajo. 
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Los contaminantes pueden ser químicos, agentes físicos nocivos, 

contaminantes biológicos. 

Un contaminante químico  es toda sustancia que al ser manipulada, 

puede incorporarse al ambiente y penetrar en el organismo humano 

provocando efectos nocivos para la salud de las personas que 

entran en contacto con él. Es toda porción de materia inerte en 

estado sólido, líquido o gaseoso, cuya presencia en la atmósfera de 

trabajo puede provocar alteraciones a la salud de las personas 

expuestas.  Entre los contaminantes químicos se tienen a los polvos 

finos, humos, nieblas, gases, vapores, líquidos irritantes, etc. 

 

 

FIGURA 1.5 EFECTOS EN ACTIVIDADES LABORALES. 

FUENTE, MANUAL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD Y 

ERGONOMÍA 
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Los agentes físicos nocivos son manifestaciones energéticas, cuya 

presencia en el ambiente de trabajo puede originar riesgo higiénico, 

por ejemplo ruido, calor, vibraciones, variaciones de la presión, etc. 

Por contaminante biológico se entiende a toda porción de materia 

viva como virus, hongos, bacterias, etc, cuya presencia en el ámbito 

laboral puede provocar efectos adversos en la salud de las 

personas con las que entran en contacto. 

Como ya se ha mencionado, una actividad laboral puede estar 

ligada a la exposición de  diferentes tipos de contaminantes 

dependiendo el campo de acción laboral. En el campo o sector 

industrial, en donde los procesos y actividades tienen como objetivo 

la transformación de las materias primas en productos elaborados, 

es donde frecuentemente los trabajadores están expuestos a la 

contaminación de su ambiente de trabajo. El problema de la 

contaminación envuelve tres elementos principales que son: el 

proceso industrial y su frontera, el aire atmosférico y el ser humano.  

 

La empresa en cuestión al estar enrolada en la industria de los 

cosméticos no se escapa a los problemas de contaminación que 

tienen que ver con la interacción del aire atmosférico y el ser 

humano, además del mismo proceso industrial y su frontera. Los 

procesos de la industria cosmética emanan contaminantes como 
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polvos, vapores, líquidos irritantes, inflamables, entre otros. Estos 

contaminantes son contrarrestados mediante el uso de accesorios y 

prendas de protección personal como mascarillas, guantes, 

mandiles, cofias, botas, gafas industriales, etc, como  se observa en 

las figuras 1.6 y 1.7  

 

 

FIGURA 1.6 SALA DE ENVASADO DE ACETONA. 

 

 

FIGURA 1.7 BODEGA DE MATERIA PRIMA Y ALCOHOLES. 
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En la empresa, los trabajadores permanecen con sus prendas y 

accesorios de protección personal durante la jornada laboral, sin 

embargo el entorno  está cargado de olores irritantes debido a la 

manipulación de ciertas sustancias como acetato de etilo, alcohol 

etílico, colorantes, fragancias así como también de polvo cosmético 

que se sedimenta por gravedad y se esparce por paredes y pisos 

de las zonas de trabajo y de las bodegas.     

 

Entre las zonas de trabajo de la empresa, cabe mencionar la zona 

de elaboración de acetona 7 y la sala de compactación de polvo 

cosmético. 

La sala de elaboración de acetona cuenta con dos 

acondicionadores de aire y no posee ventanas. En la elaboración 

de acetona se utiliza acetato de etilo, una sustancia considerada 

peligrosa para la salud. En este recinto trabajan en la elaboración 

de la acetona en promedio tres días por semana en jornadas de 

ocho horas diarias. No hay renovación de aire sino únicamente una 

recirculación del mismo, que está cargado de contaminantes 

producto de la evaporación del acetato de etilo y demás sustancias. 

El olor que se percibe es considerable así como también los efectos 

de irritación de nariz, piel, ojos y garganta. Si bien es cierto los 

                                                            
7 De aquí en adelante, cuando se mencione la palabra acetona, se refiere a removedores de esmalte 
de uñas, más a no a la acetona como sustancia química presente en la naturaleza. 
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trabajadores permanecen con los implementos de protección 

personal, los efectos de estar expuestos ocho horas al día a un 

ambiente concentrado de sustancias peligrosas hace que la jornada 

se vuelva fatigante e incómoda. La figuras 1.6 y 1.8 muestran fotos 

de la sala de acetona. 

 

 

FIGURA 1.8 SALA DE ACETONA 

 

Con respecto a la sala de compactación, ésta cuenta con un 

acondicionador de aire. El polvo es receptado como materia prima y 

es compactado en recipientes característicos para este producto. La 

compactación es una actividad que genera mucho desperdicio de 

polvo, el mismo que se esparce por el piso y paredes llegando 

hasta el acondicionador de aire de la habitación que lo hace 

recircular en la misma, además de que hay desperdicio de materia 
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prima. Este polvo se introduce en el equipo de acondicionamiento 

de aire provocando molestias en su funcionamiento y como 

producto de esto, el equipo no trabaja a óptimas condiciones, 

teniendo como resultado constantes paradas para su 

mantenimiento a la vez que impulsa aire cargado con polvo. El 

polvo esparcido por la habitación la vuelve una zona hostil para 

laborar debido al ambiente contaminado. En la tarea de 

compactación del polvo laboran tres personas en jornadas de ocho 

horas al día, en promedio de tres días por semana, las mismas que 

están expuestas a este tipo de material. 

 

 

FIGURA 1.9 SALA DE COMPACTACIÓN. 

 

La constante exposición al acetato de etilo, fragancias, alcoholes y 

más sustancias, al igual que el polvo cosmético, puede traer  
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efectos adversos para la salud de los trabajadores, de los cuales 

algunos de ellos se detallan a continuación. 

 

1.3.1  Efectos debido a los Contaminantes. 

Los efectos que pueden aparecer al tratar con sustancias 

peligrosas son diversos y depende de la sustancia así como 

también de la frecuencia de exposición. Entre las sustancia 

peligrosas podemos mencionar al acetato de etilo. 

 

El acetato de etilo está en la lista de sustancias peligrosas ya 

que está reglamentado por varios organismos como la OSHA 

que es la Administración de Salud y Seguridad en el trabajo 

por sus siglas en inglés, por la ACGIH que es la Conferencia 

Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales 

por sus siglas en inglés, por la NIOSH que es el Instituto 

Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo por sus 

siglas en inglés, entre otras.  

 

La exposición al acetato de etilo  a niveles elevados puede 

producir mareo, sensación de desmayo, además el contacto 

repetido puede causar sequedad y grietas en la piel. La 

exposición a largo plazo puede afectar al hígado y al riñón, 
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además es posible que disminuya la fertilidad en los 

hombres. 

Con respecto al alcohol etílico los efectos de sobreexposición 

pueden ser por inhalación causando irritaciones de nariz y 

tracto respiratorio, dificultad respiratoria y fatiga, dolor de 

cabeza, mareos, náuseas, vómitos. Al contacto con la piel 

provoca irritaciones. No hay evidencias de que sea 

cancerígeno. 

 

Las elaboración de las diferentes fragancias, colonias, 

perfumes, también representan riesgos debido a sus 

composiciones químicas como agua, alcoholes, colorantes, 

fragancias. Por ejemplo al trabajar con la mezcla y 

elaboración de colonias y perfumes, se tienen efectos de 

exposición como irritación de nariz y garganta, irritación 

ocular. A repetidas exposiciones puede causar daños en los 

pulmones, anomalías hepáticas.  

La exposición a polvo cosmético trae consigo problemas 

respiratorios, irritación ocular, irritación de garganta, irritación 

de nariz. 
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Las medidas de control ante la exposición recomendadas por 

las hojas de seguridad de las sustancias  son trabajar con 

buena ventilación, utilizar campanas de extracción localizada, 

aplicar procedimientos de trabajo seguro, utilizar elementos 

de protección personal asignados. 

 

Considerando los efectos de la exposición a sustancias 

peligrosas y contaminantes, y ante las condiciones de trabajo 

en la sala de compactación y en la sala de elaboración de 

acetona, se presentan propuestas para mitigar la 

contaminación ambiental en estos recintos. 

 

1.4. Propuestas de los Sistemas de Ventilación para la Empresa.  

Se han presentado los recintos de trabajo de la sala de 

compactación y de la sala de elaboración de acetona como 

ambientes  en donde las personas están en contacto con sustancias 

peligrosas y que dichas sustancias terminan contaminando el aire, 

cargándolo  de polvo, olores debido a la evaporación de acetato de 

etilo y más sustancias. Además, estas salas no cuentan con la 

suficiente ventilación ya que tienen acondicionadores de aire de 

ventana manteniendo las habitaciones cerradas sin la debida 

renovación del aire, lo que trae como resultado una recirculación de 
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aire contaminado. Debido a que esta es una situación en la que los 

trabajadores están expuestos a sustancias químicas, la solución a 

los problemas presentados puede conseguirse mediante aplicación 

de técnicas de Ventilación Industrial. 

Por lo tanto, se presenta una propuesta de ventilación industrial 

para la sala de elaboración de acetona y otra para la sala de 

compactación. 

 

1.4.1. Ventilación General para Diluir Contaminantes en la Zona 

de  Elaboración de Acetona. 

El área de producción de la empresa es un galón, el mismo 

que se muestra en el plano de Ingreso y Flujo de Personal, 

anexado en el índice de planos, en donde sobre el área de 

acondicionamiento, las bodegas de materia prima y alcohol 

desnaturalizado; se encuentra una segunda planta que 

contiene a la sala de acetona, la sala de compactación, y 

otras bodegas. La planta alta consiste solamente de estas 

salas y las bodegas mencionadas. El esquema de la planta 

alta del galpón se muestra a continuación. 
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FIGURA 1.10 PLANTA ALTA DEL GALPÓN. 

 

La zona o sala de elaboración de acetona, es una habitación 

con una superficie aproximada  de 10.5m x 9m y una altura 

de 2.80m. En la figura se muestra un esquema de la misma. 
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FIGURA 1.11 ESQUEMA DE SALA DE ACETONA. 

 

En ella se realizan diversas mezclas y sobretodo se trabaja 

elaborando la acetona. La acetona es un líquido incoloro, de 

olor característico agradable, volátil y sus vapores son más 

pesados que el aire. Es utilizada como disolventes de grasas, 

aceites, barnices además se la utiliza en la elaboración de 

removedores de pintura, entre otros usos. El término acetona 

que se menciona aquí hace referencia al tradicional 

quitaesmalte de uñas. 

 

Para la elaboración de la acetona y más productos se 

requieren de varias sustancias como agua, acetato de etilo, 

fragancias, colorantes, entre otros, por lo que las personas 
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están expuestas a situaciones de riesgo debido al tipo de 

sustancias con las que laboran. 

Por lo tanto, se presenta una alternativa para diluir los 

contaminantes presentes en el ambiente interior de la sala de 

elaboración y envasado de acetona utilizando ventilación 

general o diluidora. 

 

Al utilizar este tipo de ventilación lo que se pretende es diluir 

los contaminantes presentes en el aire por debajo de un 

límite permitido, de tal manera que se puedan brindar 

condiciones seguras de trabajo así como también disminuir 

los efectos de exposición a los que están sometidos los 

trabajadores, efectos que se intensifican al no contar con una 

adecuada ventilación en el recinto. 

 

El objetivo es suministrar a la sala un determinado caudal de 

aire exterior  no contaminado y de esa manera diluir los 

contaminantes atmosféricos presentes por la evaporación de 

las sustancias, y extraer el mismo caudal de aire de la sala, 

de tal manera que el aire pueda constantemente renovarse. 

Para el suministro y extracción de aire se recurre a 

turbomáquinas como ventiladores que son seleccionados de 
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acuerdo al caudal de aire que deben mover. Para la 

determinación del caudal de aire se requiere de ecuaciones y 

cálculos de ventilación general, los mismos que serán 

detallados en el capítulo 2. 

El esquema de la sala de acetona junto con la propuesta de 

ventilación diluidora de suministro y extracción de aire se 

muestra en la figura 1.12  

 

 

FIGURA 1.12. ESQUEMA DE SALA DE ACETONA 

CON VENTILACIÓN DILUIDORA 

 

 

 



45 
 

1.4.2   Ventilación por Extracción para Recuperar el Polvo 

Cosmético Desperdiciado. 

El esparcimiento y desperdicio de polvo producto de la 

actividad de compactación, genera un ambiente contaminado 

en esta sala.  El polvo al esparcirse alcanza el equipo de 

acondicionamiento de aire, el cual es de tipo ventana, y éste 

lo hace recircular por la sala. El ambiente se llena de este 

polvo lo que trae molestias como irritación de las vistas, 

irritación de garganta y molestias respiratorias. Esta sala 

cuenta con una superficie de 6m x 3m y una altura de 2.80m.     

En esta sala se compactan 900 tabletas o cajas de polvo 

cosmético al día, tres días a la semana, en promedio.  

 

La cantidad de masa de polvo compactado, denominada 

pastilla de polvo,  es de 16 gramos y la masa de la caja que 

la contiene es de 6 gramos. Se conoce que en la 

compactación se esparce al ambiente de la sala en promedio 

0.55 Kilogramos de polvo aproximadamente, por día de 

trabajo.  Por lo que la pérdida se estima en   
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Donde         es la masa de polvo compactado,         

es la masa de polvo desperdiciado y         es la masa de 

polvo utilizado, todas con respecto a un día de trabajo. Es 

decir, se estima una pérdida diaria de 3.68% de polvo 

cosmético. 

Esta pérdida puede parecer insignificante si se lo analiza 

desde el punto de vista de eficiencia. Sin embargo, se trata 

de pérdida de materia prima que incide directamente en los 

costos de producción además de los costos de 
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mantenimiento del acondicionamiento de aire que con mucha 

frecuencia es sometido al mantenimiento respectivo. A parte 

de esto, la pérdida de polvo contamina el ambiente de la 

sala. 

 

Ante esta situación, se presenta la propuesta del  diseño de 

un sistema de ventilación por extracción para  la recolección 

del polvo desperdiciado, además de mitigar la contaminación 

en la sala debido al esparcimiento y recirculación de este 

material particulado. 

El diseño se presenta en el siguiente esquema. 

 

 

FIGURA 1.13 ESQUEMA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

PARA RECOLECCIÓN DEL POLVO COSMÉTICO. 
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En el esquema se pueden apreciar la mesa de 

compactación, que es el punto contaminante, la campana 

extractora, los ductos del sistema, un equipo colector del 

polvo o de control de contaminación, y el ventilador. 

 

Alrededor de la mesa de compactación y colgando de la 

campana se observan dos líneas, las mismas que sirven para 

representar una frontera o lindero que indican el aislamiento 

de la zona de trabajo del resto de la habitación. Esta frontera 

está dada por la colocación de cortinas alrededor de la mesa 

de trabajo evitando el esparcimiento del polvo en la sala. 

En el esquema, la campana, el equipo colector y los ductos 

hasta la entrada al ventilador se encuentran ubicados dentro 

de la sala, el ventilador y la descarga se hallan en el exterior 

de la sala. 

 

El objetivo del sistema de ventilación mostrado en el 

esquema es la recolección del polvo que se esparce debido a 

la compactación. Por lo tanto el equipo de recolección o de 

control de contaminación debe ajustarse a las condiciones de 

espacio de la sala, así como también al contaminante en 

cuestión. Es decir, el equipo no debe ocupar mucho espacio 
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y debe poder recolectar partículas del tamaño respectivo al 

polvo. 

 

La caída de presión y por ende el costo energético que 

pueda generar el equipo no es tan preponderante porque el 

sistema trabajaría únicamente  al final de la jornada. El 

tiempo de operación del sistema sería corto, sólo el 

necesario para el objetivo específico del sistema,  recolectar 

el desperdicio de polvo. 

La elección del equipo apto para las condiciones físicas del 

polvo y de la sala es fundamental para el sistema. 

 

1.4.3  Separación de Sólidos. 

La extracción o recolección del polvo es considerada como 

una operación para el control de la contaminación del aire.   

Para el caso de la sala de compactación, la contaminación 

del aire está dada por presencia del polvo cosmético 

esparcido alrededor de la sala.  

 

El polvo al ser considerado material particulado, puede ser 

tratado mediante equipos depuradores de aire como son los 

filtros de aire y los captadores de polvo. 
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Los filtros de aire están diseñados para tratar aire con 

concentraciones de polvo bajas, normalmente como las que 

se encuentran en la atmósfera. Se utilizan en instalaciones 

como ventilación, acondicionamiento de aire y sistemas de 

calefacción. En todos estos casos la concentración de polvo 

es cercana a los 0.1      . 

 

Los captadores de polvo se diseñan generalmente para tratar 

aire con mayores concentraciones de polvo, como por 

ejemplo instalaciones industriales, en las que el aire que 

debe ser depurado procede de sistemas de extracción 

localizada así como también de efluentes gaseosos que se 

emiten por medio de chimeneas. Estos equipos pueden 

trabajar con concentraciones mayores del orden de 1000 a 

2000 veces mayores que los filtros de aire. Un captador de 

polvo es el equipo a considerar para el sistema de ventilación 

propuesto. Los captadores de polvo pueden operar por vía 

seca o por vía húmeda. 

 

La selección del equipo de captación de polvo depende de 

parámetros como eficiencia, costo de instalación, costo de 
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operación y mantenimiento, necesidades de espacio y 

características del contaminante, entre otras. 

 

Con respecto a la eficiencia del equipo, ésta dependerá del 

problema específico planteado y de si el aire depurado va a 

ser recirculado o evacuado al exterior. 

Las características del contaminante también deben ser 

tomadas en cuenta. Algunos polvos de productos químicos 

pueden deteriorar los elementos del equipo o depurador o 

también provocar corrosión en los que operan por vía 

húmeda. Los materiales o polvos abrasivos pueden  provocar 

rápidos desgastes en las superficies metálicas de los 

equipos. El tamaño de las partículas, su forma y densidad 

pueden ser incompatibles con algún captador particular. 

 

Las características de la corriente de aire pueden influir en la 

selección del equipo captador.  La temperatura del aire en la 

corriente es preponderante para ciertos equipos debido a los 

materiales de los cuales puede estar hecho el mismo.  Los 

productos corrosivos pueden afectar a los medios filtrantes o 

a los metales en los separadores por vía seca.  
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El costo de operación también es de consideración, el mismo 

que está en función de la caída de presión que ocasiona el 

equipo. Por lo tanto la caída de presión se convierte en un 

factor determinante a la hora de seleccionar el equipo.  

 

La selección del equipo puede recaer en dar preferencia a la 

eficiencia o al bajo costo energético, al tamaño del equipo, u 

otro parámetro. Cualquiera que sea el caso, la desventaja de 

un equipo se ve compensada por la ventaja de otro y 

viceversa. 

 

Entre los captadores de polvo tenemos: 

 Cámaras de sedimentación 

 Ciclones 

 Lavadores de aire 

 Filtros de mangas 

 Precipitadores electrostáticos 

  

Las cámaras de sedimentación consisten en un recinto o 

volumen en el que se hace decrecer rápidamente la 

velocidad de la corriente gaseosa, de tal manera que las 

partículas se sedimentan por gravedad. Ocupan mucho 
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espacio y sólo  pueden recolectar partículas grandes del 

orden de los 100    

 

 

FIGURA 1.14. CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN. FUENTE IRIS 

SILVA CASTRO, MSC ING. DE LA ENERGÍA, MITIGACIÓN 

EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN  

 

 

El ciclón es muy utilizado para la separación de polvo grueso. 

En un ciclón la corriente de aire ingresa en él y es forzada a 

seguir un movimiento circular que ejerce una fuerza 

centrífuga sobre las partículas y las dirige hacía las paredes 
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del ciclón. Las paredes del ciclón son angostas en la parte 

inferior del equipo, y las partículas son recolectadas en la 

parte inferior por una tolva o cualquier otro receptor. Son de 

bajo costo de construcción y mantenimiento, pueden operar a 

altas temperaturas, sin embargo su costo de operación es 

alto debido a la gran caída de presión que produce. No 

pueden recolectar partículas menores a 5   . Los ciclones 

son más eficaces  que las cámaras de sedimentación.  

 

 

FIGURA 1.15 CICLÓN. FUENTE, “AIR POLLUTION 

CONTROL: A DESIGN APPROACH, COOPER AND ALLEY” 
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En la figura 1.16 se muestra una gráfica de la eficiencia de 

colección de los ciclones versus el diámetro de la partícula en 

micrómetros. En ella se observa que la eficiencia de los 

ciclones supera el 80% para partículas mayores a 15   , lo 

que lo hace muy útil para transportar o separar material 

particulado con grandes tamaños garantizando una 

transporte o separación total. 

 

 

FIGURA 1.16. EFICIENCIA DE COLECCIÓN DEL CICLÓN. 

FUENTE “DISEÑO ÓPTIMO DE CICLONES, CARLOS 

ALBERTO ECHEVERRI LONDOÑO, 2006 

 

Los lavadores de aire también conocidos como separadores 

húmedos remueven material particulado mediante contacto 
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directo con un líquido que generalmente es agua.  Se utilizan  

para separar sólidos a partir de 5    . Tienen la ventaja de 

manejar polvos inflamabes o explosivos, enfríar corrientes de 

gases calientes y además de colectar partícular pueden 

absorver ciertos gases. Como desventaja se tiene que el 

material recolectado puede contaminarse y no puede ser 

reciclado además de presentar un alto potencial de corrosión, 

al mismo tiempo que generan un efluente líquido que debe 

ser tratado, por lo que se recurre a un proceso adicional de 

control de contaminación. Los lavadores de aire pueden ser 

de varias clases entre las que sobresalen los de cámara o 

torre de lavado, y los efecto Venturi. 

 

Las torres de lavado consisten en una cámara de forma 

rectangular o cilíndrica en cuyo interior se introduce agua a 

través de boquillas pulverizadoras, lo que provoca que gotas 

de agua impacten con las partículas de polvo reteniéndo al 

mismo. El efluente líquido suele ser recirculado por el equipo. 
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FIGURA 1.17 TORRES DE LAVADO O LAVADORES DE 

CÁMARA SPRAY. FUENTE, “AIR POLLUTION CONTROL: A 

DESIGN APPROACH, COOPER AND ALLEY” 

 

El lavador Venturi utiliza impacto inercial de partículas en 

gotas de agua formadas por atomización producida por una 

corriente de gas a alta velocidad. Tiene un 

estrangulamientode forma Venturi para conseguir altas 

velocidades en la garganta del mismo.  La velocidad del gas 

en la garganta puede estar entre 60 y 120      . El agua es 

suministrada a través de tuberías o inyectores situados 
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aguas arriba o en la misma garganta. El lavador Venturi 

puede considerarse como un acondicionador de aire debido 

que provoca un contacto entre las partículas contenidasen el 

gas o corriente de aire y el agua de lavado.  

El agua de desecho aglomerada de polvo debe canalizarse 

para una separación de gotas y luego ser recirculada. 

 

 

FIGURA 1.18  LAVADOR VENTURI. FUENTE, “AIR 

POLLUTION CONTROL: A DESIGN APPROACH, COOPER 

AND ALLEY” 
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Los lavadores de aire trabajan con recirculación de agua, la 

misma que debe ser tratada previamente luego de haber sido 

utilizada en el equipo. 

 

Los filtros de mangas colectan partículas en filtros tubulares o 

mangas da materiales filtrantes. Las partículas son 

capturadas mediante obstrucción, impacto, difusión, 

interceptación y atracción electrostática. La manga es una 

masa porosa a través de la cual debe circular el aire que se 

desea filtrar de tal manera que las partículas de polvo 

quedan retenidas en la cara sucia de la manga, y el gas 

limpio atraviesa la masa filtrante. 

 

Las mangas colectan las partículas, las que forman 

rápidamente una capa que a la vez actúa como filtro. La capa 

de material recolectado debe ser removida periódicamente. 

Sus ventajas son la alta eficiencia de colección para 

partículas pequeñas, además de poder filtrar una gran 

variedad de polvos.  Como desventaja se tiene que ocupan 

mucho espacio, el material filtrante puede ser afectado a 

altas temperaturas o materiales corrosivos.  
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FIGURA 1.19  FILTRO DE MANGAS. FUENTE, “AIR 

POLLUTION CONTROL: A DESIGN APPROACH, 

COOPER AND ALLEY” 

 

Los precipitadores electrostáticos son equipos en los cuales 

se mantiene  un campo eléctrico de alto voltaje entre dos 

electrodos, uno es de descarga y el otro colector, cuyas 

polaridades son de signo opuesto. El electrodo de descarga 

es de sección pequeña, tal como un alambre o una lámina 

larga y estrecha, mientras que el electrodo colector tiene 

forma de placa  es de gran superficie. El aire a tratar 
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atraviesa el campo eléctrico que se mantiene entre los dos 

electrodos. 

 

La precipitación electrostática consiste en: 

1. Ionización del aire entre los electrodos. 

2. Procesos de carga, migración y colección de partículas. 

3. Remoción de partículas colectadas en las placas. 

 

Las partículas son removidas por fuerza eléctricas que 

actúan únicamente en las partículas y no en el aire a tratar.  

Estos equipos se caracterizan por tener una alta eficiencia de 

colección para partículas pequeñas  y manejar altos caudales 

con baja caída de presión, puede operar a altas 

temperaturas. Sin embargo su costo inicial es demasiado 

alto, ocupan demasiado espacio y no son muy flexibles a 

cambios en las condiciones de operación para las que fueron 

diseñados. 
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FIGURA 1.20 PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO. 

 

  

Una vez que se han presentado los diferentes captadores de 

polvo, se elige la opción que se ajuste más a las condiciones 

del diseño planteado. Es decir, el equipo seleccionado debe 

en lo posible cumplir con lo siguiente: 

 Ocupar poco espacio debido a las dimensiones de la sala 

 Ser de bajo costo inicial  

 Ser de bajo costo de mantenimiento 

 Debe tener una alta eficiencia de colección para 

partículas del tamaño del polvo cosmético, el cual se 

estima en 50   . 
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 Debe ser en lo posible un separador aire-materia 

 Bajo costo de operación. 

 

Por lo tanto, el equipo separador que más se ajusta al 

requerimiento del sistema es el ciclón. 

Con el ciclón se ocupa poco espacio. El espacio es primordial 

debido al diseño del sistema. Se requiere un equipo que 

permita recolectar el polvo pero a la vez que sea manejable 

debido a las operaciones realizadas en la empresa. 

 

Los ciclones son de bajo costo inicial y de mantenimiento 

comparado con otros equipos depuradores. 

El ciclón tiene una muy alta eficiencia de colección para 

partículas mayores a los 10   . El tamaño del polvo 

cosmético se estima en 50   , por lo tanto el ciclón podrá 

recolectar en su totalidad el polvo, convirtiéndose en un 

separador aire-materia, muy similar a las aplicaciones de 

transporte neumático. 

 

Los ciclones se caracterizan por tener un elevado costo de 

operación debido a la gran caída de presión que producen. 

Sin embargo, el objetivo del sistema es recolectar el polvo 
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desperdiciado luego de la jornada laboral, por lo que el 

equipo estará poco tiempo en funcionamiento, solo el tiempo 

necesario para poder recolectar la materia prima 

desperdiciada y esparcida por la sala de compactación. 

 

Finalmente el equipo recolector elegido para el sistema de 

ventilación propuesto, es el ciclón. 

El diseño conceptual de este sistema se presenta en el 

capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

 

2. VENTILACIÓN DILUIDORA EN ZONA DE 

ELABORACIÓN DE ACETONA. 

  

Una vez que se han presentado a la empresa, sus procesos, los 

productos que elabora y comercializa, los espacios y condiciones de 

trabajo junto con las propuestas planteadas para mitigar los efectos de la 

exposición a sustancias peligrosas; ahora se desarrollan estas 

propuestas comenzando con la de la ventilación general para diluir la 

concentración de contaminantes presentes en el aire, producto de la 

elaboración y envasado de quita esmalte o comúnmente llamado 

acetona. 

 

La ventilación general es un término amplio que hace referencia al 

suministro o extracción de aire de una zona, local o edificio. La 

ventilación general puede conseguirse mediante el uso de energía 
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mecánica, es decir, ventilación forzada, o mediante la energía térmica 

que pasa al ambiente o los gradientes de presión en el viento, 

obteniendo así la ventilación natural. La ventilación forzada puede 

aplicarse independientemente de las condiciones ambientales, mientras 

que la ventilación natural está en función de que las  condiciones 

ambientales sean  favorables a ella. 

Según los objetivos, la ventilación general puede clasificarse en 

ventilación diluidora y en ventilación de control térmico. 

 

La ventilación diluidora consiste en la dilución de aire contaminado con 

aire sin contaminar, con el propósito de controlar riesgos de incendio o 

explosiones, riesgos para la salud, olores y contaminantes molestos. La 

ventilación diluidora también abarca el control de contaminantes 

ambientales como vapores, gases y partículas, generados en el interior 

de recintos cerrados. La ventilación diluidora también se la conoce como 

ventilación por dilución para el control de sustancias químicas. Este tipo 

de ventilación se obtiene mediante ventilación forzada cuando se está 

frente a procesos químicos que no generan calor que se transfiera al 

lugar de trabajo. 

 

La ventilación para el control térmico consiste en el control de las 

condiciones ambientales asociadas con los ambientes industriales muy 
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calurosos, como es el caso de  panaderías, fundiciones, lavanderías, con 

el objetivo de prevenir daños o molestias. Esto puede conseguirse ya sea 

mediante ventilación forzada, también denominada ventilación mecánica, 

o ventilación general.  

La propuesta presentada consistía en ventilar el ambiente o sala de 

envasado de acetona utilizando ventilación diluidora, la misma que se 

desarrolla a continuación. 

 

2.1 Fundamentos de Ventilación Diluidora. 

La ventilación diluidora teniendo como objetivo la dilución de aire 

contaminado con aire sin contaminar, está limitada por las 

siguientes causas: 

1. La cantidad de contaminante generada no debe ser demasiado 

elevada, pues en ese caso el caudal que sería necesario para la 

dilución sería demasiado elevado. 

2. Los trabajadores deben estar lo suficientemente alejados de la 

fuente de contaminación o la dispersión del contaminante debe 

producirse en concentraciones lo bastante bajas, de tal forma 

que la exposición de los trabajadores no superes los límites 

correspondientes. 

3. La toxicidad del contaminante debe ser baja. 
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4. La dispersión del contaminante debe ser razonablemente 

uniforme. 

El tener un aire limpio y sin contaminantes es de gran importancia 

en el ambiente de trabajo. La industria moderna, con su complejidad 

de operaciones y procesos, utiliza un gran número de sustancias y 

preparados químicos muchos de los cuales poseen una elevada 

toxicidad. Es por esto que los trabajadores se encuentran expuestos 

a ambientes cargados de sustancias que pueden ser 

potencialmente peligrosas, unas más que otras, y que el daño que 

puede ocasionar en el individuo está en función de la toxicidad de 

las mismas. 

 

Muchas sustancias contaminantes, ya sean éstas gases o 

partículas, vapores, etc, pueden estar presentes en el aire en una 

cantidad u otra. Para cuantificar la cantidad de contaminantes 

presentes en el aire se utiliza el término concentración del 

contaminante. La concentración de un contaminante se define como 

la masa de un contaminante por unidad de volumen de aire. Es 

decir, es la masa de contaminante presente en un determinado 

volumen de aire. La concentración del contaminante se designa así: 
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También se la puede cuantificar la concentración de un 

contaminante mediante la unidad llamada partes por millón. Una 

parte por millón (ppm) se define como la presencia de  un volumen 

de contaminante gaseoso en un millón de volumen de contaminante 

más aire. Es decir, se refiere a la cantidad de unidades de una 

sustancia que hay por cada millón de unidades de un conjunto. Para 

el caso de un contaminante atmosférico, se refiere a la cantidad de 

agentes contaminantes por cada millón del conjunto agente 

contaminante y aire. El concepto es muy similar a lo que se acepta 

como un porcentaje, sino que ahora se lo mide en partes por millón. 

 

A partir de la ley de los gases ideales, se tiene la siguiente ecuación 

que relaciona la concentración de un contaminante en      con la 

concentración en    . 

 

       
(     )(  )(    )

  
 

       (   ) 

 

Donde    es el peso molecular del contaminante,   es la 

constante universal de los gases igual a 0.08208 
      

      
,   es la 

temperatura absoluta en kelvin y   es la presión absoluta en      
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Para condiciones estándares de presión y temperatura (298 k y 1 

atm), la ecuación 2.1 se puede escribir como 

 

       
(     )(  )(    )

    
         (   ) 

 

La concentración de los contaminantes son parámetros importantes 

al momento de realizar estudios de contaminación atmosférica, ya 

sea para establecer tasa de emisión de un contaminante o como 

también para determinar la distribución de los contaminantes en la 

atmósfera, además de cuantificar qué tan riesgosa es una sustancia 

o contaminante al encontrarse a determinada concentración. 

 

Un contaminante presente en el aire es un riesgo potencial para la 

salud y dicho riego puede ser indicado por su valor límite TLV. El 

TLV ( valor límite umbral, por sus siglas en inglés) de una sustancia, 

es aquel nivel o límite de concentración a la cual un trabajador 

puede estar expuesto día tras día sin experimentar efectos 

adversos en su salud. El TLV puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

 TLV-TWA (Time Weighted Average). Es la concentración 

promedio en tiempo de un contaminante tomado dentro de un 
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turno de trabajo de 8 horas al día, 40 horas a la semana, en la 

que se conoce que casi  todos los trabajadores pueden estar 

continuamente expuestos, día tras día, sin experimentar efectos 

adversos en su salud. 

 TLV-STEL (Short Term Exposure Limit). Es la concentración de 

un contaminante a la que se conoce que los trabajadores 

pueden estar continuamente expuestos por un período corto de 

tiempo sin que sufran de irritación, daños crónicos o 

irreversibles de los tejidos o narcosis que incremente la 

posibilidad de lesiones por accidentes, que imposibilite la 

capacidad de autodefensa o que reduzca la eficiencia del 

trabajo, sin que el TLV-TWA haya sido excedido. El tiempo de 

exposición corto no debe ser mayor a los 15 minutos y no debe 

ocurrir más de 4 veces al día. 

 TLV-Ceiling. Es la concentración de un contaminante que no 

debe excederse bajo ninguna consideración durante el turno de 

trabajo. 

 

Los valores TLV son concentraciones de sustancias y pueden ser 

expresados en       y en    . 

Los valores TLV-TWA son los más utilizados como parámetros en 

los cálculos y estudios de contaminantes atmosféricos en  relación 
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con los ambientes de trabajo y están tabulados para diversas 

sustancias, siendo muy utilizados en los cálculos de ventilación 

diluidora. 

La ventilación por dilución encuentra su aplicación más frecuente en 

el control de vapores orgánicos cuyo TLV-TWA sea igual o superior 

a los 100 ppm.  

El caudal de ventilación necesario para mantener constante la 

concentración, para un valor dado de la velocidad de generación o 

caudal másico del contaminante emitido por la fuente, se deduce a 

partir de un balance de masa de contaminante dentro del local, 

suponiendo que el aire que ingresa está libre de contaminación y 

que la fuente lo incorpora continuamente. 

 

 

FIGURA 2.1 MODELO MATEMÁTICO DE VENTILACIÓN 

DILUIDORA 
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La figura 2.1 representa un modelo en donde se tiene un recinto en 

donde se están generando contaminantes diluyen los 

contaminantes que se generan en el interior de un recinto con aire 

sin contaminar que ingresa desde el exterior. 

La razón de generación del contaminante = Flujo de aire 

contaminado entrando + Razón de generación del contaminante – 

Flujo saliendo con contaminante. 

 

 
  

  
                    (   ) 

 

Si se asume que el aire que ingresa está libre de contaminantes, 

entonces se tiene que     , y que además se tiene un régimen de 

estado estable,       Por lo tanto se tiene que: 

 

         

  
 

 
      (   ) 

Donde 

  es el caudal de aire que ingresa y sale del recinto. 

  es la razón de generación del contaminante. 

  es la concentración del contaminante. 
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En este modelo se asume que el contaminante generado se mezcla 

instantáneamente con todo el aire del local y que el caudal de aire 

de salida presenta esa misma concentración. 

Debido a que la mezcla no es completa ni homogénea, se introduce 

un factor de seguridad en la ecuación (2.4), de modo que se tiene 

 

   (
 

 
)        (   ) 

 

Donde    es el caudal real de ventilación considerando el factor     

, que es un factor de seguridad y toma un valor entre 1 y 10 y se 

basa en  varias consideraciones: 

1) La eficacia de la mezcla y la distribución del aire introducido en el 

local en el local o espacio que se ventila 

2) La toxicidad del disolvente. Se han sugerido las siguientes 

recomendaciones para elegir el valor de   más apropiado: 

 Sustancia ligeramente tóxica : TLV-TWA  > 500 pmm 

 Sustancia moderadamente tóxica: TLV-TWA  100 a 500 ppm 

 Sustancia altamente tóxica: TLV-TWA < 100 ppm. 

3) La consideración de cualquier otra circunstancia que se 

considere importante en base a la característica de la situación 

concreta.  Las circunstancias incluidas en este criterio son: 
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a) La duración del proceso, el ciclo de operaciones y la 

ubicación habitual de los trabajadores en relación a los focos 

contaminantes. 

b) La ubicación y el número de contaminantes en el local o área 

de trabajo. 

c) Los cambios estacionales en la cantidad de ventilación 

general. 

d) La reducción en la eficacia funcional de los equipos 

mecánicos de ventilación. 

e) Otras circunstancias que puedan afectar a la concentración 

de sustancias peligrosas en la zona respiratoria de los 

trabajadores. 

 

Cuando la concentración   se expresa en    , en lugar de usar las 

unidades de masa de contaminante por volumen de aire (    ⁄ ), el 

caudal volumétrico   se expresa en    ⁄ . 

 

  
 (   )

 
      (   ) 

 

Donde ahora   se expresa en    ⁄   y se la denomina velocidad de 

generación. 
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El caudal de aire para la dilución de un contaminante se lo puede 

determinar mediante la ecuación (2.6) ante  una situación particular 

envuelta de un contaminante. Si se sustituye la concentración   por 

el correspondiente valor del TLV-TWA de la sustancia en 

contaminante en cuestión,  se asegura que el caudal de aire para la 

dilución considera la exposición ante la sustancia 8 horas al día sin 

que se experimenten efectos sobre la salud. 

Para disolventes líquidos, el valor de la velocidad de generación 

viene dado por la siguiente expresión: 

 

  
     ( )( )

  
            ⁄ (   ) 

 

donde  

  es la densidad relativa del disolvente líquido  

  es la velocidad de evaporación del disolvente en litros sobre hora, 

    

    es el peso molecular del disolvente 

24.45 es el volumen de vapor en    en condiciones estándar, 

generado por la evaporación de un litro de disolvente de densidad 

unitaria y peso molecular unitario. 

 

Reemplazando (2.7) en (2.5) se tiene: 
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      (   )( )( )( )

(  )(        )
       (   ⁄ )  (   )  

 

 A partir de la ecuación 2.8 se obtiene el caudal real de ventilación 

necesario para diluir una sustancia peligrosa por debajo de su TLV-

TWA. 

Como se puede apreciar, para obtener el caudal real de ventilación, 

se debe conocer la tasa de generación del contaminante en    ⁄ , 

también llamada velocidad de evaporación del disolvente si se  

encuentra en esas unidades. 

La tasa de generación del contaminante puede ser determinada 

para los fines del cálculo de caudal para la ventilación diluidora. 

 

2.2 Elaboración de la Acetona 

Como se mencionó en el capítulo 1 sección 1.3, cuando se 

menciona a la acetona, se está refiriendo a los removedores o quita 

esmalte que comúnmente se encuentran en el mercado. 

La acetona propiamente dicha es una sustancia química presente 

en la naturaleza. Se la encuentra en plantas, alimentos, gases, en la 

sangre y en productos de descomposición de la grasa corporal. 

Además está presente en gases de combustión, humos de tabaco, 

y en emisiones de procesos industriales. Es un líquido incoloro con 
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olor dulce similar al de las frutas. Se evapora fácilmente, es 

inflamable y muy soluble en sustancias como el agua, metanol, 

etanol. 

 

La acetona se utiliza como disolvente y como compuesto intermedio 

en la producción de sustancias químicas. Para la industria 

alimenticia se utiliza como disolvente para extracción de grasas y 

aceites. 

Existen diversos productos que contienen acetona como los 

removedores de esmalte de uñas, removedores de pintura, 

detergentes, entre otros. Sin embargo, comúnmente  los 

removedores de esmalte de uñas son denominados o 

comercializados como acetona. Es muy común en nuestro medio 

referirse a los quita esmaltes como acetonas. Incluso algunos 

removedores de esmalte traen en sus recipientes la denominación 

de acetona. Debido a esto, al mencionar elaboración de la acetona, 

se hace referencia a la elaboración de quita esmalte o removedor 

de esmalte de uñas. 

 

La empresa entre sus productos cuenta con un quita esmalte 

denominado Boutique Quita Esmalte Regular, el mismo que cuenta 

con componentes como: acetato de etilo, esencias, colorantes, 
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agua desionizada, alcohol etílico. De estos componentes, el de 

mayor porcentaje en la acetona o quita esmalte es el Acetato de 

Etilo con un porcentaje del 45%, además de que es el componente 

más tóxico de los presentes en el quita esmalte o acetona, sin 

embargo, el Alcohol Etílico, también es considerado una sustancia 

potencialmente contaminante. Por tal motivo, se consideran al 

Acetato de Etilo y al Alcohol Etílico, como las sustancias 

contaminantes predominantes en el ambiente de trabajo de la sala 

de acetona. 

 

La elaboración de la acetona o quita esmalte se la realiza al mezclar 

los componentes en diferentes proporciones ya establecidas. Esta 

mezcla o fraccionamiento se lo realiza en  la bodega de materias 

primas y alcoholes, y luego éstos son depositados en recipientes de 

la sala de acetona a partir de los cuales se realiza el llenado y 

etiquetado  de los envases que serán puestos en bodega de 

producto terminado para su posterior comercialización. La figura 2.2 

muestra el diagrama del proceso de la acetona desde la mezcla de 

los componentes con sus porcentajes en peso  hasta la 

comercialización del producto. 
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FIGURA 2.2  PROCESO DE ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACETONA. 

     

2.3    Determinación de la Tasa de Generación del Contaminante. 

Según el proceso de elaboración del quita esmalte, se encuentran 

dos sustancias consideradas contaminantes, el Acetato de Etilo y el 

Alcohol Etílico. 

Como ya es conocido, para poder calcular el caudal de ventilación 

necesario para diluir los contaminantes por debajo de su TLV,  se 

requiere la tasa de evaporación de los mismos, que por 

conservación de masa, la tasa de evaporación  del Acetato de Etilo 

y del Alcohol Etílico es igual a la tasa de  generación de dichos 

contaminantes. 
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La empresa no cuenta con datos de las tasas de evaporación de las 

sustancias que emplea en sus procesos, por lo que tuve que 

determinarlas experimentalmente, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

1. Obtuve las condiciones ambientales de la sala de elaboración 

de acetona. 

2. Comparé las condiciones ambientales de la sala de elaboración 

de acetona con las del laboratorio de control de calidad  de la 

empresa, sitio donde realicé la experimentación. 

3. Tomé una muestra de Acetato de Etilo en un pequeño matraz 

para pesarlo en el laboratorio de control de calidad. De igual 

manera se procedió con el Alcohol Etílico. 

4. Coloqué el matraz sobre una pequeña balanza digital de gran 

precisión y sensibilidad. 

5. Procedí a tomar la variación de las lecturas del peso en gramos 

del matraz minuto a minuto, durante un intervalo  de 17 minutos. 

6. Con los datos obtenidos elaboré una gráfica “volumen de 

Acetato de Etilo versus tiempo” y una de “volumen de Alcohol 

Etílico versus tiempo” 

7. Con la gráfica y datos obtenidos desarrollé el método de 

Mínimos Cuadrados para obtener una curva que represente los 
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fenómenos físicos en cuestión: Evaporación de Acetato de Etilo 

en el tiempo y Evaporación de Alcohol Etílico en el tiempo. 

8. Finalmente determiné la tasa de evaporación de los 

contaminantes. 

 

La comparación de las condiciones ambientales de la sala de 

elaboración de la acetona con el laboratorio de control de calidad es 

de importancia para la evaporación. Las condiciones ambientales 

fueron muy cercanas, ambas tienen acondicionadores de aire para 

garantizar el confort en las mismas.  

 

Las condiciones ambientales consideradas fueron las del laboratorio 

de control de calidad, el mismo que regularmente se encuentra a 

23°C y a 44% HR (humedad relativa). Estas condiciones son de 

importancia en la presión de vapor que hay en el ambiente, lo cual 

influye de manera directa en la evaporación de una sustancia. Es 

por esto que las condiciones ambientales de ambos recintos 

deberían estar muy próximas entre ellas para que los datos 

obtenidos del experimento sean considerados como válidos. 

 

Solamente trabajé con una muestra de las sustancias en cuestión. 

Se recomienda que se deben tomar 3 muestras y trabajar con el 
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promedio entre ellas. Sin embargo solo pude tomar una muestra 

desde la bodega de materias primas, por lo que los datos obtenidos 

tienen su respectivo margen de error, como todo experimento. 

 

Es importante resaltar que las condiciones en las que se realizó el 

experimento no eran acordes a los de un laboratorio dedicado a la 

ciencia e investigación, en donde toman las consideraciones 

necesarias para que los resultados sean lo más exactos posibles. 

En mi caso, la toma de las muestra las realicé en la bodega de 

materias primas y me dirigí al laboratorio en donde ya estaba lista la 

balanza digital y donde procedí inmediatamente a anotar las 

lecturas del peso en gramos del matraz minuto a minuto, durante 17 

minutos. Pude haber tomado un tiempo de 30 ó más minutos para 

la toma de datos, pero noté que los datos tenían un comportamiento 

algo uniforme por lo que consideré que no era necesario tomar más. 

Una vez terminada la experimentación, retorné el Acetato de Etilo 

que no se había evaporado a su respectivo recipiente de 

almacenamiento en la bodega.  De igual forma procedí con el 

Alcohol Etílico. 

 

Para el Acetato de Etilo, los datos obtenidos  junto con la curva 

correspondiente se muestran continuación. 
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TABLA 5  

EVAPORACIÓN DEL ACETATO DE ETILO 

EVAPORACIÓN DEL ACETATO DE ETILO. 

Lectura. Tiempo (min) Masa (g) Densidad (g/cm^3) Volumen(cm^3) 

1 0 157.864 0.901 175.2098 

2 1 157.849 0.901 175.1931 

3 2 157.837 0.901 175.1798 

4 3 157.828 0.901 175.1698 

5 4 157.812 0.901 175.1521 

6 5 157.804 0.901 175.1432 

7 6 157.793 0.901 175.1310 

8 7 157.780 0.901 175.1165 

9 8 157.767 0.901 175.1021 

10 9 157.757 0.901 175.0910 

11 10 157.743 0.901 175.0755 

12 11 157.732 0.901 175.0633 

13 12 157.72 0.901 175.0499 

14 13 157.708 0.901 175.0366 

15 14 157.695 0.901 175.0222 

16 15 157.686 0.901 175.0122 

17 16 157.673 0.901 174.9978 

18 17 157.662 0.901 174.9856 

 

 

FIGURA 2.3 GRÁFICO VOLUMEN ACETATO DE ETILO VS TIEMPO 
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La densidad del Acetato de Etilo fue tomada del texto “Ventilación 

Industrial, Manual de Recomendaciones Prácticas para la 

Prevención  de Riesgos Profesionales, Ricardo Goberna. 1992” 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la curva obtenida se 

aproxima a un comportamiento lineal y se aprecia su respectiva 

línea de tendencia. Entonces la pendiente negativa de dicha curva 

representa la tasa de evaporación del contaminante. Para encontrar 

esta tasa de evaporación recurro al método de los Mínimos 

Cuadrados, el cual sirve para ajustar una recta a un conjunto de 

datos presentados. 

La aplicación del método de mínimos cuadrados responde a las 

siguientes ecuaciones: 

 

              (A)  (2.9) 

                (B)  (2.10) 

 

Donde   ” y      representan datos y  , el número de datos 

tomados. Con (A) Y (B) se obtiene  la ecuación de una curva de la 

forma       , y para el caso de la evaporación del Acetato de 

Etilo, la variable independiente     está dada por el tiempo ( ) y la 

variable dependiente     está dada por el volumen ( )  
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Reemplazando las variables    ” y     de las ecuaciones (A) y (B) 

por    y  , respectivamente, se tiene: 

 

             (C)  (2.11) 

                (D)   (2.12) 

 

Y de las ecuaciones (C) y (D) se obtiene la ecuación de la recta 

 

        (E)  (2.13) 

 

Donde   está en     y   en    . 

 

De los datos obtenidos en la experimentación, se desarrollan los 

siguientes valores:  
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TABLA 6  

MÍNIMOS CUADRADOS. ACETATO DE ETILO 

               

 0 175.2098 0 0 

 1 175.1931 175.1931 1 

 2 175.1798 350.3596 4 

 3 175.1698 525.5094 9 

 4 175.1521 700.6082 16 

 5 175.1432 875.7159 25 

 6 175.1310 1050.7858 36 

TABLA 7 175.1165 1225.8158 49 

MÍNIMOS 8 175.1021 1400.8169 64 

CUADRADOS 9 175.0910 1575.8191 81 

 10 175.0755 1750.7547 100 

 11 175.0633 1925.6959 121 

 12 175.0499 2100.5993 144 

 13 175.0366 2275.4761 169 

 14 175.0222 2450.3108 196 

 15 175.0122 2625.1831 225 

 16 174.9978 2799.9645 256 

  17 174.9856 2974.7547 289 

  153 3151.7314 26783.3629 1785 

 

Reemplazando los correspondientes valores en (C) y (D) se tiene: 

 

           (2.14) 

               (    ) 

{
                  

                     
 

           

               

y se tiene 
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                                   (2.16)  

 

La ecuación (2.16) representa el volumen del Acetato de Etilo 

presente en el matraz con respecto al tiempo, donde   está en     

y   en     y es la ecuación de la línea de tendencia central 

mostrada en la figura 2.3 

 

El valor absoluto de la  pendiente de la recta (2.16) indica la tasa de 

evaporación del Acetato de Etilo denominada por E, y por 

conservación de la masa, esta tasa de evaporación es igual a la 

tasa de generación del contaminante en el recinto, a la cual se 

denomina  G. Por lo tanto  

 

               
   

    
        

 

 
 

           
 

 
 

 

De igual forma se procedió con el Alcohol Etílico. Los resultados se 

muestran a continuación. 
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TABLA 7 

 EVAPORACIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO 

EVAPORACIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO 

Lectura. Tiempo (min) Masa (g) Densidad (g/cm^3) Volumen(cm^3) 

1 0 168.867 0.789 214.0266 

2 1 168.855 0.789 214.0114 

3 2 168.848 0.789 214.0025 

4 3 168.839 0.789 213.9911 

5 4 168.828 0.789 213.9771 

6 5 168.818 0.789 213.9645 

7 6 168.810 0.789 213.9543 

8 7 168.800 0.789 213.9416 

9 8 168.794 0.789 213.9340 

10 9 168.785 0.789 213.9226 

11 10 168.774 0.789 213.9087 

12 11 168.767 0.789 213.8998 

13 12 168.757 0.789 213.8871 

14 13 168.748 0.789 213.8757 

15 14 168.739 0.789 213.8643 

16 15 168.729 0.789 213.8517 

17 16 168.721 0.789 213.8415 

18 17 168.713 0.789 213.8314 

 

 

FIGURA 2.4 GRÁFICO VOLUMEN DE ALCOHOL ETÍLICO 

VERSUS TIEMPO 

213,7

213,8

213,9

214

214,1

0 10 20 30

V
o

lu
m

e
n

 (
cm

^3
) 

Tiempo (min) 

Evaporación del Alcohol Etílico 

Series1



90 
 

TABLA 8 

 MÍNIMOS CUADRADOS ALCOHOL ETÍLICO 

               

 0 214.0266 0 0 

 1 214.0114 214.0114 1 

 2 214.0025 428.0050 4 

 3 213.9911 641.9733 9 

 4 213.9771 855.9084 16 

 5 213.9645 1069.8225 25 

 6 213.9543 1283.7258 36 

TABLA 7 213.9416 1497.5912 49 

MÍNIMOS 8 213.9340 1711.4720 64 

CUADRADOS 9 213.9226 1925.3034 81 

 10 213.9087 2139.0870 100 

 11 213.8998 2352.8978 121 

 12 213.8871 2566.6452 144 

 13 213.8757 2780.3841 169 

 14 213.8643 2994.1002 196 

 15 213.8517 3207.7755 225 

 16 213.8415 3421.4640 256 

  17 213.8314 3635.1338 289 

  153 3850.6859 32725.3006 1785 

 

           (2.14) 

               (    ) 

 

Reemplazando: 

{
                  

                     
 

          

              

y se tiene 

                                 (2.17) 
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2.4   Cálculo del Flujo de Aire Necesario para Diluir el Contaminante. 

El caudal real de aire requerido para la dilución del contaminante 

está dado por la ecuación (2.8) 

 

   
     ( )( )(   )( )

(  )(   )
       (   ) 

 

Al tratar con más de un contaminante, se deben calcular los 

caudales para cada uno de ellos y luego sumarlos para obtener el 

caudal total de ventilación. 

 

El TLV del Acetato de Etilo es 400 ppm (Fuente: Ventilación 

Industrial, Manual de Recomendaciones Prácticas para la 

Prevención  de Riesgos Profesionales, Ricardo Goberna. 1992) y es 

considerada una sustancia moderadamente tóxica ya que su TLV 

se encuentra entre 100 y 500 ppm, mientras que el TLV del Alcohol 

Etílico es 1000 ppm y es considerada una sustancia ligeramente 

tóxica. 
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Como se mencionó anteriormente, el valor de K  es un factor que se 

introduce en la ecuación debido a que la mezcla del contaminante 

con el aire no es completa y depende  de la toxicidad del disolvente, 

la duración del proceso, la ubicación de los trabajadores con 

respecto a las fuentes de contaminación, entre otras 

consideraciones, y su valor está entre 1 y 10. 

 

El valor tomado para K es 10, debido a las características del 

problema en cuestión, incluyendo la determinación experimental de 

las tasas de evaporación de los contaminantes. 

Los valores para el Acetato de Etilo para la ecuación son los 

siguientes: 

   Densidad relativa 0.901 

   Velocidad o tasa de evaporación 0.00078        

  : Peso molecular  88.10 

      400 ppm. 

 : Factor de la mezcla del contaminante 10 

Ingresando las cantidades en la ecuación  con las unidades 

mencionadas, el    se obtiene en    ⁄ . 

 

   
     ( )( )(   )( )

(  )(   )
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     (     )(       

 
 
)(   )(  )

(     )(   )
 

        
  

 
 

 

Los valores para el Alcohol Etílico para la ecuación son los 

siguientes: 

   Densidad relativa 0.789 

   Velocidad o tasa de evaporación 0.00068        

  : Peso molecular  46.07 

      1000 ppm. 

 : Factor de la mezcla del contaminante 10 

Ingresando las cantidades en la ecuación  con las unidades 

mencionadas, el    se obtiene en    ⁄ . 

 

   
     ( )( )(   )( )

(  )(   )
 

   
     (     )(       

 
 
)(   )(  )

(     )(    )
 

        
  

 
 

Sumando los dos caudales se tiene un caudal total de         ⁄  
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Es decir, el caudal requerido para diluir el contaminante por debajo 

del límite TLV TWA es 7.73    ⁄ , equivalente a 4.6     (pies 

cúbicos sobre minuto).   

 

2.5   Distribución del Aire. 

La distribución del aire para la dilución se lo realiza mediante 

ductos, tal como se muestra en el esquema de la figura 2.5. El 

caudal necesario para la dilución del contaminante se lo aproxima 

como          Este caudal es muy pequeño y por lo general no hay 

la disponibilidad de ventiladores que muevan dicho caudal. Por tal 

motivo y para efectos de asegurar  completamente la dilución del 

contaminante y para efectos del diseño de los ductos, se 

sobredimensiona este caudal tomando en cuenta las capacidades 

de los ventiladores que normalmente están disponibles en el 

mercado. Tomando un caudal de        , se tiene un factor de 

seguridad de 120, que es exagerado, pero que es necesario para 

los fines del diseño. Los 600     es el caudal de aire que se va a 

impulsar y a extraer de la sala. La cantidad de aire que ingresa, es 

igual a la cantidad de aire extraído, es decir, se tendrá presión cero, 

el cuarto no estará a presión positiva ni negativa. 
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Entonces la impulsión y extracción se llevarán a cabo mediante 

sistemas de ventilación, es decir, con ventiladores, ductos, 

accesorios y filtros. 

 

Para el diseño de la distribución del aire mediante ductos, aplico el 

método de equifricción. Este método consiste en mantener un valor 

constante para la caída de presión debido a la fricción, por longitud 

de ducto, y se mantiene constante en todas las secciones del 

sistema. El valor para la caída de presión que se selecciona se 

basa en la velocidad máxima permisible en el ducto cabezal que 

sale del ventilador para evitar demasiado ruido, según se muestra 

en la tabla 9, y que se la mantiene constante por toda la red de 

ductos. 
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TABLA 9 

 VELOCIDADES SUGERIDAS EN SISTEMAS CON BAJA 

VELOCIDAD. FUENETE SYSTEMS AND EQUIPMENT ASHRAE 

HANDBOOK & PRODUCT DIRECTORY 

VELOCIDADES SUGERIDAS EN SISTEMAS CON BAJA 
VELOCIDAD 

Velocidades recomendadas, ft/min Velocidades máximas, ft/min 

Component
e 

Residencia
s  

Escuela
s, 
teatros, 
edificios 
públicos 

Construccion
es 
industriales 

Residencias Escuela
s, 
teatros, 
edificios 
públicos 

Construccione
s industriales 

Entrada de 
aire exterior 

500 500 500 800 900 1200 

Filtros 250 300 350 300 350 350 

Lavadores 
de aire 

500 500 500 500 500 500 

Descargas 
de 
ventilador 

1000-1600 1300-
2000 

1600-2400 1700 1500-
2200 

1400 

Ductos 
principales 

700-900 1000-
1300 

1200-1800 800-1200 1100-
1600 

1300-2200 

Ductos de 
ramal 

600 600-900 800-1000 700-1000 800-
1300 

1000-1800 

Subidas de 
ramal 

500 600-700 800 650-800 800-
1200 

1000-1600 

 

El esquema de la inyección y extracción de aire se muestra en la 

figura 2.5  
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FIGURA 2.5 ESQUEMA DEL DISEÑO DE DUCTOS DE 

SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 

 

En el esquema se muestran los ductos en forma unifilar junto con 

los ventiladores de suministro VS y extracción VE, además del 

caudal de aire que va a fluir por cada uno de los difusores. Es decir, 

se tienen dos sistemas, uno de impulsión y otro de extracción. 

 

Al realizar el diseño de un sistema de ventilación mediante ductos, 

se debe definir la ruta de los mismos así como también el caudal 

que se va entregar o a extraer por cada difusor o rejilla extractora. 
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Una vez hecho esto, se determina la pérdida o caída de presión 

debida a los tramos rectos, accesorios, filtros, ect y sumando todos 

estos valores se  determina la caída de presión total de todo el 

sistema. Conociendo  el caudal y la caída de presión total, se 

selecciona el ventilador que se necesita para impulsar o extraer el 

aire a través de la red de ductos. 

 

Para conocer la caída de presión a través de los tramos rectos, 

existen unas tablas que en función de datos previamente conocidos 

como caudal, velocidad o diámetro, se puede determinar la caída de 

presión por unidad de longitud. Dichas tablas se muestran el 

apéndice A 

Sistema de suministro o impulsión de aire. 

Aplicando el método de equifricción para la impulsión de aire, el 

diseño que se tiene es el siguiente, junto con su esquema. 

 

 

FIGURA 2.6  ESQUEMA DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AIRE. 
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Con un caudal de             y escogiendo una velocidad de 

diseño de             a partir de la tabla 2.5 para el  tramo AB, se 

tiene una caída de presión por cada        de                

(pulgadas de agua). Es decir: 

 

{
         

             
      {

  

      
               

         

   

 

Las tablas del apéndice B dan la caída de presión para ductos 

circulares. Si se desean ductos rectangulares, como es el caso del 

diseño, se debe recurrir a tablas que dan el diámetro de ductos 

redondos equivalentes. Es decir, dichas tablas dan una equivalencia 

entre ductos circulares y rectangulares de tal manera que se 

obtendría la misma caída de presión por unidad de longitud. Dicha  

tabla también se encuentra en el apéndice B y da la equivalencia 

entre ductos redondos y rectangulares para la misma caída de 

presión por unidad de longitud. 

 

Con un diámetro de 10”,  el equivalente ducto rectangular tiene 

dimensiones de 12x7” aproximadamente. 

Entonces para el tramo AB se tiene: 

                (
  

      
) (      

   

       
) 
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     (
              

      
) (      

   

       
) 

                    

                     

 

Para el codo B y el codo C, la caída se obtiene por el método de 

coeficiente de pérdidas. Por este método, la caída de presión 

debida a un accesorio está dada por un coeficiente y por la 

correspondiente presión dinámica del fluido en el accesorio. Es 

decir: 

        (  )   (    ) 

 

Donde C es el coeficiente de pérdida, que se obtiene de las tablas 

en el apéndice B y   es la presión dinámica 

 

   (      )
     (    ) 

 

  se expresa en        y    queda expresada en          . 

Por lo tanto para el codo B y el codo C la caída de presión es: 

 

           (
           

    
)
 

                

 

Para el tramo BC, la caída de presión es 
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                 (
  

      
) (       

   

       
) 

     (
              

      
) (       

   

       
) 

                      

 

Para el tramo CD, la caída de presión es 

             (
  

      
) (    

   

       
) 

     (
              

      
) (   

   

       
) 

                     

 

Al final del  tramo CD se entregan         , y luego  se tiene una 

reducción. 

A partir de las tablas del apéndice B, con el caudal que queda y con 

la misma caída de presión por cada 100 pies, se puede determinar 

el diámetro  y la velocidad del aire en el ducto luego de haber 

dejado         al final del tramo CD. Se tiene: 

 

{

         
  

      
               

      {
             
        

   

A partir de la tabla del apéndice B, se obtiene el ducto rectangular 

equivalente de 12x6     . 
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Entonces para el tramo DE se tiene: 

 

             (
  

      
) (    

   

       
) 

     (
              

      
) (    

   

       
) 

                     

                     

 

La reducción luego del tramo CD es de                   A partir 

de la tabla del apéndice B, se determina la caída de presión debida 

a la reducción. 

 

        (  )      (
             

    
)
 

                  

 

Al final del tramo DE  se entregan            y luego una reducción. 

Nuevamente a partir de las tablas del apéndice B, con el caudal que 

ahora queda y con la misma caída de presión por cada 100 pies, se 

puede determinar el diámetro  y la velocidad del aire en el ducto 

luego de haber dejado         al final del tramo CD. Se tiene: 

 

{

        
  

      
               

      {
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A partir de la tabla de equivalencia entre ducto circular y rectangular 

del apéndice B, se obtiene el ducto rectangular equivalente de 12x4 

    . 

Entonces para el tramo EF se tiene: 

 

             (
  

      
) (    

   

       
) 

     (
              

      
) (    

   

       
) 

                     

                     

 

La reducción luego del tramo DE es de                   Con 

las tablas del apéndice B, se determina la caída de presión debida a 

la reducción. 

 

        (  )      (
            

    
)
 

                  

 

Los resultados de las caídas de presión se resumen en la siguiente 

tabla. 
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TABLA 10  

SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AIRE. SALA DE ENVASADO DE 

ACETONA 

Impulsión. Caída de presión de la red de ductos 

(pulg agua) 

                     

                       ⁄  

Elemento    (pulg  agua) Caudal (   ) Sección (pulg)  v (ft/min) 

Tramo AB 0.07 600 12x7 1200 

Codo B 0.11 600 12x7 1200 

Tramo BC 0.0044 600 12x7 1200 

Codo C 0.11 600 12x7 1200 

Tramo CD 0.015 600 12x7 1200 

Reducción D 0.0038 400 12x7 a 12x6 1100 

Tramo DE 0.015 400 12x6 1100 

Reducción E 0.0025 200 12x6 a 12x4   900 

Tramo EF 0.015 200 12x4   900 

Total (pulg 

agua) 

0.35 pulg agua ----- ----- ----- 

0.35 pulg agua Caída de presión de la 

red de ductos. 

 

Una vez determinada la caída de presión a través de los ductos y 

accesorios, a ésta caída de presión se le añade las debidas a los 

difusores y al filtro de aire.  
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El filtro se ubica en la entrada o succión del ventilador de suministro 

o impulsión y su finalidad es evitar que materias contaminantes 

(material particulado, basura, objetos no deseados) ingresen al 

recinto junto con la corriente de aire impulsada. 

 

Para poder tener una estimativa del filtro a colocar y de la 

respectiva caída de presión, se recurre a catálogos de fabricantes. 

Se toma como valor estimativo el del filtro del catálogo de Salvador 

Escoda escogiendo un filtro de alta eficacia de la serie Plegacard 

código KF 09 197, el mismo que se adapta al caudal requerido para 

el sistema y  que provoca una caída de presión estimada en  250 

Pa equivalentes a                 

 

 

FIGURA 2.7 FILTRO DE AIRE. FUENTE CATÁLOGO TÉCNICO 

SALVADOR ESCODA 
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En el diseño de los ductos se cuenta con tres difusores. Se 

recomienda que la velocidad del aire que sale por lo difusores debe 

estar entre 500 y 600         Tomando una velocidad de        

   , se tiene: 

   
 

 
  

       

         ⁄
 

           

 

Esto es equivalente a tener un difusor cuadrado con dimensiones 

de         . Por lo tanto el sistema cuenta con tres difusores con 

dimensiones de         . Mediante la información de un catálogo 

de difusores, se determina que la caída de presión provocada por 

los difusores se la estima en                 

Entonces considerando la caída de presión que provoca el filtro y la 

caída de presión de los ductos, la caída de presión de los difusores, 

la caída de presión total del sistema es: 

                             (            )            

                   

 

Sistema de extracción de aire. 

El esquema del sistema de extracción se muestra en la figura 2.8 El 

diseño del sistema de extracción es similar al de impulsión de aire, 

consta de ductos, rejillas extractoras y el ventilador. Este sistema se 
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diferencia del de impulsión por no tener filtro de aire y además el 

ventilador se ubica en sentido contrario al de impulsión. El 

procedimiento del  dimensionamiento de este sistema es igual al de 

impulsión y los resultados se muestran en la tabla 11 

 

 

FIGURA 2.8 ESQUEMA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 

AIRE. 

 

En el sistema de extracción se cuentan con cuatro rejillas de 

extracción y la distribución de los mismos se puede apreciar en las 

figuras 2.5 y 2.8. Se utilizan cuatro rejillas para poder extraer el aire 

de una manera no tan centralizada debido a la forma de la sala de 

acetona y de esta forma evitar zonas en donde se concentre 

contaminantes.  
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TABLA 11 

 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. SALA DEACETONA. 

Extracción. Caída de presión de la red de ductos 

(pulg agua) 

                     

                       ⁄  

Elemento    (pulg  agua) Caudal (   ) Sección (pulg)  v (ft/min) 

Tramo GH 0.015 150 12x3 900 

Transición  

H 

0.0025 150 12x3 a 12x5 900 

Tramo HI 0.015 300 12x5 1000 

Transición  I 0.003 300 12x5 a 12x6 1000 

Tramo IJ 0.015 450 12x6 1100 

Transición J 0.0038 450 12x6 a 12x7 1100 

Tramo JK 0.015 600 12x7 1200 

Codo K 0.11 600 12x7 1200 

Tramo KL 0.0044 600 12x7 1200 

Codo L 0.11 600 12x7 1200 

Tramo LM 0.055 600 12x7 1200 

Total (pulg 

agua) 

0.35 pulg agua ----- ----- ----- 

0.35pulg agua Caída de presión de la red 

de ductos. 

 

Parra poder cumplir con el requerimiento de caudal de aire de 

dilución y con la distribución del mismo por medio de ductos, se 

necesitan de ventiladores   que cumplan con los requerimientos de 

caudal y caída de presión. 
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Para el sistema de impulsión se requiere de un ventilador de 

        y                 de caída de presión. Un ventilador 

acorde a estas condiciones es el modelo AB-200 del fabricante 

Calviño. 

 

Para el sistema de extracción se requiere de un ventilador de 

        y                de caída de presión, en donde también 

se ha considerado la caída de presión estimada que ejercen los 

difusores, la cual se la toma igual a la de los difusores del sistema 

de inyección de aire. Un ventilador acorde a estas condiciones es 

modelo AB-200 del fabricante Calviño 

 

En los apéndices se muestran tablas de selección de fabricantes de 

ventiladores, así como también los catálogos de los difusores. 
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  CAPÍTULO 3 

 

3. VENTILACIÓN POR EXTRACCIÓN PARA 

RECOLECCIÓN DE POLVO COSMÉTICO. 

Se había mencionado que la compactación del polvo cosmético es una 

tarea que genera desperdicio de material, el mismo que no solo ve 

reflejado en la contaminación que este puede generar al esparcirse por el 

recinto, sino también en el desperdicio de materia prima que finalmente 

termina desechándose, ocasionando pérdidas para la empresa debido al 

proceso algo ineficiente de la compactación. 

 

La necesidad de evitar la contaminación y el desperdicio de material, 

lleva al diseño que se planteó en el capítulo 1 y que será desarrollado en 

el presente capítulo. 

La compactación se lleva a cabo mediante pequeñas máquinas en donde 

el polvo es depositado manualmente en  cajas de polvo facial para luego 

ser prensado por la máquina. La materia prima llega almacenada en 
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fundas o tachos a partir de los cuales se manipula el polvo manualmente. 

Esta manipulación  hace que el proceso este acompañado de 

desperdicio de material por más cuidado que se tenga. Las figuras 3.1 y 

3.2 muestran la mesa de compactación y los tachos de almacenamiento 

del polvo. 

 

                  

FIGURA 3.1 COMPACTADORA     FIGURA 3.2  ALMACENAMIENTO DE    

                                                                                           POLVO. 

 

Un diseño de un sistema de ventilación industrial por extracción que 

permita recolectar el polvo esparcido así como también aislar la 

zona de compactación de tal manera que el contaminante no viaje 

por todo el recinto puede definirse mediante el esquema mostrado 

en la figura 3.3 
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FIGURA 3.3 ESQUEMA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA 

RECUPERACIÓN DE POLVO COSMÉTICO. 

 

En el esquema se observa una campana extractora junto con una 

frontera de aislamiento, la mesa de compactación, ductos, un equipo 

colector y el ventilador. Mediante este sistema, se recolecta el polvo para 

evitar la contaminación al mismo tiempo que se recupera el material. 

 

3.1 Características del Polvo. 

El polvo cosmético es el material contaminante en esta tarea. El 

estar expuesto a este material trae consigo efectos como irritación 

de garganta, vistas, irritación de nariz, piel, etc.  

Este polvo contiene mayoritariamente talco y sustancias como 

caolina, polvo de seda, a las cuales se les añade pigmentos para 

obtener una coloración y un polvo de mica para conseguir un 
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aspecto nacarado. Para que se adhieran a la piel, los polvos 

cosméticos contienen aglutinantes. 

Los polvos cosméticos tienen un diámetro medio de 0.05 mm 8 en 

promedio y una densidad no compactada.   La densidad no 

compactada es aquella que tiene el polvo antes de someterse al 

proceso de compactación. Esta densidad se la obtuvo por diferencia 

de masa. Se utilizó una probeta de 10 ml en la que se depositó una 

muestra del polvo cosmético en cuestión. Se determinó la masa de 

la probeta, la masa del polvo y el volumen que ocupa el polvo en la 

probeta. 

El cálculo de la densidad del polvo cosmético es el siguiente. 

 

                    

                          

                

                              

   
 

 
  
(                 )           

                     
 

  
                   

      
 

                       

 

                                                            
8 Patente de invención. Registro de propiedad intelectual de España. Procedimiento para la 
compactación de un polvo y cazoleta utilizada en este procedimiento. 
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El diámetro medio y la densidad del polvo, son parámetros 

importantes para el diseño del sistema de extracción. 

 

3.2 Diseño de Forma del Sistema de Extracción. 

En esta sección se define la forma del diseño de ventilación por 

extracción. La figura 3.2 muestra un esquema del sistema, sin 

entrar en detalles como dimensiones, forma y tipos de equipos. 

En esta sección se presenta el  diseño y se desarrollan los cálculos 

del caudal, velocidad en ductos, tamaño de ductos, caída de 

presión, diseño de la campana, diseño del equipo colector, 

selección del ventilador. 

 

Como equipo colector se había seleccionado al ciclón por tener una 

alta eficiencia para partículas como las del polvo cosmético, ocupar 

poco espacio, bajo costo de inversión, entre otras. La figura 3.4 

muestra un gráfico del sistema de ventilación para recuperación del 

polvo cosmético. 
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FIGURA 3.4 SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA 

RECOLECCIÓN DE POLVO COSMÉTICO. 

 

El diseño de este sistema se inicia con el diseño de la campana, 

pues a partir de ella, se puede determinar el caudal de aire 

necesario para aspirar el aire junto con el contaminante. 

 

3.2.1 Diseño de la Campana. 

Como campana se denomina a cualquier dispositivo que 

permita capturar un contaminante independientemente de la 

forma de la misma. 

El término campana se usa en forma general, incluyendo 

cualquier abertura de succión sin importar su forma o tamaño 

que permite que el aire capturado ingrese al sistema de 
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conductos. El objetivo de la campana es crear un flujo de aire 

para capturar al contaminante y conducirlo hacia ella. 

 

Para diseñar la campana se debe determinar: 

 La ubicación de la misma frente al proceso. 

 La forma y el tamaño. 

 El caudal de aspiración. 

 

Las campanas pueden denominarse como: 

a) Campanas de procesos confinados. 

b) Cabinas 

c) Campanas exteriores. 

 

Las campanas de procesos confinados son aquellas que 

encierran de la forma más completa posible al contaminante 

que debe controlar. 

 

Las cabinas son aquellas que presentan un frente total o 

parcialmente abierto para poder tener acceso al respectivo 

proceso. Estas son muy usadas en lo que se refiere a 

asaderos y cocinas. 
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Las campanas exteriores son aquellas que pueden capturar 

los contaminantes cuando la fuente de los mismos está fuera 

de sus límites, como por ejemplo las campanas suspendidas 

que son utilizadas en procesos que no liberan calor. 

 

Para el sistema de ventilación por extracción se requiere de 

una campana que pueda capturar el contaminante y que a la 

vez permita realizar los trabajos de compactación del polvo 

cosmético en la respectiva compactadora que se muestra en 

la figura 3.1 

 

El diseño elegido para la campana es aquella campana 

exterior o campana suspendida por debajo de la cual estará 

la zona de trabajo, la compactadora junto con los 

trabajadores, y adicionalmente, ésta estará cercada por 

cortinas que permitan aislar la zona de trabajo para evitar 

que el polvo cosmético desperdiciado se esparza por el resto 

de la habitación, algo similar a lo mostrado en la fotografía de 

la figura 3.5 
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FIGURA 3.5 CAMPANA SUSPENDIDA CON CORTINAS 

AISLADORAS DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

Como se muestra en el esquema de la figura 3.3, la campana 

estará suspendida sobre la mesa de compactación y a la vez 

constará con cortinas que aislaran la zona de trabajo del 

resto de la habitación. Esta campana se ubicará con uno de 

sus extremos junto a una pared, por lo que se tendrá una 

campana suspendida  de tres laterales abiertos. 

Esta campana se adaptará a un ducto, el mismo que 

conducirá la corriente de aire y polvo cosmético hacía el 

equipo colector para la posterior recuperación del material 

particulado. 

Una vez determinada la ubicación, se procede a determinar 

el tamaño de la misma. El tamaño de la misma dependerá de 

las dimensiones de la fuente, en este caso la mesa de 
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compactación, y de las dimensiones de la sala de 

compactación. La sala de compactación tiene un área de 

        y una altura de     .  

 

A partir de estos parámetros, se dimensiona el tamaño de la 

campana. 

Para campanas suspendidas, se recomienda que éstas 

tengan una configuración con respecto a la fuente, como se 

muestra en la figura 3.6 

 

 

FIGURA 3.6 CAMPANA SUSPENDIDA SOBRE UNA. FUENTE 

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL 

INDUSTRIAL HYGIENISTS 
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Como se puede ver en la figura anterior, la campana debe 

exceder por los extremos  el tamaño de la fuente en 0.4 

veces la distancia vertical desde la fuente hasta la parte 

inferior de la campana. 

 

Para el modelo del diseño, la mesa de compactación es 

considerada como la fuente. La longitud de la mesa de 

compactación es 1.4 m y 0.6 m de profundidad y con una 

altura con respecto al suelo de      .La altura    desde la 

mesa de compactación hasta la campana se considera como 

de    , valor que se toma por consideraciones del espacio 

que ofrece la sala de compactación además de facilidad y 

comodidad para realizar la labor de la compactación. 

 

Tomando en cuenta las dimensiones de la mesa de 

compactación y los parámetros para campanas suspendidas, 

el diseño es el siguiente. 
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FIGURA 3.7  DISEÑO DE LA CAMPANA 

 

La campana genera una caída de presión conocida como 

pérdidas de entrada.  Esta pérdida de entrada se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

 

       (      )        (   ) 

Donde      es el coeficiente o  factor de pérdida de entrada a 

la campana y    es la altura o cabezal de presión dinámico 
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correspondiente a la velocidad del aire en el ducto que se 

conecta con la campana. El coeficiente de pérdida se lo 

obtiene mediante los gráficos y tablas del apéndice B. 

 

Conociendo las dimensiones de la campana, se puede ahora 

determinar el caudal de aspiración necesario para poder 

captar el contaminante. 

 

3.2.2 Cálculo del Caudal de Aire a Extraer. 

El diseño del sistema de extracción cuenta con una campana 

limitada por una frontera, una red de ductos, un equipo 

colector y el ventilador. 

 

El caudal de aire necesario para poder extraer el 

contaminante está en función de las dimensiones de la 

campana y de la velocidad de control o captura. 

 

La velocidad de control o de captura es la velocidad mínima 

del aire, inducida es las proximidades de la campana, que es 

necesaria para capturar y dirigir hacia ella el aire 

contaminado. Esta velocidad de captura está en función de la 
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actividad y de la forma de la campana. La tabla 12 muestra 

los valores para las velocidades de control. 

 

TABLA 12  

VELOCIDADES DE CONTROL O DE CAPTURA 

Condiciones de dispersión 
del contaminante. 

Ejemplo Velocidad de 
captura , m/sg 

Liberado prácticamente sin 
velocidad en aire tranquilo 

Evaporación desde depósitos; 
desengrase, etc 

 
0.25-0.5 

Librado a baja velocidad  en 
aire moderadamente 
tranquilo 

Cabinas de pintura; llenado 
intermitente de recipientes; 
transferencia entre cintas 
transportadoras a baja velocidad, 
soldadura; recubrimientos 
superficiales. 

 
0.5-1 

Generación activa en una 
zona de rápido movimiento 
de aire 

Cabinas de pintura poco profundas; 
llenado de barriles; carga de cintas 
transportadoras; machacadoras. 

 
1-2.5 

Librado con alta velocidad 
inicial en una zona de 
movimiento muy rápido del 
aire. 

Desbardado; chorreado pasivo; 
desmoldeo en fundiciones 

 
2.5-10 

 

En el diseño se tiene la campana apoyada a la pared, se 

trata de una campana suspendida de tres laterales abiertos, 

por lo tanto el caudal de aire a extraer es: 

 

   (    )        (   ) 

 

Donde 

  es longitud de la campana paralela a la pared en   

  es la longitud de la campana perpendicular a la pared en   

  es la velocidad de control o de captura en      
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  es la distancia entre el foco de contaminación y la campana 

en  . 

 

FIGURA 3.8 CAMPANA SUSPENDIDA 

 

De acuerdo al diseño del sistema de extracción, captación de 

polvo cosmético desperdiciado en la compactación, la 

condición de dispersión del contaminante es aquella en la 

que el mismo es liberado sin velocidad en aire tranquilo.  

Escogiendo la velocidad de captura de 0.25       y   

    el caudal de aire a extraer es 

   (    )           (      (    ))(  ) 
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Con el caudal de aire a extraer, se determina el tamaño de 

los ductos para transportar el polvo a través de la corriente 

de aire desde la el punto de compactación hasta la entrada al 

ciclón o equipo colector. 

 

3.2.3 Ecuación de la Energía y Determinación de Caídas de 

Presión. 

El diseño de ductos comprende determinar el diámetro de los 

ductos en función del caudal y de una velocidad de diseño o 

transporte del material junto con el aire a través de los 

ductos. En el diseño de los ductos se consideran las pérdidas 

de presión que se tendrán al hacer fluir el aire por los ductos. 

Esta caída de presión es compensada con la energía que es 

suministrada por un ventilador para poder transportar un 

volumen determinado de aire desde un punto a otro. 

El transporte del aire desde un punto a otro se puede 

modelar mediante la  ecuación de la energía, basada en la 

ecuación de Bernoulli, la cual es una relación aproximada 

entre la presión, la velocidad y la elevación, y es válida en 

regiones de flujo estacionario e incompresible en donde las 
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fuerzas netas de fricción son despreciables, a lo largo de una 

línea de corriente.  

Una línea de corriente es la trayectoria tomada por una 

partícula de fluido bajo flujo estable o estacionario y en 

donde las velocidades de las partículas siempre son 

tangentes a dicha línea de corriente.   Un flujo estable o 

estacionario es aquel flujo en el que una partícula A al pasar 

por un determinado punto 1 tendrá unas condiciones o 

propiedades independientes como presión, temperatura, 

volumen específico, etc , que una partícula B que pasará por 

ése mismo punto 1 pero en un tiempo posterior. Es decir, por 

el punto 1 pueden pasar las partículas A, B, C, etc , una 

posterior a otra, y las condiciones termodinámicas de todas 

esas partículas en el punto 1, serán las mismas. 

La ecuación de la  energía se expresa matemáticamente 

como 

    
  
 

 
           

  
 

 
       (   ) 

Es decir, la ecuación de la energía representa una constante 

entre cualesquiera dos puntos a lo largo de una línea de 

corriente. 
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La ecuación de Bernoulli puede concebirse como una 

expresión del balance de energía mecánica en que la suma 

de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la 

energía potencial por unidad de volumen tienen el mismo 

valor en todos los puntos a lo largo de una línea de corriente. 

Cada término de la ecuación (3.3) tiene unidades de presión, 

y son denominadas de la siguiente manera: 

        son las presiones estáticas. Representan la presiones 

termodinámicas reales del fluido. Es decir, es la presión que 

“siente” la tubería al pasar el fluido a través de ella, como si 

el fluido tendiera a hacerla expandir. 

 
  
 

 
  

  
 

 
  son las presiones dinámicas. Representan el 

aumento en la presión cuando el fluido en movimiento choca 

contra un punto imaginario situado en el centro de la sección 

transversal de la tubería. 

          son las presiones hidrostáticas o más conocidas 

como los potenciales hidrostáticos. Es decir, es la cantidad 

de energía que tiene un fluido debido a su altura o posición 

respecto de un nivel de referencia y que puede convertirse o 
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transformarse en otro tipo de energía, como por ejemplo la 

cinética. 

Reacomodando la ecuación (3.3)  al expresar el producto    

como el peso específico  , se llega a 

   
   

 

  
         

   
 

  
          (   ) 

 

Expresando la ecuación anterior con respecto a la presión 

atmosférica se tiene 

 

         
   

 

  
                

   
 

  
          (   ) 

 

   
   

 

  
          

   
 

  
            (   ) 

 

donde    es la presión estática referida o con respecto a la 

presión atmosférica. 

Al utilizar la ecuación de la energía para el flujo de aire se 

asume que el aire es un fluido incomprensible y que además 

la densidad del aire cambia en pequeñísimas cantidades por 
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lo que los potenciales hidrostáticas pueden considerarse 

prácticamente constantes. Entonces la ecuación de la 

energía cambia a 

   
   

 

  
      

   
 

  
        (   ) 

Al dividir la ecuación (3.7) para el peso específico del agua    

se tiene 

   

  
  
 
 

  

  
 

  
  
   

  
 
 

  

  
 

  
        (   )  

     
   

 
  
 

  

   

   
 
     
   

 
  
 

  

   

   
 

    
  

 
  
 

  

  
  
 
    
  

 
  
 

  

  
  
      (   ) 

 

Al expresar la altura de la columna de aire en términos de la 

altura de columna de agua al igualar la presión ejercida por 

una columna de aire con la presión ejercida por una columna 

de agua se tiene: 
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    (
  
  
)    

    (
  
  
)    

 

Ahora la ecuación de la energía queda como 

    
  
 

  

  
  
      

  
 

  

  
  
         (    ) 

 

Generalizando 

    es la presión estática con respecto a la presión 

atmosférica expresada en metros de columna de agua. A 

esta presión se la conoce como cabezal estático y se la 

representa como   . 

 
  

  

 

  
 es la presión dinámica con respecto a la presión 

atmosférica expresada en metros de columna de agua.  

Al multiplicar  la ecuación (3.10) por 1000 para expresar los 

cabezales en milímetros de columna de agua y 

reemplazando la densidad del agua por         ⁄  se tiene: 
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   (    )  
  
 

  

  
    

(    )      (    )  
  
 

  

  
    

(    ) 

    
  
 

  
        

  
 

  
       (    ) 

 

Reemplazando el valor de la gravedad por 9.8    ⁄  y la 

densidad del aire a condiciones estándares por         ⁄  se 

tiene 

    
     

 

 (   )
      

     
 

 (   )
 

    
     

 

    
      

     
 

    
       (    ) 

 

La ecuación (3.12) queda expresada en términos de 

cabezales y en milímetros de columna de agua      . 

Generalizando para el cabezal dinámico    como 

          ⁄ , y dividiendo para 1.2 tanto en el numerador 

como en el denominador se llega 

 

   
         ⁄
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   (
 

     
)
 

               (    )     

 

Donde la velocidad   se expresa en       

Ahora la ecuación  (3.12) se puede escribir como 

 

                    

 

Es decir, la suma de la presión estática y la presión dinámica 

permanece constante a lo largo de una línea de corriente y 

por ende es la misma entre dos puntos cualesquiera. 

 

En el desarrollo para llegar a la ecuación (3.12) se han 

considerado ciertas asunciones como que el flujo de aire no 

es viscoso, por lo tanto las fuerzas de fricción son 

despreciables, que el flujo es estacionario e incompresible. 

Si ahora se consideran las pérdidas por fricción entre los 

puntos 1 y 2, la ecuación (3.12) se vuelve 

 

                             (    ) 
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donde    es el cabezal o caída de presión que experimenta 

el fluido debido a la fricción al transportarse desde el punto 1 

al punto 2, expresada en      . 

La suma de las presiones estática y dinámica se puede 

expresar como una presión total, es decir: 

                (    ) 

Por lo tanto se tiene 

                      (    ) 

A partir de la ecuación de la energía se pueden  se pueden 

determinar las presiones entre cualesquiera dos puntos de 

una trayectoria que deben ser tomadas en cuenta en el 

diseño de ductos. El término    representa las pérdidas 

debido a la fricción entre el fluido y los ductos, ya sea con 

tramos rectos o con accesorios como codos, derivaciones, 

reducciones, entre otros.  

 

La caída de presión a través de los ductos se determina 

mediante la suma de la caída de presión debido a los tramos 

rectos más la caída de presión debida a los accesorios y más 

la caída de presión debida a las pérdidas de entrada. 
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Las caídas de presión son expresadas en términos de 

cabezal estático. Los cabezales estáticos son definidos de la 

siguiente manera: 

 h1 o    es la caída de presión o cabezal estático debido 

a los tramos rectos expresado en       

 h2 o    es la caída de presión o cabezal estático debido 

a los accesorios expresado en       

 h3 o      es la caída de presión o cabezal estático debido 

a las pérdidas de entrada a la campana expresado en 

       

Por lo tanto, la caída de presión total expresada en términos 

de cabezal a través de los ductos está dada por: 

 

                     (    ) 

 

Las pérdidas de presión en tramos rectos se puede obtener a 

partir de tablas que en función del caudal, velocidad del aire 

y diámetro de los ductos, se obtiene un factor de pérdida de 

presión en milímetros de columna de agua por cada 

metro,       , que al multiplicarlo por la longitud del 

ducto, se obtiene la caída de presión en       Estas tablas 
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se encuentran en el apéndice A. También hay tablas que dan 

el factor de pérdida de presión en pulgadas de agua por cada 

100 pies de longitud. 

 

Entonces la caída de presión debido a los tramos    está 

dada por 

       ( )         (    ) 

Donde     es el factor pérdida de presión en         y   

es la longitud del tramo recto. 

Para calcular la caída de presión debido a los accesorios se 

recurre a un facto de pérdida   que se obtiene de tablas y 

gráficos que se encuentran en el apéndice B 

La caída o pérdida de presión en los accesorios viene dada 

por 

    (
 

    
)
 

                        (    ) 

 

en donde   se expresa en           Esta caída de presión 

puede convertirse a      . 
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Finalmente, las pérdidas de entrada  son calculadas como en 

la sección (3.2.1). Para el caso del diseño del sistema, las 

pérdidas de entrada son aquellas aplicadas a una campana. 

El cálculo de la caída de presión en tramos rectos y 

accesorios en el sistema es desarrollado junto con el diseño 

del ciclón o equipo colector, ya que los diámetros y 

velocidades con las que el aire y el material es transportado 

están en función del diseño de este equipo. En la siguiente 

sección se desarrolla el diseño del ciclón junto con las caídas 

de presión a lo largo del sistema de extracción. 

 

3.2.4  Diseño del ciclón y de los ductos. 

El ciclón es el equipo colector  de sistema de control de 

contaminación que fue seleccionado para el diseño del 

sistema de ventilación por extracción.   

 

Los ciclones son los equipos de recolección de polvo que se 

usan con mayor frecuencia. Los ciclones remueven el 

material particulado de la corriente gaseosa, por medio de 

impacto inercial, generado por la fuerza centrífuga y 

constituyen uno de los medios menos costosos para la 
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recolección de polvo, tanto desde el punto de vista de 

operación como de la inversión. 

Los ciclones son adecuados para separar partículas con 

diámetros mayores de    , sin embargo algunos ciclones 

pueden recolectar partículas más pequeñas.  

En un ciclón, la trayectoria del gas comprende un doble 

vértice, en donde el gas dibuja una espiral descendente en el 

lado externo y ascendente en el lado interno. 

 

FIGURA 3.9 CICLÓN. 

 

En un ciclón el gas ingresa tangencialmente y desciende en 

espirales hasta que alcanza la cúspide de la sección cónica 
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para luego descender por otro espiral, con un diámetro más 

pequeño y sale por la parte superior a través de un ducto 

vertical centrado. Los sólidos se mueven radialmente hacia 

las paredes donde se deslizan y son recogidos en la parte 

inferior. La figura 3.9 ilustra el funcionamiento de un ciclón. 

El diseño de un ciclón se basa en familias de ciclones que 

tienen proporciones definidas y que su diseño está indexado 

al diámetro del mismo. 

Los ciclones se clasifican en: 

 Ciclones de alta eficiencia. 

 Ciclones convencionales. 

 Ciclones de alta capacidad. 

 

Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para 

recolectar partículas de menor tamaño que los ciclones 

convencionales, pudiendo remover partículas menores a     

alcanzado eficiencias de hasta el 90%, sin embargo 

ocasionan mayores caídas de presión, lo que lleva consigo 

mayores costos de energía. Los ciclones de alta capacidad 

están garantizados para remover partículas mayores a 20  , 

pudiendo recolectar partículas más pequeñas. 
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A partir de la tabla 3.2 se pueden diseñar los ciclones en 

función de la dimensión básica como lo es el diámetro del 

ciclón y de la figura 3.10 que muestra las características y 

dimensiones de un ciclón. 

 

 

FIGURA 3.10 DIMENSIONES DE UN CICLÓN 
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TABLA 13  

CARACTERÍSTICAS DE LOS CICLONES 

TIPOS DE CICLONES. 

Dimensiones del ciclón. Alta Eficiencia Convencional Alta Carga 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Diámetro del ciclón  D/D 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Altura de la entrada  H/D 0.5 0.44 0.5 0.5 0.75 0.8 

Ancho de la entrada  W/D 0.2 0.21 0.25 0.25 0.375 0.35 

Diámetro de salida  De/D 0.5 0.4 0.5 0.5 0.75 0.75 

Altura de la salida  S/D 0.5 0.5 0.625 0.6 0.875 0.85 

Longitud del cuerpo  Lb/D 1.5 1.4 2.0 1.75 1.5 1.7 

Longitud del cono  Lc/D 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 

Diámetro de salida de 
partículas  Dd/D 

0.375 0.4 0.25 0.4 0.375 0.4 

 

 

El diseño del ciclón está relacionado con el diseño de ductos. 

Las velocidades con las que ingresa y sale el aire del ciclón, 

son parámetros importantes en el diseño del sistema de 

extracción y por ende en el diseño de los ductos. 

El diseño del ciclón está sugestionado para esta aplicación 

del tamaño que pueda tener de tal manera que ocupe el 

menor espacio posible. Por tal motivo la velocidad de ingreso 

al ciclón es de gran importancia ya que con una velocidad 



141 
 

relativamente alta, se tendrá una entrada pequeña al ciclón lo 

que implica un diámetro  y longitud relativamente bajos. 

Luego de un procedimiento de prueba y error tomando una 

velocidad de entrada de 30 m/sg y escogiendo de la tabla 12 

al ciclón de alta capacidad para el diseño, se tiene: 
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         (    )(     )         

         

  

 
         (   )(     )         

          

  

 
       ( )(     )        

          

  

 
         (   )(      )         

                            

          

 

Entonces el ciclón diseñado corresponde a uno de alta 

capacidad con las siguientes dimensiones: 

 

          

         

          

          

 

Un parámetro importante en un ciclón es la eficiencia de 

colección de partículas. Mientras más grande sea el tamaño 

de las partículas, mayor será la eficiencia del ciclón.  
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La eficiencia de colección de los ciclones varía en función del 

tamaño de la partícula y del diseño del ciclón y aumenta con 

el tamaño de la partícula, la longitud del cuerpo del ciclón, la 

velocidad de entrada, el número de revoluciones del gas en 

el ciclón, la proporción del diámetro del cuerpo del ciclón al 

diámetro del conducto de la salida del gas; y la eficiencia de 

colección disminuye con el aumento de la viscosidad del gas, 

el diámetro del cuerpo del ciclón, el diámetro de la salida del 

gas, la densidad del gas. 

 

Existen varias teorías para  determinar la eficiencia del ciclón, 

las cuales relacionan la eficiencia de colección en función del 

tamaño de las partículas. La figura 3.11 presenta una 

comparación gráfica de resultados experimentales con las 

teorías de la eficiencia de colección en función del tamaño de 

las partículas. 
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FIGURA 3.11. EFICIENCIA DE COLECCIÓN DEL CICLÓN. 

FUENTE “DISEÑO ÓPTIMO DE CICLONES, CARLOS 

ALBERTO ECHEVERRI LONDOÑO, 2006 

 

Como se puede ver en la figura, la eficiencia  tiende 

asintóticamente a una eficiencia de colección muy  próxima al 

100% para partículas con un diámetro de 15   . Es decir, a 

partir de esta gráfica, se puede estimar que un ciclón tendrá 

eficiencias del 100% para partículas con un diámetro que 

supere los 15   . 

 

El diámetro de los  polvos cosméticos es estimado en 50   , 

por ende, se tendría una eficiencia del 100% en el diseño del 

ciclón, aproximadamente. 
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Sin embargo, adicionalmente existe una ecuación que 

permite obtener un diámetro crítico para la partícula, arriba 

del cual la eficiencia de colección se aproxima al 100%, 

según muestra en la figura 3.12, donde se puede observar 

que cuando el diámetro estimado de la partícula es 5 veces 

superior al diámetro crítico de partícula, la eficiencia de 

colección es del 100%. 

 

 

FIGURA 3.12 EFICIENCIA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE 

PARTÍCULAS. FUENTE, AIR POLLUTION, ITS ORIGIN AND 

CONTROL, WARK, WARNER, DAVIS. 
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El diámetro crítico de la partícula se obtiene mediante la 

siguiente ecuación: 

 

    √
   

        
        (    ) 

en donde  

  es la viscosidad dinámica del gas que transporta el 

material, para este caso, el aire. A condiciones estándar de 

presión y temperatura, esto es 1 atm y 25°C, es        

           ⁄  

  es el ancho de la entrada al ciclón igual a 0.135  

   es la velocidad de la corriente de aire y material 

particulado al ciclón, la cual es 30      

   es la densidad de la partícula, la cual se determinó en 

0.33      . 

   es el número de vueltas o giros que presenta la corriente 

gaseosa en el interior del ciclón y que está en función de las 

dimensiones del ciclón y es igual a 

 

    
 

 
(   

  

 
) 

    
 

     
(           )        
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Reemplazando los valores en la ecuación (3.19), se tiene: 

     √
 (                  ⁄ )(      )

  (     )(      )(        )⁄⁄
 

 

            
                    

 

La relación entre el tamaño estimado de la partícula y el 

diámetro crítico es: 

  
   

 
     

     
      

 

Ingresando con este valor de relación de tamaño de partícula 

de la figura 3.12, se tiene una eficiencia de colección del 90% 

aproximadamente. 

A partir de resultados experimentales mostrados en la figura 

3.11  y del análisis de la relación del tamaño de los diámetros 

de la figura 3.12 se obtendrían eficiencias del 100 y 90%, 

respectivamente. 

Sin embargo, considero que la eficiencia de colección sería 

del 100% debido al tamaño de las partículas del polvo 

cosmético, el cual es muy grande con respecto al tamaño de 

partículas que suelen trabajarse en ciclones. 
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Una vez diseñado el ciclón y estimado su eficiencia de 

colección, se  determina la caída de presión que éste ejerce. 

Se había manifestado que una de las desventajas que 

presentan los ciclones son las altas caídas de presión que 

éstos producen. Si bien es cierto que las eficiencias de 

colección pueden aumentar al tener elevadas velocidades de 

ingreso, esto a la vez provoca altas caídas de presión y a 

mayor caída de presión aumentan los requerimientos en la 

potencia del ventilador y por lo tanto un mayor consumo 

energético. 

Para calcular la caída de presión en un ciclón se recurre a la 

ecuación desarrollada por Shepherd y Lapple, la cual es 

mucha utilidad. Esta ecuación es: 

 

    
 

 
( )(  )

 (  )       (    ) 

 

en la cual: 

   es la caída de presión en el ciclón, en    

  es la densidad del gas, en este caso el aire, en     ⁄  

   es la velocidad de entrada del gas en el ciclón, en     . 

    
   

  
 ;           
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Reemplazando: 

 

     
             

(     ) 
 

        

   (
 

 
) (          )(      )⁄  ⁄ (    ) 

 

                              

 

        
          

(         )(        )⁄⁄
              

                                               

 

Es decir, el ciclón produce una caída de presión de 3194.25 

  , equivalentes a           o                . 

Esta caída de presión considera las pérdidas de presión 

debido a la entrada y salida del ciclón, además de las 

pérdidas de energía cinética y las pérdidas por fricción. 

La velocidad con la que el aire limpio sale del ciclón tomando 

en cuenta que el diámetro de salida del ciclón resultó ser  

      es 

   
 

 
 
         ⁄

 (     ) 
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            ⁄  

Por lo tanto, la velocidad con la que sale el aire del ciclón es 

         ⁄ . 

Los resultados del diseño del ciclón se resumen en la 

siguiente tabla. 

TABLA 14 

 DIMENSIONES DEL DISEÑO DEL CICLÓN. 

Caudal   (    )⁄  1.25 

Velocidad de ingreso    (   )⁄  30 

Altura de la entrada   ( ) 0.31 

Ancho de la entrada   ( ) 0.135 

Diámetro del ciclón   ( ) 0.39 

Longitud del cuerpo    ( ) 0.66 

Longitud del cono    ( ) 0.78 

Longitud total    ( ) 1.44 

Diámetro de salida del ciclón   ( ) 0.29 

Diámetro de salida de partículas    ( ) 0.16 

Velocidad de salida    ( ) 18.92 

Caída de presión    (              )⁄  326/12.83 
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FIGURA 3.13 DIMENSIONES DEL CICLÓN. FUENTE, AIR 

POLLUTION CONTROL: A DESIGN APPROACH, COOPER 

AND ALLEY 

 

Los resultados obtenidos en el diseño del ciclón son útiles 

para el cálculo de la caída de presión a través de los tramos 

rectos y accesorios de la red de ductos, debido a que la 

velocidad con la que el aire ingresa y sale del ciclón es un 

parámetro para estimar estas caídas de presión, así como el 

caudal de aire que circula por el sistema. 
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El objetivo de un sistema de ventilación localizada por 

extracción es lograr aspirar un caudal de aire que, como 

mínimo, sea igual al caudal de aspiración de diseño y que ha 

sido calculado mediante el dimensionamiento de la campana 

y, a partir de este caudal de aspiración y, junto a una 

velocidad de diseño o de transporte, se puede determinar el 

diámetro de los ductos y la caída de presión. 

 

La velocidad de diseño o de transporte es aquella que 

permite que los polvos lleguen a los equipos de tratamiento y 

no se sedimenten en los conductos. A esta velocidad se la 

denomina velocidad mínima cuando se trata con polvos 

usando conductos circulares. La tabla 15 muestra los valores 

recomendados para las velocidades de diseño o transporte 
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TABLA 15  

VELOCIDADES DE TRANSPORTE O DE DISEÑO 

Naturaleza del 
contaminante 

Ejemplo Velocidad de diseño 
(m/sg) 

Vapores, gases, 
humos de combustión 

Todos los vapores, gases y 
humos 

Indiferente (la velocidad 
óptima económicamente 
suele encontrarse entre 5 y 
10 m/sg 

Humos de soldadura Soldadura 10-12.5 

Polvo muy fino y 
ligero 

Hilos de algodón, harina de 
madera, polvo de talco 

12.5-15 

Polvos secos Polvo fino de caucho, 
baquelita en polvo para 
moldeo, hilos de yute, polvo 
de algodón, virutas (ligeras), 
polvo de detergente, 
raspaduras de cuero 

 

15-20 

Polvo ordinario Polvo de desbardado, hilos de 
muela de pulir (secos), polvo 
de lana de yute (residuos de 
sacudidor), polvo de granos 
de café, polvo de cuero, polvo 
de granito, harina de sílice, 
manejo de materiales 
pulvurentos en general, corte 
de ladrillos, polvo de arcilla, 
fundiciones (en general), 
polvo de caliza. 

 

 

17.5-20 

 

Polvos pesados Polvo se aseriado (pesado y 
húmedo), viruta metálica, 
polvo de desmoldeo en 
fundiciones, polvo en el 
chorreado con arena, pedazos 
de madera, polvo de barrer, 
virutas de latón, polvo en el 
taladrado de fundición, polvo 
de plomo 

 

 

20-22.5 

Polvo pesado húmedo Polvo de plomo con pequeños 
pedazos, polvo de cemento 
húmedo, polvo de corte de 
tubos de cemento, hilos de 
muela de pulir (pegajosos) 

 

> 22.5 
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Considerando al polvo cosmético como un polvo ordinario y 

tomando una velocidad de diseño de 20     , el diámetro 

del ducto que sale de la campana es 

     

  
 

 
 
   

 
 

 

  √
  

  
 

  √
 (    

  

  
)

 (  
 
  
)

 

        

 

El diámetro del ducto que sale de la campana es de 0.28m y 

la velocidad con la que la corriente de aire ingresa al ciclón 

es       ⁄ . Se sale de la campana con       de diámetro y 

se ingresa al ciclón con una transición circular a rectangular 

con dimensiones de             . 

Conociendo ya el caudal de diseño y la respectiva velocidad 

de transporte junto con los diámetros desde la campana al 

ciclón y desde el ciclón hasta el ventilador, se pueden 
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determinar las caídas de presión debido a los ductos  en el 

sistema. 

Las pérdidas de presión son las debidas a los tramos 

rectos   , la debida a los accesorios    y las pérdidas de 

entrada a la campana   . 

Utilizando las tablas del apéndice B las pérdidas de presión 

debido a los tramos rectos    son: 

Para el tramo de la campana-ciclón,     se tiene: 

 

{
           ⁄

        ⁄

       

          
      

 
 

                             

    (   
      

 
) (      )             

 

Para el tramo ciclón-ventilador,      se tiene: 

 

{

           ⁄

       

       
 

  

        
      

 
 

         

    (    
     

 
) (     )              
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Para el tramo ventilador-descarga,     se tiene. 

 

{
           ⁄

       
           ⁄

        
     

 
 

         

     (   
     

 
) (      )              

 

Por lo tanto, la caída de presión debida a los tramos rectos 

es: 

 

                 

    (                )                 

 

Las pérdidas de presión debido a los accesorios    son: 

Para el tramo campana-ciclón se tienen cuatro codos y una 

transición circular a rectangular. A partir de las tablas del 

apéndice B la caída de presión es: 

 

{
       
       

           

      (
 

    
)
 

         
    

   
  

                     ⁄  
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     (      ) (
    

    
)
 

 

                               

 

Para el tramo ciclón-ventilador se cuenta con  un codo y a 

partir de las tablas del apéndice B y con una velocidad de 

18.92      se tiene: 

 

{
       
        

         

     (
 

    
)
 

 

                          ⁄  

        (
    

    
)
 

 

 

                               

 

La caída de presión debido a los accesorios es: 

                                            

 

Las pérdidas de presión debido a la entrada a la campana 

están dadas por la ecuación (3.1) 

   (      )   
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donde    es la altura o cabezal dinámico correspondiente a 

la velocidad del aire en el conducto acoplado a la campana y 

     se obtiene a partir de la figuras y tablas del apéndice B 

 

    (
 

     
)
 

 (
  

     
)
 

             

   (      )(           ) 

                

       

 

Sumando las caídas de presión debido a los tramos rectos, 

accesorios y pérdidas de entrada a la campana, se obtiene la 

caída de presión total de los ductos. 

 

               (               )      

            

 

Las caídas de presión antes calculadas son en base a 

transporte de aire y se las puede aproximar para casos en 

que el aire viaja con otros gases y hasta con material 

particulado.  

Finalmente, a la  caída de presión de ductos, accesorios, 

campana, se le suma la caída de presión debida al ciclón. 
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La caída de presión en el ciclón se determinó en          . 

Con estos parámetros de caídas de presión junto con el 

caudal a transportar, se puede seleccionar el ventilador 

necesario para operar el sistema. 

 

El tiempo y flujo másico  del proceso de la captación de la 

corriente de aire con polvo se lo puede estimar a partir del 

caudal y del volumen de aire contenido en un metro de 

tubería con el respectivo diámetro de los ductos.  

El flujo másico se lo obtiene mediante la concentración del 

contaminante en la zona de compactación y del caudal del 

aire. Este flujo másico se lo considera como la tasa de 

emisión del contaminante: 

 

          (    ) 

donde  

  es la tasa de emisión del polvo contaminante a partir de la 

fuente en     ⁄ .  

  es el caudal de la mezcla aire polvo que es captado por la 

campana y que circula por los ductos. 

  es la concentración del contaminante en    de 

contaminante por    de aire. Para la aplicación de este 
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sistema, la concentración de este polvo contaminante se la 

asume como la cantidad de masa desperdiciada del polvo, 

        contenida en el volumen  ocupado en la zona de 

compactación, es decir, la región limitada por la campana.  

Está zona corresponde al volumen de aire que se encuentra 

entre la campana y el suelo. Es decir, depende del largo, 

profundidad y altura de la campana con respecto al suelo, las 

cuales son (             )   

 

 

FIGURA 3.14  CAMPANA Y MESA DE COMPACTACIÓN. 

 

Entonces la concentración se la estima en: 

 

   
                             

                            
  
      

      
 



161 
 

              

Por lo tanto, la tasa de emisión del contaminante es: 

     

  (         ⁄ )(        ⁄ ) 

           ⁄  

Esta emisión del contaminante se la toma el flujo másico. Por 

lo tanto 

 ̇             ⁄  

Entonces el tiempo estimado para el proceso de captación y 

recolección del polvo es : 

  
 

 ̇
 

  
      

          
 

               

 

Un esquema del sistema de ventilación para la extracción del 

polvo cosmético se muestra en el apéndice F 

 

3.2.5  Selección del Ventilador. 

Para poder transportar el aire desde un punto A hasta un 

punto B a través de un sistema de ventilación se requiere de 
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un dispositivo que impulse el mismo, a la vez que pueda 

vencer las pérdidas de carga del sistema. Estos dispositivos 

son los ventiladores 

Los ventiladores son muy usados para producir movimiento 

de aire en aplicaciones industriales.  Su funcionamiento se 

basa en la entrega de energía mecánica por medio de un 

rotor que gira a altas revoluciones y que aumenta la energía 

cinética del fluido, que a su vez se transforma en presión 

estática.  

 

Los ventiladores pueden ser axiales y centrífugos. Los 

ventiladores axiales son usados para aplicaciones que 

requieren mover grandes caudales generando una caída de 

presión despreciable, mientras que los ventiladores 

centrífugos son usados en aplicaciones con bajos caudales 

pero elevadas caídas de presión. 

 

El diseño del sistema de ventilación para extraer el polvo 

cosmético desperdiciado requiere de un ventilador centrífugo 

debido a la pérdida de presión generada por los ductos y por 

el ciclón. 
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Para poder seleccionar el ventilador necesario para alguna 

aplicación específica se requiere conocer el caudal de aire a 

mover y la caída de presión del sistema. La selección de los 

ventiladores se puede efectuar mediante catálogos de 

fabricantes en los que mediante los datos de caudal y caída 

de presión se puede obtener la selección del ventilador. Los 

fabricantes pueden presentar datos de ventiladores ya sea 

en forma tabulada o en forma gráfica mediante curvas. 

 

Además conociendo la caída de presión y el caudal de aire 

se puede determinar la potencia que entregará el ventilador 

al fluido. 

La potencia que  debe entregar el ventilador al aire para  

moverlo  y vencer las pérdidas del sistema en función de 

altura de columna de agua es: 

 

                                     ( )              (    ) 

 

en donde: 

     ( ) : potencia entregada por el ventilador al fluido 

  (    )⁄  :es el caudal volumétrico del aire. 
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     (  )  diferencia de presión total que entrega el 

ventilador 

    (    )  altura de presión total que entrega el ventilador 

en metros de columna de agua 

       (    )⁄   densidad del agua 

  (    )⁄  : aceleración gravitacional. 

 

Reemplazando el valor de la densidad del agua por  

         ⁄ , la ecuación (3.22)  se vuelve 

                  ( ) 

en la que ahora     se expresa en       

 

Para poder determinar el cabezal total que entrega el 

ventilador se aplica la ecuación de Bernoulli entre las 

secciones de entrada y salida del ventilador y en donde el 

ventilador entrega energía mecánica a la corriente de aire, 

como se muestra en el esquema de la figura 3.15.  En este 

esquema se observa que el aire llega al ventilador con una 

cierta energía y que éste le aporta un cabezal de presión que 

se ve reflejado en un aumento en la energía del aire luego de 

pasar por el ventilador. 
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FIGURA 3.15 ENERGÍA ENTREGADA POR EL VENTILADOR. 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre la entrada y salida 

del ventilador: 

 

                           (    ) 

 

    (       )  (       )      (    ) 

 

                     (    ) 

 

donde: 

   : altura o cabezal de presión estático en la sección de 

entrada del ventilador. 

    :altura o cabezal de presión estático en la sección de 

salida del ventilador. 
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   : altura o cabezal de presión dinámico en la sección de 

entrada del ventilador correspondiente a la velocidad de 

entrada en esta sección. 

    :altura o cabezal de presión dinámico en la sección de 

salida del ventilador correspondiente a la velocidad de salida 

en esta sección. 

La altura o cabezal estático, con respecto a la presión 

atmosférica, en la sección de entrada del ventilador es 

negativo por tratarse de una depresión. 

La altura o cabezal estático, con respecto a la presión 

atmosférica, en la sección de salida del ventilador es positivo 

por tratarse de una sobrepresión. 

El valor de     se obtiene al sumar la caída de presión de los 

tramos rectos, de los accesorios, de las pérdidas de entrada 

y del ciclón y restarle la caída de presión debido a los tramos 

rectos en el tramo ventilador-descarga. 

 

                             

 

    (                         )       
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El valor de     se obtiene mediante la ecuación 3.13 . La 

velocidad con la que el aire ingresa en el ventilador es la 

velocidad con la que sale del ciclón. Entonces 

 

    (
  

     
)
 

 (
     

     
)
 

 

               

 

El valor de      corresponde a las caídas de presión en el 

tramo ventilador-descarga. En este tramo solo se tienen 

caídas de presión debido a los tramos rectos, y esta caída de 

presión era de 

 

                    

 

Por simplicidad, el diámetro de la sección de descarga del 

ventilador se lo toma  igual al diámetro de la sección de 

entrada al ventilador, esto implica que la velocidad es la 

misma a la entrada y salida del ventilador y por lo tanto el 

cabezal dinámico también. 
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Entonces el cabezal total que entrega el ventilador es: 

 

    (       )  (       )      

 

                    

 

    (           (       )      )       

              

 

Entonces la potencia mecánica que se debe suministrar al 

fluido es 

                   

     (      
   ⁄ )(         )(        ⁄ )   

               

 

Teniendo un cabezal total     de          , se puede 

determinar el cabezal estático del mismo. Esta es la altura de 

presión total que entrega el ventilador. Esta altura de presión 

total es igual a la altura de presión estática más la altura de 

presión dinámica correspondiente a la velocidad de salida del 

ventilador. Es decir: 

 

                  (    ) 
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donde                    y por lo tanto se tiene que el 

cabezal de presión estática del ventilador es: 

 

            (        )      

                

 

Con el caudal de aire a mover y la caída de presión se tienen 

los datos para seleccionar el ventilador necesario para el 

sistema de ventilación. 

La selección del ventilador se lo ha realizado mediante el 

catálogo del fabricante Ventiladores Calviño, mediante el cual 

la selección ha caído sobre el ventilador con modelo AP 30 

F-8, el cual trabaja con una caída de presión de           

y maneja un caudal de         ⁄  , con un consumo de 

potencia de 13.6 HP y girando a 2880 rpm y con acople 

directo al motor. 

 

El sistema presenta una caída de presión de           y 

un caudal de          ⁄  equivalentes a         ⁄ , por lo 

que el ventilador seleccionado puede operar y cumplir su 

función óptimamente. 

Las tablas de selección del ventilador de un fabricante se 

muestran a continuación y en el apéndice E. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.  COSTOS. 

 

Los costos a tomarse en cuenta para el presente diseño son aquellos 

correspondientes a los costos de inversión, energéticos, y un breve 

análisis entre el costo y el beneficio a obtener. 

 

4.1   Costos de Inversión. 

Los costos de inversión referidos en el diseño de sistemas de 

ventilación industrial generalmente están destinados a obtener un 

beneficio no económico, sino más bien con estos sistemas se 

pretende mejorar las condiciones ambientales y disminuir la 

contaminación en los recintos de trabajo. 

 

Como costos de inversión están considerados todos aquellos costos 

estimativos que están relacionados con los materiales para ductos, 
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equipos como los ventiladores, el ciclón, filtro. Es decir, costos 

estimativos de materiales y equipos, así como también costos 

estimativos de la mano de obra, los cuales se obtuvieron mediante 

cotizaciones en talleres de la ciudad dedicados a la actividad de 

ductos de acondicionamiento de aire y ventilación. 

 

Con respecto a los costos de los ductos, para sistemas de 

ventilación, éstos usualmente se construyen de chapa de acero 

galvanizado, material que es idóneo para aplicaciones que no 

superen los 200 °C de temperatura. 

 

Para el diseño de ventilación por dilución de la sala de acetona, los 

costos de inversión son aquellos relacionados con los ductos, el 

filtro y los ventiladores para el sistema de impulsión, mientras que 

para el sistema de extracción los precios son los relacionados con 

los ductos y el ventilador. Los resultados se muestran en las tablas 

16 Y 17 
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TABLA 16  

ÁREA REQUERIDA PARA DUCTOS. SISTEMA DE 

IMPULSIÓN. 

Área requerida para ductos. Sistema de Impulsión  

TRAMO 
Largo Alto Longitud Área 

               

A-D 7 12 12.4 11.96 

D-E 6 12 2 1.83 

E-F 4 12 2 1.63 

Subtotal de área necesaria 15.42 

Desperdicio 25% 3.86 

Área total requerida 19.28 

 

 

TABLA 17 

ÁREA REQUERIDA PARA DUCTOS. SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN 

Área requerida para ductos. Sistema de Extracción.  

TRAMO 
Largo Alto Longitud Área 

               

M-J 7 12 10.4 10.04 

J-I 6 12 2 1.83 

I-H 5 12 2 1.72 

H-G 3 12 2 1.52 

Subtotal de área necesaria 15.11 

Desperdicio 25% 3.78 

Área total requerida 18.9 

 

La tabla 16 indica que el área total requerida para el sistema de 

impulsión es 19.28    considerando un desperdicio de material del 

25%. La tabla 17 indica que el área total requerida para el sistema 
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de extracción es         considerando un desperdicio de material 

del 25%. 

Las planchas de acero galvanizado se las encuentra con las 

siguientes dimensiones: 

 

TABLA 18  

DIMENSIONES DE PLANCHA GALVANIZADA. 

Dimensiones Plancha Galvanizada 

Largo  Alto 
Área una plancha 

    
   

2.40 1.20 
2.88 

 

 

El número de planchas requeridas  para la impulsión de aire es: 

 

           
       

           
  
        

       
     

                        

 

El número de planchas requerido para la extracción es: 
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El precio de una plancha en el mercado, en el año 2013,  está 

estimado en $22.51. El costo total de las planchas es tanto para los 

ductos de impulsión como de extracción es: 

               (          )(                ) 

 

               ( )(      )          

 

El costo de las rejillas para inyección y extracción de aire están 

estimados en $13.98 cada uno. El costo de las rejillas es $97.86 

El costo estimado  de los ventiladores, que cumplan los 

requerimientos de los sistemas de suministro como de extracción 

son 

El costo del filtro para el sistema de impulsión es  

El costo total para el sistema de ventilación diluidora, impulsión y 

extracción de aire, se muestra en la tabla 19: 
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TABLA 19  

COSTO TOTAL. SISTEMA DE VENTILACIÓN POR DILUCIÓN. 

Artículo Cantidad Precio Unitario $ Precio total $ 

Ductos impulsión 1 157.57 157.57 

Ductos extracción 1 157.57 157.57 

Rejillas impulsión 3 13.98 41.94 

Rejillas extracción 4 13.98 55.92 

Filtro impulsión 1 30 30 

Ventilador impulsión 1 380 380 

Ventilador extracción 1 440 440 

Mano de obra 1 200 200 

Total $ 1463 

 

 

Para el sistema de ventilación por extracción para recolección de polvo, estos 

costos son los relacionados con la campana, los ductos, el ciclón y el 

ventilador. 

El costo de los ductos para el sistema de extracción para recolección de 

polvo se muestra en la tabla 20 

 

TABLA 20  

ÁREA DE MATERIAL PARA DUCTOS. SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

PARA RECOLECCIÓN DE POLVO. 

Área requerida  para ductos. Sistema de extracción para recolección de polvo. 

TRAMOS Diámetro ( ) Longitud ( )      (  ) 

Campana-Ciclón 0.28 3.086 2.71 

Ciclón-Ventilador 0.29 2.22 2.02 

Ventilador-Descarga 0.29 0.87 0.8 

Subtotal de área necesaria 5.53 

Desperdicio 25% 1.38 

Área total requerida 6.91 
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Al igual que los sistemas para ventilación diluidora, se considera un 

desperdicio de material del 25%. 

El número de planchas requeridas es: 

 

           
       

           
  
       

       
     

                        

 

El costo de las planchas para los ductos es: 

 

               (          )(                ) 

               ( )(      )         

 

El cálculo del material requerido para la campana se muestra en la 

tabla 21, considerando un desperdicio de material del 25%. 

 

TABLA 21 

 ÁRREA DE MATERIAL PARA CAMPANA 

Área requerida  para la campana Área    

Subtotal de área requerido 6.79 

Desperdicio 25% 

Total de área requerido 8.49 
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El número de planchas requeridas es: 

           
       

           
  
       

       
      

                        

El costo de las planchas para la campana es: 

               (          )(                ) 

               ( )(      )         

Por lo tanto, el costo total el planchas tanto para los ductos como 

para la campana es $135.06 

La cotización del ciclón con las características del diseño está dada 

en $400 

El costo estimado del ventilador es $ 1700 

El costo total para el sistema de ventilación localizada o ventilación  

por extracción para recolección de polvo se muestra en la tabla 22. 

 

TABLA 22.  

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA 

RECOLECCIÓN DE POLVO. 

Artículo Cantidad Precio Unitario $ Precio Total 

Ductos 1 67.53 67.53 

Campana 1 67.53 67.53 

Ciclón 1 400 400 

Ventilador 1 1700 1700 

Mano de Obra 1 400 400 

Total $ 2635 
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El costo total de inversión en materiales y equipos para los sistemas 

de ventilación diluidora y ventilación localizada por extracción es: 

 

                                                         

                         

                   

 

4.2   Costo Energético. 

El costo energético se refiere específicamente al consumo eléctrico. 

Este consumo está en función de la potencia consumida por los 

ventiladores y del precio del KWH de energía suministrada por la 

Empresa Eléctrica. 

El costo energético mensual viene dado por: 

 

                           
   

   
 
      

   
 
       

   
 

 

donde: 

   es el costo energético mensual 

Para el sistema de ventilación diluidora de la sala de acetona el 

costo energético está dado por la potencia consumida por los 

ventiladores de impulsión y de extracción del aire. 
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El costo energético mensual para el sistema  de impulsión o 

suministro es: 

                             
   

   
 
      

   
 
       

   
 

 

donde: 

     es el costo energético del sistema de impulsión de la sala de 

acetona. 

Para el sistema de impulsión se tiene a partir del apéndice E que el 

ventilador requerido tiene como consumo de potencia 0.057 hp 

equivalentes a         , para un caudal de           ⁄ , los 

cuales cubren los requerimientos del caudal de dilución, y una caída 

de presión de         . Por lo tanto: 

 

                
  

   
 
       

   
 
       

   
 

           

 

El costo energético mensual para el sistema  de extracción es: 

                   
   

   
 
      

   
 
       

   
 

donde: 

     es el costo energético del sistema de extracción de la sala de 

acetona. 
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Para el sistema de extracción, a partir del apéndice E se observa un 

consumo de potencia de 0.235 hp equivalentes a        , para un 

caudal de           ⁄ , los cuales cubren los requerimientos de 

caudal de dilución, y una caída de presión de         . Por lo 

tanto: 

 

               
  

   
 
       

   
 
       

   
 

           

  

Para el sistema de ventilación para recolección de polvo en la sala 

de compactación, el costo energético está dado por: 

                             
   

   
 
      

   
 
       

   
 

 

Donde 

     es el costo energético mensual para el sistema de 

recolección de polvo. Este sistema no trabaja 8 horas al día. El 

tiempo que trabaja es aquel tiempo necesario para recolectar el 

polvo desperdiciado, es decir, cuánto tarda en recolectar los Kg de 

polvo en función del flujo másico del polvo que ingresa por el ciclón. 

En el capítulo 3 se había determinado que el flujo másico o tasa de 

emisión circulando por el sistema era de            y la cantidad de 
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masa desperdiciada por jornada de trabajo es en promedio      . 

Por lo tanto: 

 

  
 

 ̇
 

  
      

          
 

               

 

Es decir, el tiempo que se  tardaría en recolectar el polvo es muy 

corto. Sin embargo, se puede estimar un tiempo de operación de 

       para tener un factor de seguridad tomando en cuenta de 

forma sobreestimada los tiempos de arranque y apagado del 

sistema. 

Por lo tanto se tiene que el costo energético mensual del sistema de 

recolección de polvo es: 
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El costo energético total está estimado en $6.78 mensuales, 

considerando la ventilación por dilución en la sala de acetona y la 

ventilación por extracción en la sala de compactación. 

 

4.3   Análisis Costo-Beneficio. 

El costo contra el beneficio es de importancia al momento de poder 

determinar la validez de un proyecto. 

El costo total estimado del proyecto se aproxima a los $5330, 

considerando una utilidad del 30%. 

Con respecto al  sistema de recolección de polvo, este  tiene un 

costo total aproximado de $3400, ya incluyendo la utilidad propia de 

un proyecto. El desperdicio de polvo por jornada de trabajo es de 

       aproximadamente y laborando en promedio tres días por 

semana en la compactación, se tiene un desperdicio mensual de 

    aproximadamente y el costo del    de polvo para la empresa 

está en $20. Por lo tanto, la pérdida de material se evalúa en $1440 

anuales, aproximadamente. 

Relacionando el costo del sistema de extracción con el ahorro del 

material, se puede estimar que la inversión se vería reflejada en un 

tiempo de 2.5 años, aproximadamente. Además, el sistema de 

extracción de polvo tiene como finalidad disminuir la contaminación 
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de la sala de compactación, lo que se ve reflejado en un mejor 

ambiente ya que el polvo ya no se encontraría esparcido ni 

acumulado en el equipo de acondicionamiento de aire de dicha 

sala.  

Con respecto a la sala de acetona o quita esmalte, el beneficio que 

se obtiene es netamente referente a la calidad del aire de esta zona 

de trabajo. Este beneficio no se ve reflejado en el aspecto 

monetario, sin embargo, contar con una zona que en la que el aire 

no esté cargado de contaminantes ni olores molestos brinda 

condiciones seguras y saludables para las actividades que deben 

cumplir los trabajadores.  

Adicionalmente es importante tomar en cuenta el bajo consumo 

energético que demandarían estos sistemas. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en el presenta trabajo son las siguientes: 

1. Durante el proceso de elaboración de productos cosméticos el aire 

se carga de contaminantes producto de la evaporación de 

sustancias. En la sala de envasado del quita esmalte se evaporan 

            de Acetato de Etilo y            de Alcohol Etílico. 

2. El caudal de aire de dilución es directamente proporcional a la tasa 

de generación del contaminante e inversamente proporcional a su 

valor TLV. 

3. Aquellas zonas en las que se realizan trabajos o procesos 

industriales y  que están  climatizadas con sistemas o equipos de 

acondicionamiento de aire que no utilizan aire de renovación del 

exterior, sino únicamente recirculación de aire, pueden  ofrecer un 
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aire cargado de olores y contaminantes molestos producto de las 

actividades allí realizadas. Estos olores se vuelven prácticamente 

imperceptibles para los trabajadores a medida que el tiempo de 

exposición a los mismos aumenta  

4. La caída de presión debido a los tramos rectos es relativamente baja, 

             con respecto de los accesorios y equipos en el sistema 

de ventilación por extracción del polvo, los cuales tuvieron caídas de 

presión de         y           respectivamente. 

5. Los ciclones son equipos de colección de partículas con un bajo 

costo inicial y requieren de poco mantenimiento. La caída de presión 

de los ciclones está en función de la velocidad de ingreso, así como 

también de las dimensiones de la entrada del ciclón. 

 

Recomendaciones. 

1. Se recomienda que los ambientes de trabajo deben contar con la 

ventilación y renovación de aire necesarias para garantizar buenas 

condiciones de trabajo. 

2. Se recomienda que se exija a los trabajadores utilizar en todo 

momento los equipos de protección personal durante la jornada 

laboral. 

3. Pese a que para los sistemas de ventilación presentados el 

mantenimiento es mínimo, se recomienda un cambio periódico del 
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filtro en el sistema de ventilación por impulsión de aire de la sala de 

acetona. 

4. Para la sala de la acetona, se recomienda que en todo momento se 

mantengan operando simultáneamente los sistemas de impulsión y 

extracción de aire, de tal manera que se pueda contar con una 

renovación constante del aire en esta sala. 

5. La compactación del polvo cosmético debe realizársela con el 

aislamiento recomendado para evitar que el material desperdiciado 

se esparza por toda la sala, contaminando el ambiente de la misma e 

incluso llegando a ensuciar y cargar de polvo al equipo de 

acondicionamiento de aire. 

6. Se recomienda que los trabajadores roten en sus puntos de trabajo 

de tal forma que no estén expuestos jornadas enteras a un 

contaminante. 

7. Los procesos de elaboración de los diferentes productos deberían 

apuntar a que éstos no sean tan manuales, en el caso de las 

mezclas de sustancias, de esta forma se limita la exposición a los 

contaminantes. 

8. Se recomienda la renovación del aire en diversas zonas de trabajo 

de la planta, con el propósito de mitigar olores y contaminantes 

molestos. 
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TABTA A-I
Masa molar, constanie de gas y calores especlficos de gas ideal de algunas sustancias

Datos de calores especfÍicos a 25"C

Sustancia
Masa molar
M, kBlkmol

Constante dé gas

R, kJ/ks . Ka ce, kJlkg. K c, kllkg- K

Aire
Amoniaco, NH.
Argón, Ar
Bromo, Br2
n-Butano, CaHto
ClorD, CIP

CIorodif luorometano (R-22), CHCIF,
Dióxido de azufre, SOz

Dióxido de carbono, C0,
Dióx¡do de n¡trógeno, N02
Etano, C2H,i
Etileno, C,H¿
Flúor, F,
Hel¡0, He
¡}-Heptano, C7H16
n-Hexano, C6H14

Hidrógeno, H2

lsobutano, C¿H 1o

Kriptón, Kr
Metano, CHa

l,4onóx¡do de carbono, Co
Neón, Ne
Nitrógeno, N,
Óxido nltrico, NO
Oxígeno, 02
r,-Pentano, C6H r2
Propano, CaH8
Propileno, CrH5
Tetraclorometano, CC14

Tetraf luoroetano (R-134a), C2H2Fa
Trif luoroetano (R-i43á), C2H"Fi
Vapor de agua, H20
Xenón, Xe

28.97
17.03
39.95

159.81
58.t2
70.905
86.47
64.06
44.0t
46.006
30.070
28.054
38.00

4.003
100.20
86.18

2.O16
58.12
83.80
16.O4
28.01
20.183
28.O 1

30.006
32.00
72.t5
44.O97
42.08

153.82
ro2.o3
84.04
18.015

131.3 0

0.2870
0.4882
0.2081
0.05202
0.1430
0.LL73
0.09615
0.1298
0.1889
0,1889
o.2765
0.2964
o.2187
2.077
0.08 297
o.09647
4.1?4
0.i430
0.09921
0.5 i82
0.2968
0.4119
0.2968
o.2771
o.2598
0.1152
0.1885
0.1976
0.05405
0.08149
0.09893
0.4615
0.06332

1.005
2.093
0.5203
o.2253
1.694
0.47 81
o.6496
0.6228
0.8439
0.8060
1.7 44

0.8237
5.193
1.649
1.654

i4.30
1,663
0.2480

1.039
I.030
1.040
0.9992
0.9180
1,.664
1.669
1.531
0.5415
0.8334
0.929 t
1.865
0.1583

0.7180
1.605
o.3722
o.1732
1 .551
0.3608
0.5535
0.4930
0.65 50
4.617 r

i.23i
0.6050
3.1 16
1.566
1.558

10.18
1.520
0.1488
1.708
o.7417
0.6180
o.7 429
o.722t
0.6582

1.480
1.333
0.487 5
0.7519
0.8302
1.403
0.o9499

i.400
1.304
t.667
1,300
1.092
1.325
1,.77 4
1.263
1.2 88
1.306
1.188
1.241
7.362
1.667
1.053
1.06?
1.405
1.094
1.667
1.303
i.400
L667
i.400
1.384
1.395
t.o7 4
1.127
1.148
1.11 1

1.108
L,119
7.329
1.667

* La !¡idád kJ/kg K es equivalenie a kPa . m3¡1g . K. La cor¡stánte de gas se cátcula a p3rt¡r de R= RilM, donde R,= 8.31447 kJ/kmol . Kesláco¿stante
universal de gas y Mes la masá molar,

F¿ler¡le: Los valoles de calores especfficos se obtienen pr¡ncipálmente ¿ part¡r de los procedimientcs pára propiedades preparados por The National lnstitute ol
St¿ndards a¡d Technolog/ (NlSl, Gálthersburg, N4D.

I



TABLA A.9
Propiedades del aire a 1 atm de presión

Tem p,

r, "c
Densidad
p, kg/m3

Calor CondL¡ctiv¡dad
específico cp térmica

J/kg,K k,Wm.K

Difusividad
térm¡ca
d, m2ls

Viscosidad
d iná m ica

/r, kg/Ít , s

Viscosidad
cinemática

u, mz/s

Número de
Prandtl

pr

- 150

- 100
,50
_40

-30
-20
-10

0
5

¿0

80
90

100
i20
i40

160
180
200
250
300

350
400
450
500
600

983
966
999

i002
100¿l

4.158
8.036
1.252
1.3 56
1.465

1.696
1 .818
r.880
1.944

10-6
10-6
10-5
10-5
r ñ-5

10- 5

10-5
10 5

i0-5
i0-5

8.636
f. i89
7.47 4
1.527
1.579

3.013 x
5.837 x
9.319 x
1.008 x
1.087 x

!.L69 x
7.252 Y,

1.338 x

1.426 x

1.470 x
1.516 x
1.562 x

1.655 x
1.702 x
1.750 x
1.798 x
1.896 x
1.995 x

2.097 x
2.201 x
2.306 x
?.522 x
2.7 45 x

10 6

10-6
10-6
10-5
10-5

10-5
10-5
10- 5

10- 5

10 -5

10-5
10- á

10-5
10-5
10-5

10- 5

10- 5

10-5
10-5
10-5

10-5
10-5
10- 5

10- 5

10-5

10 -5

10-5
10-5
10-5
10-5

10-5
10-s
10-5
10-5
10-5

10-4
I0-4
10-4
10-4
10-4
10-4

o.7 246
0.7263
o.7 440
0.7 436
o.7 425

2.466
2.038
1,582
1 .514
1.451

0.0i171
0.01 58 2
0.01979
0.02057
o.o2t34

10 6

10-6
1U '
10 b

10-5

X
x.

X
x
X

X
X
x
x
X

x
X
x
x
X

1.341
1.292
L269
1.?46

100 5
100 6
1006
1006
1006

o.0221t
0.02288
0.o2364
0.02401
0.42$9

i.630
1.680
1.729
1.7 54

X

X
x
X
X

1C-5
10-5
10- 5

10 5

10- 5

0.7408
0.7387
0.7 3 62
0,7350
0.7336

i5

30

1007
1007
1047
100.r
1UU,/

4.0247 6
o.o2514
0.02551
0.02588
o.02625

o.7 323
o.7309
0.7296
4.7282
0.7 26A

1.225
1.204
1.184
1.164
1.145

0.5664
o.5243
0.4880
0.4 56 5
0.4042

0.02953
0.03024
0.03095
0.03235
0.03374

o.o4727
0.05015
0.05298
o.0557 2
0.06093

2.009 x 10-5
2.O7 4 t 70 5

2.141 x 10-5
2.208 x 10-5
2.277 x 70-5

2.346 x 10-5
2.416 x i0-5
2.487 x 10-5
2.632 x t1-s
2.78O x 10-5

2.931 x 10-5
3.086 x 10-5
3.243 x l0-5
3.565 x 10-5
3.898 x 10-5

4.247 x tO-5
4.593 x 10 5

4.954 x 1O-5
5.890 x 10 5

6.871 x 10-5

7 .A92 x 10-5
8.951 x 10-5
i.004 x 10-+
1.117 x 10-a
1.352 x 10-4

1.598 x 10 4

1.855 x 10-4
2.122 x lO-4
2.398 x 10-4
3.908 x 10-4
5.664 x l0-4

1.802 x 10-5
1.825 x 10 5

1.849 x 10-5
1.872 x i0-5
1.895 x 10-5

1,918 x 10 5

1,941 x 10-5
1.963 x 10-5
2.008 x 10-5
2.052 x 10-5

2.096 x 10-5
2.139 x 10-5
2.181 x 10'5
2.264 x lO-5
2.345 x 10 5

2.420 x 1,0'5
2.504 x !O-5
2.577 x 10 5

2.760 x 10-5
2.934 x lQ-5

3.101 x 10-5
3.261 x 10-5
3,415 x 10-5
3.563 x 10 5

3.846 x 10-5

4- 111 x 10-5
4.362 x 10-5
4.600 x 10-5
4.826 x 10-5
5.817 x 10-5
b,b3u x 10-:

0.7754
4.7132
0.71 1 i
0.7 073
4.104L

o.6937
0.6948
0.69 6 5
0,6 986
o.7 037

5.475 x
6,219 x

7.806 x
9.515 x
1.133 x
i.326 x
1.529 x
1.7 41 x
2.922 x
4.270 x

40
45
50
60
70

1.127
1.109
1.092
1.059
1.028

1007
i007
1007
1007
1DO7

0.02662
o.02699
0.02735
0.02808
0.0288 i

0.7255
o.7241
o.7224
o.72Q2
4.7 t77

o.9994
0.9718
0,9458
o.8977
0.8542

1008
1008
t 009
1011
i 013

0.8 148
o.7748
o.7 459
0,6746
o.6158

1016
1019
1023
1033
1044

0.03511
0.03646
o.o3779
0.04104
0.04418

2.97 5

4.09 i
4.765

o.7014
0.6992
0.697 4
o.6946
0.6935

x
X
x
I
X

105 6
i069
1081
1093
1i15

704
800
900

1000
1500
2000

1135
1153
1169
1184
t234
1264

0.06581
0.07 03 7
0.o746 5
0.07868
0.09599
0.11113

o.3627
0.3289
0.3008
o.2712
0.i990
0. 1553

A. /-O92
4.7 t49
4.7206
0.7 260
4.7 478
o.7 539

^/or¿, 
P¿ra g¿ses rdeales, c¡, l,Ay P, son rndependientes de la presión. Las propiedades p, ,, y d a una presión Pdistintaa I atm se deternlinan cuando se

murtrprrcantosvalo¡esde/_,atátemperann¿dadaporp(enatm)ycuandosed¡úidenpyaentrep(enatm).

Fue¡¡ler Dat0§ generados á partir del Software EES desarollado por S. A. Klein y F. L. Allarado. Fuentes orrginales:r Keenan, Chao, Keyes, cas Tables, Wiley, 198i
and Thermophysical Properties of Malter, Vol. 3: Thermal Condrctivity, Y. S. Touloukian, P E- Liley, S. C. Sáxena, Vot. 11, viscosity, y.-S. ioutoukian, S. C,-
Saxefla, y P Hestermans, lFl/Ptenun. Ny 1970. tSEN O-306067O2ri"8-



Vertil¡ciótlgerer¿l 2-3

l']iULA 2-l Yolúmen.s de ¡ire d. dilúc¡óa ,sn va¡ore!

Los valons sigüicolcs sc hafl calculado cmplca¡do los yalo{Er TLV indic{dos erirc paréntcsis, cn
pprn. §i el TLY hubiese c¡mbiado debcn'ao r.calcula$c los rcquerimientos de air. de dilucióo, Los
v¡iore! d¿dos co h lfbh dEbsr¡ mullip¡icnrsr por Ia vclocidsd dc evaporációñ (i/h) p¿r¿ obte¡rr c¡

caudal cfcaivo dc vcntilaqióo (Q') (vcr la ecuación 2.5).

mr dc airG (srd)*"
Lrquldo (TLV cn pp¡q) i

por litro cYsporado

I

Acetona (?50I

Accta¡o d. n.amilo (100)
Acctato d. ¡-burilo (150)

Acetato de ctilo (400)

Aretato de 2-eto¡i-crilo (5).

Acctato dc rnerilo (200)

Acctato de zn¡etoj(¡qtito (5)

Acehto dc n-proDilo (200)

Alcohol n-bullico (50)
Alcohol etlim {1.O00)
Alcohol isonmiliéo (100)
Alcohol isopropilico (400)

Alcohoi rnctilico (20{l)
BcúscDo (lo)
2-Bstorictrnol (r-5)

C¡orofofmo ( I 0)
1,2 Dicloroeültno (200)

Dicloruro dc ctilq¡D (10)

Dio,rano (?5)

Disolvcr¡tr Stoddr¡d ( I 00)
Etcr ctilico (400)

EIcr ¡roprofrilico (250)

2-Etoxiclano! (5)

Caso¡¡ñ (100)
Mc¡il n+ü¿il cc(o¡ra (r)
Mctilclorofomro (350).

Mctiletilccton¡ (200)

M.tili¡obuti¡cctora (50)
Mct¡lpropilccton¡ (200)
2-MctoI¡¡ranol (5]
Nafta (¡lou¡tñio d. hulla)
N¡ftaVMyP(100)
Nitrob€ncr¡ro (r)
§ultu¡o dc carbono (lO)
1,12,2-Tctiácloroclano (l)
Tetr¿clometil.ño (50)
Tetracloruro de carbooo (5)
Tolucno ( 100)
Triclqrocti¡cno (50)

Xilrno (!00)

437.
l6l9

. LX.t4

6r3
NO RECOUEND^DO

I ¡148

NO RSC0MEIIOADO

f042
5238
4t I

2714
78ó

2923
NO ¡EOOM ETIOADO

NO n€CIME{D^OO
I{O RBCOMEND I'O

l60l
NO Añ¡MÉNDADO
NO RÉCOMS}¡DADO

¡78ó-2083
573
679

NO R¿gOMEI.¡DADO

trEQUtrRE C@isrDsBACróNE ESPSCIALEI

NO TEEOMENOAOO

678
1339

3845

I185
HO RE@ri6tDADO

¡,EOUIERE COIN§IDERAC¡O¡{E! ISPEC¡^!Ei
ttQU¡EnE C6N5¡DER C¡qNES ElpEqhLES

HO TACOME{DAT'O

NO RDCI)ÚEIIDAOO

NO f,ECOMSI{DÁDO

4t t2
NO AE@MENOADIO

?262
515?
1964

" YÉl los valorcr TLY l99l-1992 c,, cl AÉrdice A.

" tás cafltidadcs dc ¿i(E dc dilución tÁbuladas d.bcn mu¡tiplicrrsc por cl yalor clctido p6ra K-



APÉNDICE B

PEOPIEDADES FÍSICAS DE DISTINTAS SUSTANCIAS

t¿ de
Copa

Lírnl!e9 de ¡¡tlarnab¡lidsd
Sushn.la
AcaEldeh/do

Fóffnula

cH,CHO

Peso

moloc¡lt8l
Copa {en por¿entale en vo¡ umen)Densidad cerrada ablerta

-2?,2
24,4

5l,f
-9,4

55,6
6,t

-17,8
4ó

Superior

57 a03,97
1,'10
1.39
2,18
1,71

lnlérlot
Acehto da n-¿rnllo
Acotáto d6 fi-but¡lo
Acehlo dE 6tilo
.Acehia d€ 2-etoxl€t¡to
Aqebto de m€lilo
Acelalo d6 e-m€to.{ietito
Acetáto de ñ-prop¡lo
AaBlona

Ac¡¿o acético
Aürilooirrflo
Aclolef¡a
AlcoM ñ.buÍtico
Alcohd €tfllco
Alcoho¡ isoarnÍ¡có
A¡cohol lgopropfllco
Aleohol ñelllico
Amoñfaco
Anhídridó ac¿dco
An¡nna

AI§€o¿¡ñ¡oa
Bance¡o
Brorio
Bromuro ds s{la
Bromuro d6 ñielilo
I ,3 gutadieno

Bulario
2.Buto¡ista¡oJ
Cia¡uro de h¡drógeno
C¡6lohexano
Ciclolleraño¡
Oclo.¡exaaona
CidohéxÉoo '
Cidop.opano
Clorl¡kJrina orildnica
Cloro
Clorobeñc¡ño

cH.co,qH.
cH,Cqc.H,
cH¡co¡c¡.
cHrco,c.H.o 

I

crtco,cHr
cH¡Oc¡-lc4ooccH,
cH¡co,cH1qH¡
cH¡coc{
cH¡cooH
cH¡úHCN
CI.í¡;CHCHO

qH¡cH.c¡toH
q40H
(cH¡LCHch,cHpH
(cHJ,cHoH
cHpH
NH.
(c¡tcolp
q4NH,
Á5H,
CH
Br
qHPr
CH"Br
(64:cHJ,
cH,(cHJrcH,
c,HtocFLc4qH
HCN i

cH¡lcH,).cHoH
cH,{CH¡).co
CH,(CH.).CH:CH
cH¡cHpri,
crc4c].|oH
cl
q4cr

Gás
49,4
75,6

54,4

44,05
130,18

116,16

EB,1O

132,f6
74,08

' 1ft,17
102,r3
54,08
60,05
53.06
56,06
74,12
4d,07
88,1s
60,09
32,04
17,03

10e,of)
93,12
n,93
78,f1

159,83
109,98
94,95
54,O0

58.12
t',8,17
27,O3
84,'t6

100.'16

98,14
82,11
42.08
80,s2
70,91

o,821

0,879
0,882

0,901

6875
0,928
1,Có7

0,886
o,792
1,049

0,806
0,841

0,810
o,789
0,8i2
0,785
0,792
0,597
.t,082

I,022
2,695(A)
o,s79
3,119
1,430

l,rue
o,621

2,085
0,803

0,668
a,n9
0,962
0,948
0,810
a,12A
1,213
3,21{
1,!07

2á,7

-l,l

-6,7
60,0
15,6

-9,4
43.3

0
Gas

43,3

46.1

15,6

7,55
11,40

1,77
2,55
5.40
3,05

8,00
12,a0

15,60

17,00
lflsstabie

28,S
12,8

42,8

1t,7

1,45

3,28
1,20
2,O2

'15,50

2,67

11,25

t8,95

t1;80
36,50
27,00
10,13

6¿8

80,§ 73,9

1,40 ?,10

Gas

6,75
13,50
2,O0

1,86

11,25
'14,50

11,50

8,41

5,60 ¡0,00
7,7É

}J

Gas

Gas
60,0

2,40 10,4C

I



Sustancla

Clo.ofarmo
Fármule

Peso

molec¡rlar

118,39

13S,54

88,54
64,52

84,S4

50,49
62,50

147,01

120,92

E8,97

143.97
'!70,s3

t02,97
98,S7

1'12,99

86,10
44,01

64,07
't21,18

124J8
104,14
,l43,02

74,12
102,r7
106,t6
60,10
90,! 2
20,01

30,03
. 74,08

60,05
94,00
98,92
86,00

Punto de inf Irmación ¡C
Copa Cap¿

Dons¡dad ca.rad6 ablerta

IJo ¡iJlamabt€

--42,8

G¿§

66,1 73.9
llo lnlta¡neble

6,1

- 75,6
No ¡nflamablo

62,8 76,7

Lfm¡te§ ds lnffsmab¡itdad
en t'orcen l¿le en
¡nfrtior §uFerlo.

3,6 14,80

9,25
4,00

cHq
Nqqc¡{
ct{:CCtCHcH,
clH.cl
HCt

HrCCt.
cH.ct
qqct
ctqH.
cc¡rFr
HcclF
c4cHCtr
clc¡tcHct
H.c.qNq
ccqccF.
sctr
crcqc4cl
c4cHctH,ct
o(clu.o
co,
SO,
(cHJ,NC.H,
sb4
C.H¡CHiCH,
(crcH,c{\o .

IqHJP
(cH¡).(cH)¡o
c¡.qH,
NHlCHtCH¡NH,
qHp(cH¡),oH
HF
HCHO I

HcqqH. i
HcqcH!
P4
OrC:Q
CHH

1,20S
0,95a
0,e2t
1,268(A)
1,436
1,785
0,9o8
1.305
1,486
1,426
t,f 75
1,291

1.692
t,433
1,621

1,15S
1,034

1,530
2,264(A)
0,956
4,344(A)
0,9o3
1,222
0,713
0.725
o.8a7
0,89S
0,s31
0,§87

0,815
0,917
0,s74
I, t46(A)
1,S92

0,660

18,f0
21,7§

73,00
16,40

20,00

62,2

15,0
18.3
ta,3
1,7

6,2
3.4

15,90
14,50

40,q 48,9

9,7 12,80

1,1
55,0

't5,0
-26.1
23,9

6,10

2.6
uas

1

7,0
2,75
4,58.9

-45.6 1,3

.\ .., .:. .r,.

96,1

6,00

Ga§

)

i

I
I

t

i
I

I
l

I

I

I
I

I
I

l.Cloro-', -Nitropropano
f}4,oropr€no
Cloñlro dB eülo
Ctonrro d6 h¡dréOeno
Cioruro de mElil€flo
Cloruro d9 m€tilo
Cloruró ds vlnilo
o.Oidorob€ncaro
Diclarod¡fluo(ometano
Dicbmlluorometar¡o
1,1-Dhio.ogtano
1,2-Dlcloro6til6no

1,1 -Dicloro-1 -Nikoeta¡o
Diclqrolelralluorcelano
DlcloroR ro d€ s2ulr6
Dlcloruro d€ Éüleno
Daclori]rg d6 prspilerp
DloEno
Dlóx¡do ds carbonc,
Olóx|do de az0rro
Oir¡e t¡lanitina

Estlb€misa
Eslkeno, f¡¡onóm€rc
Eter d¡cloroel0¡co
Éter etlli¿¡
Éter ¡sopropflico
Elübé¡cooo
Elllsndiáinioa
2.Eto¡ietanol
Fluoüo d6 hi.drdge.¡o
Form¿ld€hfdo
Fofmiato de sfl,o
Formiaro de metiio
Fost¿mi¡a
Fosge¡o l

Gasol¡.la

I
¡

I

I

I

i

I

I
i

I

i
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APÉNDICE B

PÉRDIDAS DE PRESIÓN PoR UNIDAD DE LoNGITUD. EQUIVALENCIAS DE
DUCTOS ECTANGULARES-CIRCULARES. PERDIDAS DE PRESIÓN EN

ACCESORIOS. PÉRDIDAS DE ENTRADA.
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'hc 
= 0,93 PD

EXTREMO DE CONDIJSTO

he = 2,3 PD conducto (5i V cond. * Y rcndija)
Mcjo. 1,78 PD orificio + 0,49 PD coDducl,o

ORIFICIO MÁS CONDUCTO CON BRIDA
(l"a mryoria dÉ distños coq rüídijat)

hc - 0,49 PD
CONDUCTO CON BRIDA

hc = 0,50 PD
CONEXIÓN DIRECTA CONDUCTO-CAB¡NA

t-___]--
he = 1,78 PD eo o¡iticio
ORIFICIO DE BORDES

ANLADOS

hc = 1,5 PD
TRAMPA O CAMARA DE

SEDIMENfACIÓN

Reproducida con ,6nniso de ..lndus(ria¡ Health
§nginecdng" por A. D. Bmndt. pub¡ic¿do por Jehn
Wilcy and Soos, Inc,

Rcctaogüle¡ts 1 r.
I

\

'ciiculims
(§cgúr Brar¡dt)

0 20 {0 6u B0 lo012ot4or6olBo

O, ÁNCuLo INTERIoR EN GRADos

PD = Prcsión ditimica r:n cl conducto
PE = PrÉsión G$ári6 r.r Ia E¡rgant¡, mmcda
hr = Pérdidn & carga cn la cntrada, m¡r¡cd¡

Q = caud¡I, mJ/s

A = srcción da la g¡¡g¡nta, ¡r¡u

lrc = 0,65 PD

CAMPANA PARA MUELA
SIANDARD

R=D/2

hc = 0O6 PD ¡ 0,l0 PD
CASINA CON CONEXIóN

REDONDEADA

h. = 1,0 PD
CAMPANA DOBLE

(Cono irtcrior)

I,0

2,7
0.69
0,8

I
I

Rcndij¡

LI

t-
qJ

-J
EI¡¡^;a
=,.
=n
¡¡¡o
o
F.(J

!i
f¡.-

l.¡ 0

1,00

0.90

0,80

0,70

0.60

0,50

0

CAMPANA§ CON UNIÓN PROGRE§IVA
Con b¡id¿ o ¡i¡ clla; circr¡l¡¡as,

cu¡drad¿s o rÉdáng¡lares,0 cscl áogülo
m¡yof co las G¡mp¡nas rcct¡¡gularc!.

§upcrficic
¡biEfla ¡l
¡r¡sno6 doble
quc la ¡cclión
del conducto

0,25 PD
O,I6 PD
0,r5 PD
0,t7 PD
ú.25 PD

. 0,15 PD oTROs yALORE5
0.48 PD FACTOR
CAMPANA EN LA

Choffo dc arcna, cám¡r¡
Choaro de arsna, clcvador
Scp¡rsdor de t¡-¡n¡¡l¿
Elciadorrs (ccrramicnto)
Tubó co¡ brida son un cedo inmcdi¡to
Tubo iin brid¿ con un codo i¡rúc.diato

0,40

qJ0

0,20

0r0
om

PÉRDIDA EN LA ENTRADA
CIRCUL R RECTANGULAR JD

t5'
l0'
45.
60'
90'

120'
150'

0,15 PD
0,08 PD
0,06 PD
0,08 PD
0,r5 PD
0¿ú PD
0,40 PD

t,6

f\l
tt

FACTORES DE PÉ,RDIDA DE CARGA
EN LAS ENTRADAS

AMERICAN CONFERENCE
OiI GOVERNMENTAL

INDUSTRIAL HYGIENiSTS FECTTA 7 _ 5-1FIGURA
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242 CAPITULO B FL(JJO DE FLUIDOS EN TUBERIAS Y DUCTOS

TABI.A 8,7, CoEFICIENTES DE PÉB0IDA. UNIONES CoNVERGENIE s -
Us¡r la p¡ €eón de vslocidad I 4, áí h s6cc iún cor€ñt6 abéjo pérdida de ta cone¡rón = C x H

PÉFD]DAS DE PRESIÓN EN CONEXIONES DE DUCTOS

fAEILA s:l . tiont¡nÉciónl .

241

E#r

d

*
d

rÉa

d!
*
Éa

d

ücÉ

s§|
É
,@

4
4
E*gji

d
d

D. Y€ convq.Oeote, r€tlhgúl6t
A. T€ conv!.0ohto. Bañ¡t redondo ¿ c¿bozót ra.t¿osot.r Rámal, coeficiente (ver notá)

Cabe¡al, coélici6nte C (Ye, not¿)

Hámal, cosncr€¡te C {v€r notá)

Hañá|, coericie^te C (ver ñot¡l

< 1200 fímrn
> 1200 fvmin

p'

B. To converr€nte. Bom¿l y E¿bozát rectaoqút¿¡es

C

1.0

<1200 lvmin
>1200 Iilmiñ

c. Te conv..!€ñte. enÍ¡.]¿ 45. ¿¡t.6bez6t recr¡noulEr

8ép¡oducido con autoriz¿ción del mánual 'HVAC Systolns 
- Duc! Desig¡,,, SMACNA ségunda ld¡ción. tl€l

5.r3

Not¡: A = ár€a, in, O =,tuio de aire, CF¡"4, V = vetocidád (fymint

La pérdida de presióÍ en las coneriones rle
ra¡sición se calcula del mismo modo. Con las
tt¿¡siciones convergentes, se usa Ia velocidad co-
Íieflte ab¡jo, mieíua¡ que c{)I i¡s tr¡Dsicione\
divergeDles es Ia velociüd coñieDte afrib¡.

E ü!r PLo 8.22

La conerión dc transic¡ón de ¡a figura 3.26 ñanc-
jr 12000 SM- Calcut¡r la Fú¡d¡da de prcsió¡r a
üi¡vés de esa conexióll.

ción es indcpcndiente det efccro de pérdida de
presión. EI cfecto de pé¡didá dc presióD es una
disminuciófl de la nresión loral y presión csrática.
La convcrsión enue velocidll1l y prcsjón e,\Lltica
ofigin¡ un aumento en esll últj¡nA eo una ransj-
ción divcrgente, y u¡a dismiruciór¡ eD Ia prcsió¡r
eslática para u¡¡ transicióo co¡vergente. Se su-
¡nan olgebraicamente ¡os eleclos separados par¡
aalcül¿r e¡ eleclo r¡eto sobre la paes¡ón esúticíl_

EICM?LO 8-23

La presión total en el punto I de Ia conexión del
ejcmplo 8.22 es 2.35 i¡r de aSua- Calculu- l¡r nreliidn
esútica c¡ I y las presiones loU¡I y esútica ell el
puo(o 2"

Sol¡¡cid¿, Véase la fi8ura 8.27, cn la cuál sc
mueslrarr los resu¡tados de los cálcuios tlue sigucn.
aií como un perfil de los cambios de prcsión en la
concrión. La presión esúrica en I es

r/, - H¡ - ¡/ , = xr5 -(l;#)'= 2.2r ,n o" os,u

*
ry

Bq

Sor¡.dIdr¡, De Ia lab¡¡ 8.4, con A"/¿¡ = 2.0, se obtiene
C = 0.20. U&mdo la ecuación 8.11,

Y,= lz nn-( * --l-= lsm r, r-,"' ¡rün I fi¿

ts¡= o 2o(1i#)'= o.orin 0",¿uo

La conversión entre frresión de velocidad y
Prelió¡ esútica que se llcva a cabo eo uua Ir¿nsi-

'27

'.21 1.17 2_67

L¡.t 2.01

qc
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APENDICE C

VELOCIDADES DE CAPTURA Y GUIA DE CAPTADORES DE POLVO.



C*mplnas dr extracciól lomlizsd¡ 3-9

T
l-t

loco -.o X."I
2Xt_

Ft]co

CAM'A¡¡A I.IAREMENIA §USPENDIDA

o = v(lox2 -h A)

CAMPAN  GAANÉE

cA¡{r NA GRANDE, x pEQUEflO - LA DISTANCT^ X,
IIEDIO^ ¡EX"pENDTC¡,r¡ruaE|frE A [,r aocÁ !]8 LA cAMpAN^l
LA Drtt^¡tct^ 

^L 
¡oRDE DE LA CAitg^NA NO ll]l D8 Sm

rdFEtr¡ol a 2 X

FOCO

r'oco
X 0 0

A' ¡¡¡cr¡un¡ os L^ PGsrAñA > ,/i

GAMPAN^ AFoy^DA soBRE u¡.¡^ MESA o EL su8r,o c MPAN^ coN pEsrAñ^ A¡lcH^
1

Q = v(sxr -F A) o * v o.7s(10x2 {. A)

, CAMPANA§ §USPENDTDA§

\(c r¡p N^s pEeuEñAs D€ aJttR c¡óN LATEn^L)

Q = CAUDAL t'! 
^SptR 

CtOt{ nEQUEA|DO, nr .

I = D¡5TANCI^ DTSDE L¿ BocA DE TÁ C¡II.PA,{^ H^STA EL 
'oNDo 

rr¡s ALE,ADo DE LIBE¡ACIÓN DEL
CoNTAMINANTE, &.

  = ÁREA Dü LA BocA Dg LA CAM¡ANA, mI.
V = VELOCID^O DE CAPTUn,T A Onrer.tCte, m/s.
NOTA: EL C^UD{. OE AsP¡XAC¡óN DEBE INC¡EMÉNTANSE ¡AO¡ONCIONA¡.I{ENTE AL CUAD*ADo DE LA DT§'¡N-
ct^ 

^ 
L^ CAMTANA. EL Ap^mALL^xtE{ro iaEDtA¡{TE pE$r ñ^s o mLoc NDo L^ caMpal{^ soon8 ¡_rN 

MES^, EL SUE-O, Efd.lrE¡E UN ETBCÍO EENEF|C|OSO.

5" M¡NIMo

I
-.*..1 F- o,q H IH

CAMFANA ELEVADA
q = 1,4 PHY (P = rsRiME¡eo DE LÁ cuB^" m),
NO nEcouEND Do 5¡ LOS ft¡laJÁpof,Ei DEDEN INCL|I,¡AIJE 5oaf,E E! foco. v VABIA
ElrnE Ol5 y 2,5 m/s E¡.t Frr¡{oóH D¿ r-^s coruq,¡re og r¡¡i rn¡xsvense¡-¡s.
et iE@xElDA¡La ¡NSTALA^ F^!{T^L! S L f!:EÁLÉs EN OG O TAIS ! DO!! PAA^ C¡!./lR UH^ CAB¡X^ O SE¡|¡C,/.O[N,I

CAU D AL/VELO CT D AD D E CAPT U RA

FEclrA 1- QO¿-uFIGURA

AMBRICAN CONFERENCE
OF GOVERNMtrNTAL

INDUSTRIAL I-{YGIENISTS

l-'-* L -l



24 Vcntil:rrióhild¡¡strilrl

l:--1

I

j

e¡.ENO

ENTAAO  D€ 
^IR6 

óI'T¡MA

EXTN CC¡óN óFT¡MA

K : 1,0 MiN¡Mo

ENTR OA DE AITE ÓPTIMA

EXÍRA(:C¡óN ÓPr¡¡r¡
K. [,0 Mi¡¡¡Mo

+
ENTRADA DtJ AINE CURf,ECTA

É§e¡ccrON óPnM^
K = 2,5 MiN¡Mo

coRRrtro
x=2 

^ 
J

REF.2.2

L]

I

ú

auENo

rel,5^2 K=5^¡0
rEf,2.Z

NO 
^: 

LOS VALONE! DE ( I¡IDICADff T¡ENEN SÓ{.O EN CUINIA LAS ENTEAOAS Y SAL¡OA§ DEL AIRE,. Y SCIN

o(¡€Nf frvo§. ¡^¡l¡ elEcft E! vA¡.oR DE r l SMFL.EÁR E¡l LA ÉC1JÁC¡ór DEIE r!:ltERsE T^¡t8tH\¡ Et{ CUO{T
EL NÚMtRO y S¡IU C¡O¡¡ DS r.O5 TRAü^,^DOf,ES, EL FOCO OE mNTAMtNÁmE y LA TOX¡C|D^D DSL M'IMO.

VALORES DE K SUGERIDOS PARA
DTSTINTAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL AIRE

-11- B FIGURAFECt'IA

AMERICAN CONFERENCE
OF GOVERNMENTAL

INDUSTITIAI- I{YGIENISTS

I

I

<)

- 
ENfRAOA D¡ AIRE ÓTTIMA

EXI¡^CC¡dN ÓF11M^
( = 1,5 ¡¡iN¡¡ro

I

I

I

I

I I I

f-"-']



Er¡u¡Ios pafl depuf{ción dE nire 4-25

TAS[.4 4-] 'Gol¡ p¡rr J.lscci¿Í dc aapl¡dorca dr polro

Tinor de cipládorcs ulil¡r¡dot ¡¡dürlri¡lñcnle

AÍ¡i.¡ció¡r
Concen.
tr¡ción
Noaa I

Tsñaño dr
psrtíc1rls CicltiÍ
Nol 2

Eleclros ti tic(¡

A¡Io
volt

Comen-
tario
N.¡

Depu¡cdor Fillro
Húl¡¡ido de tel,

Br¡o
Yolt

I¡¡

h
h

r

?r

(
rrr
.C

r
rr
(
(
(
(
'(
(
(
'(
"(
,(
'(
'(
(
(
.(
(
'(
'c
{
{
-3'

baia
media
media
alta
mcdia
all:¡

INDU§TzuA CEfuIMICA
a. MaÍipulsciór dc matcri¿s rriíias
b. Eliminación dc rlsabss
c. Cortc dc ,nEtcridl Efr¡ctario
d. Aplic¡ción acrognifica d0 barúicc§

vit¡ilicahi¿s

TNDU§TRIA QUÍM¡CA
e. lYfañipolacié[ d€ mnlcri¿les

b. M¿ch¿cádo. molierda

fino

gruG5o

media medio

mcdia fi¡o-Brurso

baja
baja
alla

F
R

N

N

I

2

3

N
N
N

N

N
N
N

N

F
F
F

F

F
R
R

F

50
4baja fino r¡idio

mcdia
mcdi¿ fino grüsso

eha
muy alu fino grucso

alta madio-gn¡c¡o

mcdio
ñno
rl¿d¡o-ttuc5o
fir¡o

50
8

9
l0
lt

MINEPJA DE CARBÓN Y CENTRALES TERMICAS
a. M¡nipr¡l¡ció[ dc oatt¡ialcs rrc.liá
b. VÉÍliL¿ciór de rclñros mcdia
c. Dctampolwdo, ¡iErpicza dE aif! ¡]tA
d. s.cado mcdia

CENEAS VOI.{'NTES
a. Comb, de carhSn-panilla'b. 

Comb. di caúór-t{rgón
, c, Comb. d. artór¡-pulwrizádo
d. Combustü¡ dc madc¡n

c. Tmnsponc ncumático
d. TosÍ¡dor.s, Homo¡, Enfriadores

I.1,INDICIÓN
a. Vibrador

bai¡

5

6
,|

N

N

N
N

N

N
N
N

F

F
R

N

N
N
N

N

N

N
F

N
N
N
N

N
N
N
I\t

N

N
N
N --

F

F

F
F

F
F
F
R

F
F
t-

F

F

F

F

R
r

F
F

R
R
R
F

F

F
F
F

¡

F
F

F
R
R
N

R
R
R
R

N

N
N
N

íino

li¡o

N

N
N
N

N
N

N

R

R

N

N

N
N
N
N

N
N
N
N
R
N

N
N
N
N
N
N

F

F
F

R

R
F
F

F

F
F
R

fi
F
F

R
R
R
R

t
F

F
R

F
R

N
N

R
F
F

N
N
N
N.
H
H

N
N
N
N
N
N

t7

alta ¡3
I4

t5

I6
tl
¡lt

,b. MaDipul¡ciún de arena
c. Bornbos dc gr¡nallado
d. REbarbado

MINERÍ,{ METAUCA Y CANTERAS
a. Manipulación dc materiales
b. Sccrdcro3, I{ornos
¡. Scc¿do dc rocas ccmcútcras

d. I{orno dG c.mc¡¡to
€. Molino dc cemdto
t Enfriado dc cl;nkc¡

ñno mcdio
mcdio-Srueso
fino mcdro

lino

fino Íied¡o
mcdio-Srucso
fino ¡ttcdio
fino mcdio
fino
gl1¡É!o

.ELEYADORES DE CRANO, MOLINOS DE HARINA Y PIENSO
,.. Mdripulacién d. 8r¡no baia mcdio
b. Sccadams dc gráoo bajd grñ¡cso

¡. Polvo dc harina úcdia m.dio
d. Mol¡no de pic¡so mrdis mcdio

FUSIóN DE METALÉs
a. Accro. llor¡o alto
b, Accro, ÉIorño M tin-Sicmcnf
o. Acero. Homo c¡¿cfrico
d- Alcác. Fénicas- CubilotE
c. Alctc- no fÉff. Ravcrüero
f. Alcac. no fÉ¡r. Cri¡oi

50
t9
?0
2t
12

medi¿
baja
m¿dia
v¡¡ía
btrja

fino Bnreso
fi!o
varía

fino
,ino

JO
21

24
25
26
x7

R
R
R

m¿dia
med¡a
mcdia
alt¡
midi¡
mcdü

29
r0
l1

33

34
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TABLA c-l Cüi¡ p¡r¡ sekscióÍ dt {¡tt dorrs dc Folro

lÍrio

a
a
a
t
a
a
C
a
t
t
o
o
t.
¡
o
o
."
a-
C
a,
I.
a
t.
C
o.
G
a.
ü
a.
o
C
a"
a.
o,
O
t
0
l
t
a.
o
I
¡
o
o

TlDos dr (sptadorts utllir¡dos i¡rdust/lalr¡ctrlc

EtrcctroÉtítico

Arllc¡ción

TRABAJO DE METALES
& Rcb¡rbado, pulido basto, tronzado
b, Amoladora r¡di¡l
c. Pulido
d. T¡llor dc mcc¡nizado
e. Mecani¡ado dc fr¡ndició¡

PRODUCTOS ÉARMACI1UICO§ Y ALIMENTACIÓN
a- Mc¿clidor.s, mol¡¡¡os, ¡csad0 mc¿clado, I

i¡rvasado, cmpaquctado traja
b. Rccubrimicntes va¡ia

PLASTICOS
a. Prcccsado dc matcria prim¡r

8n¡cso
mcdio

Yaría

firo
varía

16

3't
ls

Corcsn-

lrosióo
Notr I

T¡m¡iio dc

podisuh Clcló¡
Not¡ 2

Filtro
dE fclc

Alto
roll

DcpHr¡dor
Hú¡rEdc N.

Bqio
Íoll

35baja

baj¡
baja

baja

medi¡r

N
N
tI
N
N

¡,1

N
N
N
R

F
F

F
R
F

E

R
R

F
F

F
F
R

F

medio
fino mcdio

F
N

N
N

N

N

N
N

N

N

N
N
N
N

N
N
N

R
N
N

N
N
N

Ír
R
F

F
F
F

F
F
R

R
t
R

R

R

F

F
F
F

F
F

F

50

J8
40

50
4',t

48
49

b. Aub¡¡do de pláiticos

(Vir lo5 canrcnt¡aios
dc lndu¡tria Quimis)
baje va¡ia
mcdia

50
41

JO

43
44
45

46

Alejado dc otms puq¿os dÉ lroducción dc polvo-

tc ss usa[ dcpuÉdorcs independiarlc¡.
lrs alt¡5 concqrtr¡cioncr obligan a ulili¡ar dcp(!'adorrs
sltr clicacia crEcpio co cErplázá¡Íicntoa ml¡y ap¡rtados-
Es un problcñ¡ diticil, pcro d uso dr dcpuradorta ¡crii
vcz mó¡ irEcuc¡¡tc dcbido al ¿r¡fasif cr ¡¡ soolamin¿cién
mosfé¡ics.

t2- Las ñolcstial á h poblaciór cn los p¡occso¡ dc parad¡

un¡ indicacién dc la n.ccr¡dad dF ¡r¡tal¡¡ dcpuracióo.
lJ. Lá.i insr¡l¡cioDr§ Sraridcs an árcas urban¿5 prcciráii de

F

F

R

R

F

R

PRODUCTOS DE C,A.UCHO

a. Me¿cladorcs
b. Ciliridros
c. E talcado y dcs.nialcado
d. Molido

mcdia
b¡j¡
mcdia
m¿dia

l¡no
lr¡¡o
mcdio

Erucso

¡¡ed¡¡
media
aha

va¡i¿
fino
raria

TRABAJO DE LA MADERA
a. Máquines di tmbajar madcm

c, frinsportc dc viautas

Not¿ l; bsja: infcóor a 4600 mg/m,; meCia: entrc 4600 y 1l J00 m8/m¡: altá: ¡ I I 5ü0 mg/m¡-
Nola 2: ñnol 50 96 infcrior a 5 n¡icrds; rncdio:-5o l}6 cotrc 5 y I J r¡iic¡a$ E¡l¡cio: 50 96 supcrioa Á lJ r¡¡ic¡as-
Nota 3: Fi f¡Ecucntq R: r¡ro; N: ¡un(¡

Coment¡rio¡ ¡ lq T¡bl¡ 4.J

L

f0.

11.

-1. EI polvo sc generá e¡¡ las opcraciones dr ll€nado de silos,
tr¿¡sporta dosifie¿ción y pcsada, mcrcládo, prrñado y con-
fof¡nado. ti gcncracióo cs mayor cn cl bqñ¡i¿¡do cD srcoi
t¡mizado y tr¡bajo con p.oductos rcfractÁriss,

2. Prqccso u§!¡l cn cl bsrii?3do vitrilicablc, azu§rrh y elfarc-
ría.

3. Opcracioncs dc codc cor¡ disco abmJivo o amolado- EI polvo
es qbmsivo.

4. Opcr¡cioncs dc elcvación, kznspodc, m.zc¡¡do, tañizado,
{qrif¡cadg, cmp&quEtado. L¡ vericd¡d de ptoduc¡qr !s tar
amplia quc I¡¡s solucioncs [ccorncndrd¡s puadrn vúi¡r am-
Pli¡mcntc.

J. A mcnudo 5É utili?¡¡ cicloocs dc ¡lt¡ o bqj¡ elrcaci¡ como
dcpuradqrcs prcvios e ufi nltro dc lcla o dcpurador húmcdo.

6. Í.o! cicloÍcs sc usan como ¡cp¡rádorEs del nB¡g¡ial, srBuidos
d¿ un tiltro d€ tcla pr.¿ obtcr¡.r un conju[io dc altá calcacia.

7. La conccntr¡eiór¡ de polvo dtlinc la ncccsidád dc utiüzsf un
srpárador ciclónico scco. la ubicacióa dc Ia pla¡la y cl velor
d€l g¡gducto dctinc ln naccsided dc u¡a! un óEpur¡dor posta-

rior. Sor fÉcu.ntls t¿lnlrcmtuñi ¿lte5 y ¡o c¡ r¡ro cl @so dc

4ür los ga§Gs §can @n{s¡vor.
8. Tr¡riÉporlc, tamizádo, rnolido, drscarEa.

pil¿doE§ lhgroslátiso. sdEm¿s dc s¿par¡dort¡
14. l¡r oiotld¡as a Ia poblaci& po. pariicul¿§ scdimcntebl.s

qn¡ indi!¡ció¡ de la ncccsidsd dc inst¡lár d.püc¿ción.

Ccrcralmc¡¡tc cstá,r prcscntct 8¡!§5 cali§nlca y vapor d§

l¡ay vapor proct(kntr do ls úcni Élicntc , r¡cilla
ConcEr¡tr¡cionl§ muy.altar al i¡¡icio d.l cic¡o.

La mriyot
a I¡s hlt¡s

conccntxacióo §g dÁ cn 6l chor¡Eado rin áirr
wlocidad6 d¿ ümpi(¿E- lá capa.idsd ab¡Esivs

mayor si st us:a a¡lr¡a c¡r t¡É dE Sfaieur o f,¿rdiSonca.
qnlid¡dcs qui ¡c ev¡oia¡ sor ñl¡lolEi ¡i Ls picza¡

dr moldcs dc ¡Ér¡a' Dt¡¡on3 si son dc forje, y mínimas si

dc sol@ur¿

15.

t6.
17.

IE.

)

I

i
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Equipos para depuroción de ¡l¡e 4-7g
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APÉNDICE D

HoJAS DE SEGURIDAD. pRocEDttvlENTo pARA coMpACTACtóN or u¡l
POLVO COSrr¡ÉrtCO, OlÁVETRO DE POLVO COStvlETtCO.



H$ii??ff TDENIFTGACToN:

UN: 1173
NIOSH: AH 5425000
RCRA: U112
NOAA:665

SINONTMOS:
ESTER ETILICO DEL AC, ACETICO
ETER ACETICO
ETANOATO DE ETILO
ACETOXIETANO
ESTER ETIL ACETICO

H oiáEDrli5c u R I DAD v, r¡

iE§ü ü.-#.? x ü,- :#: ?ffT,. 
*,

COMPOSIC|ON: C 54 53 ü", i.'e rS % yO 36.32 o/o

GENERALIDADES:

,n* ,ilSljHl?,1";[,ffi:Ufuido ¡ncotoro con otor a rrutas, jn,amabte. menos denso que et
se obtiene por oesrracll"elS",lY:Pt:t-:ll mas densos que el aire 

'-- -""--'
surrürico. 

" 
n1.,, á;;;ü.l:llJl[i,1ii"XXiili"T:T[,$?;:,:::ir"_*:,.fl:TffiXl,:",,::,:;

f:"J:ii'-il¿'ffi:i.1?#ill;i:1..¿¡sor,eni"te niiiJüi,iá'."u. ou,.n,.esyracas, en ra manuracruraorros ",*-rs rorográf¡cas, seda arr¡fic¡al, perrumes y rímp]ájfiári" ili"ll_rr"

STCC:4909160
RTECS: AH5425OoO
NFPA: lqtud: 1 Reactividad: 0 Fuego: 3
HAZCHEM CODE: 3 (y) E
Elpro_ducto está inclurdo en: CERCLA
MARCAJE. LtQUtDO lrr¡plÁt¡nelE

En inglés:
VINEGAR NAPHTHA
ETHYL ACETATE
ACETIDIN
ETHY. LACETAAT (HOLANDES)
OCTAN ETYLU (POLACO}

FI[,E^ nc_Er¡Io o r ¡ I rrni nru o ¡E§SIGESTER (ALEMAN}
AETHYLACETAT (ALEMAN)

PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS:
Punto de ebullic¡ón: 77 "C
Punto de fusión: - 83 oC

ll9"§ .du. 
r{rlggión: 1 371 e (20 "c)

[lii#"$,iti?",fX1,l1;::l",tmf%x'"1-',",?,1¡lse' 
(25'c respecto a,agua a 25'c)

Densrdad de vapor (a¡re=1) 3
Pres¡ón de vapor (mm de Ég): 100 (a 27 oC)
Hunro de, rn amación (Flash point): 4 .C
r emperatura de autoignic¡ón. 426'"C
Soiubilidad: 1 ml es m¡sc¡bre:::Jg 

Tl g^"3g.ru (a 25 oC), su solubitidad aumenta at baJar tatemperatura' Forma azeórronocon agua to l ü" p""oñ"sojton punto de enrriüi¿n oi ib-¿ "c v:i#l:::l,Li3:li,l,3,l,lf.r¿i;'./ÑJ;,;Jil*ti';ffiül¿¡qúe eoure á zo á'1bl'r,¿i.,[r. 
"á

PROPIEDADES QUIMICAS:
Productos de descomposición:monóxido yd¡óxido de carbono. En generares incompatibre



con agentes ox¡dantes' bases, á.c¡dos.y humedad. Reacciona vigorosamente con ácidocrorosu¡fón¡co, dih¡droatum¡nato oe ritio y cdromeiiifriánJv o,urr.se ha rnformado de reacciones. muv ,io¡"nir, ün"tátiu-"'iur¡nuto de ritio, hidruro de ritio y

",r...f i'IfJ*'iJ?JltJl'o' páÑo'-' 'rvrEr¡rsü uLrr¡ 
'[

j-!so {91at 
en. raras): 1 1 3 mt/Kg. 5620 mg/KgLL:s¡.(¡nhalado en ratas): 1600 ppm/g h " "

ilH:LT# 
irrftación a ojos en ri,imáños,400 ppm

IDLH : 10000 pom
México:

- . . ClI, 1400 mg/mr (400 ppm )Estados Unidos
TLV TWA: 1400 mg/m3 (400 ppm )Reino Unido_

___-.. 
periodos largos: 1400 mg/m31400 ppm)Francta

n,^_^-VME, i400 mg/mr (400 ppm)
A¡emanra:

-..- -, MAK, 1400 mg/m3 (400 ppm)
5Uecta_

periodos cortost 1500 mg/m3 (400 pDm)
_ _ _ . . _ 

periodos targos: 700 ,s/r. tdOó pññli',MANEJO: \Évv yP¡,r,

Equipo de protección personal:
Para el uso de este 0roducto qulmico es necesario en un lugar bien ventrlado. ut¡lizandobata, rentes de seouricrad v. "¡"". 

ir"árrriir, üJi[r=." hure naturar o neopreno (no usar
[XB¡%TH[T,,ñ 

*ntr.'tb proroü;ti;"',,É'ffiducro con i" pür.-ñ" oÉf"ñ,'i¡,n.u,."

flo,ti8ffi"r 
r"Oueña§ cañr¡dades con pipeta, util¡zar propipetas, NUNCA ASptRAR CON

RIESGOS:
Riesgos de fuego y explosión:

Er acetato de etrr. es un producto. inframabre y vorát¡r por ro 
_que 

existen riesgos de fuego yexptosión Sus vapores pue¿en ,ágai i;;dr;üil,gn,cron, prenderse y transportar etIuego ar rugar que ros originó además, prioán **püiu, sr se prenden en un área cerrada.puede senerar mezcras áxplosiva, ;ri;;;;'t;;áiatura amo¡ente.Riesgos a la salud:

p¡el y a los
En forma de va

o.)os
por ¡rrita tanto a los ojos, como a la nariz y tráquea. Como llquido inita a la

lnhalación Causa dolor de cabeza , náuseas e incluso, pérdida de la conciencja y puede sensibilizarlas mucosas inflamándolas. En concentrac¡ ones altas causa convulsiones y congestión de hígado yriñones. Sin embarqo.
Qontacto con oios: Un
uontacto con la p¡el: E
agrietamiento, sensibil

aún a concentrac¡o nes bajas causa anemia
a exposición prolon oada causa el oscurecimiento de tas córneasI contacto constan te o prolongado a este compuesto, provoca resequedad,¡zación y dermat¡tis

lnoest¡ón. ¡rrita las membranas mucosas y en expe mentos con conejos se ha observado pérdidade coordinación , probalrlemente debido a la hidrólis¡s ráp¡da a ácido acético y etanolse ha observado la generación de tumores en pulmón en an¡ma¡es dea este producto.
ha observaclo incremento en la frecuencia de intercambio de cromátidas



hermanas en trabaiadores expueslos a este disolvente.pelgros reproduct¡vos' N:,:u nan ooserviio'u"Étio.-t"r¿tog¿n¡cos en tejidos brandos n¡

üj!H']11fl,?"Tf*!'¿'¡3¡l:':r";pá." 
."t, 

"uI"illi? ¡n_","*unto de mortáridad oe retos, ar

l!l[ltr,,'mfi"][T',"ii:ilÍff:?::i'il[",1""J;:xll?§,ii"t"JJltfl.;t[:h*"",'i,*,ACC,ONE. Oa U*a*uañrJÍi?nra 
y desórdenes en ta mensrruación

primeros auxilios:

ffiü,.?J:f,:ll,iii#:J'il?¿ii"lg1"Jlffi:X,;do, 
proporcronar resp¡ración arr¡riciary

ffiáárut*t 
con grandes cantioaaes o-áá-g"uá i áülirl¡0, sarina, asegurándose de arrnr ros

P¡el: Eliminar la ropa contaminada inmed¡atamente, sies ne,

ffi,p:lli¿li,l,rua¡*¡t*¿"'+l*;ff?titi$f,¡,jiliñft fii!ffi xaguav 
jabón

HosPlrAL raru pnoÑro óorr¡o srÁ pó§iR]t' ^-',-'' ' 
E DEBE sER TRANSPoRTADo AL

Control de fuego:

,.rl. 
"nYX'!'Íi"*J#15".:;,:'^"t:-cción 

adecuado, dependiendo de-ra masnirud der ¡ncendro.
invoruciaoos cán fi; ,üt¿1.11,t1:l::'jl,T'ffi9ffif!{,;'"d;,;:'Eii,.,.,liJ'",.=".1p".,",
t'uara rncendios pequeños pueden uürirarselxiiñg;rtoiáJiá 

".pura. 
porvo químico o dióxrdo de

Fugas y denames:
Debe utifizarse bata v
procederá u ur".uuri"'"-llt-t.de. 

seguridad y dependiendo de la magnitud del derrame se
n, r u r¡i., tun ui:u r # j:::jl'".".i'jii ;:Hi 3 i :ffiilil;;i; 11"",:u m,:* üi 

ji'", 
0 u

Evitar que e*qurdó de-rramado tengu ü;üó"á;'frrente de agua y drenajes para evrtar

ixf li,i!":j-",J"l?#J',?J"?al';i.,*f i,r#tjli,ryi'.ia'uilrá]'i-ol',ipo,",
[3i,'S1i"Jii?,T,li¿iE*,il"r,*u;áÉriü,,¿""*1"f'?d"":":[:i::fl :i"3i'Í,:f,i":i
puq ruti r-.u it",o o oil' 

,^1 ::l-" e n, lugares seg uros pa ra su tratum-ieniJ'p;;i;;;:"'=
extracción 

.,--.___ pueden absorberse con papel y evuporaitui_áñ_r_ná,il*punu ou
Desechos:

Pequeñas cantidades pueden evaporarse en una
- . - _ - .cantidad es grande, es mejor incineiarla 

- -.-,'"
nlrvrnce¡rAmrE¡¡ró: . ,;,;ñr";;#;l;É:"" ',, una campana de exrracción, pero si ra

,T:"rr""rlilTj:B?X"álqad_o de fuentes de isnic¡ón y de.ta tuz d¡recta der sot, en un área
___...meráticos conecrados:l¿?á.r*, de esre producio, deben áirñ;;;;;,;;,,I,nqr".
FEOUtStros DE TRANSPoRTE y EMPAQUE:
JJAnsportac¡ón terrestre:
rvlarcgje: 1 173 Llquiclo iñflarnable.
l-'lA¿CHEM: 3 (y) Eáffitr"'"'
Clase: 3.2
M

ransD
arcaje: Lfqu

ortació
ido
na

infiamable.
érea_T

Código I

Clase.3
CAO/IATA: 1 'lZ3



Whlrlar Ficha de Seguridad euímica

ALCOHOLETÍI,ICO

DESCRIPCIÓN

c2H60

993%

46.07

Compuesto Orgánico - Alc¿hol.

6+11-5

I170

4L0205

Si¡dnimos

Grupo Qulmico

Nú¡ncro NU

Etanol - Alcohol Absoluto - Etil ilidróxido - Metil Carbinol - Etil Hiüaro,

PROPIEDADES FISICAS Y QUI]\{ICAS

No ¡WortÁdo.

78.3rc

-114.0"c

0.789 kglL a ZtrC

44.3 mrnHg a 2ffC

r.§9

Soluble cn todas proporciones

Estodo Ffslco

Olor caractedstico fragaote - Umbral del olor: 100 a l g0 ppm.

Tcmperatura dc Ebullición

Densidad (Aguet)

Olor

Densidad de V{[or (Aircl)

Glicoles
eI a 20"c.Agua bleSolu cn Ceto¡ Eas, Estcres,

te¡es, otros coholes.v

Líquido.

Incoloro.

IDEN'TIFICACTON DE RII'SGOS

II

Riesgo Principal

Códlgo Winkler t r
hfl¿mable

Nocivo - kritrnte y Resctivo leves

Norm¡ NFPA
3

Clase

0-3-0



: ll o III

EI'ECTO§ DE SO BREEXPOSICION

Cotrtacto coll La liel

Iniacioncs de nariz r hacto respiratorio - Iffihción permanente de§de I6000 ppm.

Constrícciótr bmnquia¡ lemporal (t g00 a 2000 ppm).
Tos (21300 ppm).

Diñculúad rcspiroforia y fatiga (8g40 ppm).
Dcprcsión del sistema o"rvioro a*t l,
Oolor de cabeza" nareos, vértigos, tráuseas y vómitos.
Ebriedad.

Ahogos.

Debilidad y pérdida de la conciencia.
Irdhcioncs leves.

i rri tacioncs,

Otros Efectos

Cracerígeno

Nocivo - Depresión del sistema nervioso central.
Dolor_de c¡bezo, mareos, vé¡tigos, ¡áuseas y vómiúó¡.
Ebriedad, ahogos y fatigu.
Debilidad y pérdida dc la conciencia.
Fallas respimtoria y/o circulatoria.
Posibilidad de muerfe.
DLsO (oral - rata): 7060 mg/kg.

No hay evidencias.

No hay widencias.

No hay widencias.

lnit¿ciones - Dermatitis en piel expuesta.

Inflamable en grado swem.

8-l3r
3630C

3.36/0 - 1g.0%

Monóxido tie Carbono y Dióxido de Carbono.

Utilización de extintorcs de polvo 
Químico Seco, Espuma euímica y/o Anh

ldrido Cübórico.

Condiclón de IDltam{bilid¡rl

Temper{tura de Autoignición

Productos de Crmhustiór¡

en fomra de neblina.Aplicación de Agua sólo

RIESGO§ TARA LA SALUD

RIESCO DE INCENDI{)

RIESCO DE R-EACTIVIDAD

Norm¡lmerúe estáble.

Agent$ Oxidsntes.

Cáusticos, Ácido Sullúrico y Ácido Nítrico.
Aminas Aliftticas e Isociatratos-



Peligro de polimerizrción
No ocurre.

Condlclones a [vitar
Moaórido de Cartono y Dióxido de Carbono.

Calor y fuentes de igaición.

(IONTROt, D[ EXPOS¡CION

No pipetear con la boca. Usar propipela
Utitizar elementos de prot"".iá, p"lorut ,rigoraor.

800 ppm - 1500 mg/rnj (Decreto N"594 - Ministerio de Salud)

4000 pprn - 7500 mg/m3 (De$eto NdS94 _ Ministerio de Salud)

No regulado.

3300 ppm (Nivel IDLH - lm€diatamente peligroso para la Vida y ia Salud -usA)

Medldas de Cotrtrol

LImite Permislble Absotuto

Otros l¡mites

Trabaj
toll,

cabin iaboratorio
eldctrico

Aplicar

seguridad qufmica
contcnido

prohibiciones

haüajo.

en luull tongar bucrt¿ vünlilac de deprefercncia forzad¿tipo
Uri liz¿¡ as o dtcamlana§ de exu¡tcción for¿ada.
Sistemo dev alumbr¿do it ba depne losión.exp

procedimi dcentos trflbajo segum.
itarCapac ? losresPecto nesgos urmlcoS suq v prevención

Contar cor deficha de producto §uconocer
Ma¡fe¡e¡ los er¡vAsc§ con §u§ respectivas etiqustas.
Respetar de no fumar c0nler be bcberv bidas cn el deiugar

IQUII]OS DE pROTnCCtoN PIRSONAt.

Iin

II,If,DIDAS DI PRIIUEROS AUXILIOS

Utilización de guantes de Butilo, Viton y/o Neapreno.

Uso de leltes de segu¡idad resistettes contra salpicaduras y proyectiones de
Ia sustancia química,

Engeneral, utiliznr calzado cenado, no absorbente, co¡ resisüerlcia química y d
e planta baja.

Ropa dc Trrbrjo

Guantcs de Protección

Calzsdo dc s€guridad

En general, uso de indumentaria de ffibajo resistente a quimico§.

protección

ites pcmisibles
orgánicos.

utiliza¡se

dsAplicación torira a sólo cl]ICsp caso dc sobrepasarsc dealguno
conespondicntcs. Debe especffica para vapo¡es

En decas0 cl IDnivelsobrcpasarse atnbieülssLH, con dconcentr¿ción
esconocida 0 situ¿c l0nes de dcbecllletgcncm! srstemá de respiración
utónoflo.

EN CASO DE:
IDhs¡acidtr

Trasladar a la persona donde exista aire fresco.
En caso de paro respimtofio, emplear método de reaninración ca
rdiopulmonar.

Si respira dificulrosamente se debe sumi istrar Oxígero.
Conseguir asistencia médics de inmedialo.



Lavar con abundante Agua, a lo menos de 5 a 10 minutos.
Como medlda general, utilizar una ducha de emcrgencia en caso de ser
necesario.

Sacarse Ia ropa conraminada y hcgo lavarla o dcsccha¡la.
fiecurff a uoa asistcncia mrídica. si persisrc la irritación.
Lavasecon abu¡dante Agua en un lavadero tle ojos, entre 5 y l0 minutos
como mínimo, separando los pápados.
De mantone¡s¿ la i¡ritaciór¡ derivar a una asistencia rnédica.
Lavar l¿ boca con abundante Agua.
Dar a beber Agua.
Etrviff a uri cenho de atención médica de in¡rertiato.

CoÍtacto con los Ojos

Not¿:
suf¡id tiqne

atendida Servicio Médico asociado Asociación
Trabajo, onnaliz¡ció¡ P¡evisional

conespondiente,

l¿Si cslofi unapof persona rclació¡ Iabor¡l cuestá bicrtav la N'PC'I 4467Ley de Accidentes del Trabajo Enfermedadesseresionales, v Prol'podrá según elproceda. por
a la chi lena de Se.(1, Insri Mututo de guridad, h¡al dedelSeguridad Seguridadlnsrituto de N o Iitpor Administración Delegada

,tLlLlCEn*AMIENt'O

Almácenamiento en bodegas y/o cablnas, diseñadas para cotrtencr i
nflamables.

Lugar frío, scco y con buena ventilación.
Disponer de algrin mcdio de contetción de denamcs.
Acceso controlado y scrialización del riesgo,Roio f
Almacenar separadamenle de condiciones y pmductos itrcompatibles.
Sistemo elictrico y dr alumbr¿do a prucba de explosión.
Proteger conta cl daño fisicÚ

Arca de Almacetramicllto

Precitrc¡ones Especiales

Zona de aimaccnaje

nflamación-
de reactivos y soluciones qufmicas con riesgo dc i

etiquctados.
Mante¡er los e¡rvascs cerrarlos y debidanrente

il{EDIDAS P^RA EL CONTROL DE DIRRA,]IIIS t) r.LrCAS

AI{ar y/o apagar cualquier fuente de ignición.
Utiliza¡ elemcntos de prorección personal _ Nivel de protección B o C.
Conta¡ cori alg:n medio de exünción de incendios.

Amcricrna (Guia Nol27).

ttuterial
Itemativa residuo

§olicita¡ espcc ia Iizada

elAbso¡ber denamc utilizando UN o producto n¡erte,
el aRecoger toproduc detr¿vés una §egura v disponerlo coD]o químico

Lava¡ 1a ZODA contaminada co¡1 Agua.
a¡lda st neccsar.ia laApoyarse coI1 utaG de aRqspuesta Emergencia

PROCIDIMIENTO
Contener el derramc o fuga.
Ventilar y aislar el área $ítica.

DrspostcroN DE RESIDUOS Qutx.trcos



- Ver Ja posibiridad de recupcrar er Arcohor por medio der proccsó de destilación u oha a,emdtiva srgura.-También' se Puedcr evaporar en pequeñas .*,td"d";.;;;;rit io;I.*o-, oe labo¡ato¡io o trarar en una pranta irciremdor¿ aut
'_otla arremativ¡, es diruir con Agua en una proporció[ dc ¡ i20 u oha aue seae§agi¡e Evitá¡ coricentraciones in-flamables p* ¡"*go ¿r¡o".n"¿ii-"' 

rut ¡E'r necesada y luego eliminar en las aguas residuales o por el d

[T,,lrt:T,H".:Ltleffi lue sc realice conro¡me a Io ¡]ue disponga ra auroridarr comperente respectiva, s

Posibilir.lades

clinrina¡
ndicioncn temalimedio

E¡ losgenerul, ¡esiduos SGqutmlüOS pucden a traves de ¡esidaEuas cluales" porde Uforma otra iltal desagüescde valnocuos lllli¡ei segufa, vezpara ueanrbi seqentc.

Es imporfantc considerar
olicitáxdos€ previamcrtte

Este docuorento solo podní ser impreso, no soportando modficacionas, copia, o edición.

Condiciones Sanitarias Arnbientales
TrabajPrevención Rie§

Peligrosas

Peligrosas Liquidos

klenfi ficació¡
Hoj Seguridad uisifos

Peligrosas Embaiajes Terminologia

idas

Medio Ambiente §ESMA: web:
igente

Decreto N'594 sobre"Rcglamento
v enBásicas os deLugaresDcc¡eto oN%0 "Reglamerlto ¡ob¡e de gos Profesionalcs

3NCh ofl 998 las"Suslanc Terminologfa Clasificaciv on GeneralNCh 2 10/3 99{tofl Susta¡cias 3Parte Clase l fnflaqlables"ChN 2 90 ofl 9q3 "Suslanci as Pe ligrosas Marcas Ipard onnformaci de RiesgosNCh 4 1t1 9?B.of] oIl'?revencl' de 4Ricsgos Pane de r{-i dcesgos M:¡tc¡i¡lChN 5 oo003 "Sust¿ncias Peligfosas as de Datos de Req
2NCh l ofl7 299 §ustancias Envasesv

"Sustanci a§ asPeügros Almaccna¡¡ dclcntq ILiquidos lesnflamah Med Particu lares deDecteto N.29 8 Seguridad"de"Trarcporte Cargas Peligrosas Callespor Caminosv
9300Lcy "Bases Generales del Reglanrentación Página .§csma.c

22t0desde /2 700 N"Yers¡o[

IN trOR[,IACION REGLAIVEN.r/t RIA

NCh 758.Ofl971



(D REG¡STRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

@ru." o. publicación: ES 2 Ofi 422

€) Núln.ro de solicirud: 8900700

Q9rnt. Cr.{: A6lR7l02l

A61K 7/035

A45D 40/00

B30B 1il02

ESPANA

(D) PATENTE DE INVENCION

@ Fecha de presentación: 27.02.89 (3) Titular/es: L'oreal
14, rue Royale
75008 Parfs, FR

8D Pr¡ori¿"d, 29.02.88 FR 88.02457

@ Fecha de anuncio de la concesió¡: 01"11.89 @ lnventor/es: Gautier, Jean

(iD¡-*¡9.a= publicación del folleto de p¿rente:
01.11-8S' @ Ag"nte, Elzaburu Márquez, Fernando

@ Títt,lo, Proced¡m¡ento- para lá compactación de un polvo €o8mético y cazoleta utilizada en
este proced¡miento.

A6

(ü ¡J Resrrrnen'
Procedimiento de comp¿ctación a temoerat¡rra
ambiente de rrn polvo cosmótico contenidó en u¡ra
cazoleta.(4), en u¡ re(into de compactáción (.[)
por acciórr de un pistón (I0), procedirn¡ento en el
cual el fondo de la cazolita (4) que reposa sobre
una superficie plana (3) está perforado por agu.
lpros (51, d¡spuestos de trl m¿ner¿ que u¡ ounto
cualquicra dcl fondo de l¡ cazoleta eite a lo sumo
a 5 rnm del borde de un aguiero. Cazoletas para
efec_tuar la comp¡ct¿ción de'un polvo cosmético
perforadas por aguieros (5).
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1

DE§CN,IPCION

EI prescltc irl1.cnto sr, r'ofiere a rrn procedi-
rtriento perleccionaclo ¡rara la corl¡racta<'ión rk'r rur
poh'o cosrll¿rtico, _v o.nzolcli!.i ¡¡Liliz¿¡rlas crr rstc
¡rroccdiuricuto.

Es l¡icn co¡rocidt¡ pr'.'pirr'áx plo(lnctos cosluó¿i-
c(Js por (:otnpact&cirirr do polvos r:osnéticos, Los
l)r'odlrci,os ollterlidos so[,{encr¿lIuente desiguarlos
r'olt ci trirll)illri rl¡ _cr¡rrr¡rlu^tr,*'.

Los poivos cr-rsuÉticos ti'al,:r(ios iuchryerr talcr:
¡'. casi siemprc, ah¡ri<irirr rlc ;rtroz, caolina, polvo
de serla o polvo de Polímero a los cr¡ales se
¡rira,(lel FigDrer]tios, t¿les cr¡u¡r ónidos dc tit¿l[io,
de cilrc ¡l tle hierro. l)i1l'¿i oltteDcr Luta coloració¡r
y/o rn ¡x.rlvo dc ¡Di-a ar.r¡ntrrat¡uc¡rt,c rcvcstido dc
un óxido ruetrili(o (í:xitlo dc (iira»io o bisrurrlo),
par¿r conscg¡ri¡ llrr ¿spcct(, u¡rc¡rtarir'¡. Para qrte se
adhierau bieu sobre la piel, Ios polvos co§lrótico§
conticuc¡r igrnlrrrcrrtc u»il pc(¡leri¿l cauLi(lad de
¿rglutin¿¡rlte. por cjculplo ¿lccilos vcgol,ales. atri-
u¡ales. ¡¡iuer'¡lers o sintótict¡s. oslr-¡L¡rl,o tt: cilrc.
sorl¡itol o li.rrroliu:1. Ilsto-s rL.ghrtiu¿¡ulcs ¡lrrxlcu sor
enr¡rlcixlos c» [orma u¡icloclcrps rda«lrr, haciendo
Ftlltflr eutcltl(xrs la presióu tplit'od¡ cn el curscl rlr:
la cotr¡raetacióu lls miclocá¡rsrú:r.s. Lr:s ¡rulvos
cosurritirr¡s Inr(xitxr {rorilfuel igrrallrcrrlc agclrte§
cle cou.:elvrciri¡r l;alcs corno cl rutl,ilparirben y cl
propilp rul.rcn. agellt{rs tolNioacl i\,os. dc prefelerr-
ci¡r uo ió¡icos, ¡ pclfurn+s.

La t'ompactar:ií»r r:s cfi::cl,rr¿tl¡l gerrer:l,hrreute
segtilr dos tipori de prucetliurielrt.o. Scgri[ rrn pri-
lre.r ti¡ro rle proccdilnic¡rto. (lcu{¡¡niDarlo "tlc ¡rrcrl-
sado ¿llo", so iüttorhlce +,1 ¡roh.o cosnéti«r cn rur
recir¡to lllier'(o clr srr pa¡t,c srrporiol solrrc el lonrlo
rlel r:rrirl cs rlc¡rosit,arla rrrr;r c¡r¿ol¡t¡1, )'so cürtpri¡ue
el polvo ce]r ¿t]¡rr a rle urr ¡ristrón qrrc se dcs¡llarr
tlc ruodr'¡ so¡rsilrlcurotrt. pfi lctrdiflri&¡ al fo¡nlo rle]
tecilltrr v cu.y& -r.rcció¡r f¡j ligcr¿r¡ncr]lie iulcrio¡ a la
,lo l¿r,'¡¿ol,t¡r..rrlt olljrtir,l¡, lrr¡ iul¡l¡¡st:rr los ¡'c-
hotrles Lto és¡a. S¡'gr'¡ll rut 

",'grLrrrltr 
tiln) do p¡o-

ccdiuiclto, dcnorr¡i¡rallo 'tlc prctsarlo bajo". sc
i[trod[cc cl polvo cu tru r'(]L-ilto clry¿i l]¿ute sllpo-
rior'1»rerlc scr ct,-rr¡r{la. pol rrttzr <rrbicrl,a t1c fcrrlta
coll\jel etlle v ie paúe iuttrior está cerrirda por cl
!¡islóu qrrc llcvi¡ lir. c¿zolcta. l)ara corDpactal el
polr.o, el plstriu avsrua dc nimjo ir iuriln v vicuc
a {-ompliltril' ol polvo colrtr¿l 1l c¡r]¡ir'¡t¿r,.

L¿rs caz,oletls prrt.rir:u scl r«L»ulas, cuarlradas.
rc{tangul¡r'es. o}irlárl¿rs r) aniilogas. Iieueu rur
fotrdo plauo v estár ¡rrovislls rlc rur rcl¡orrlc tk
¡rcqucira altrua ¡rcrperxlicrrlar d fondo.

Por col¡rpactoririlr dr.l polvo, sc trat,a de ob-
tencr una cohesióu rlel polr.o cr.rsruético suficiente
pi¡ra evit¿u qu€ el (onipa.to seil frágil .y so des-
ulororte On ol r:tusr¡ de stn rlifcrcutcs rnariplrla-
cioues. rlur¡r¡rt{r $rr rihr¡accn¿uDiorlLo y durautc sll
[tiliz{rción. Si¡r erurlrugo. e¡i pr(]ciso cvil,¿r qrro la
cohesir»r sea tal qrr(. {11 (xxul)iiclo l,ctlg¡ t¡¡láspecto
céra,o l- uo se¿i )a sulicir¡rtoluente disgregaltle para
scr ntogido. eu el cnLso do su trtilizacirirr por cl
consurni<lor, corr iryrrd¿1 rlc rrn ltittccl, dc rtna cu-
charilla o dc crrd<¡riel dis¡rosil,ivo conocido,

Err crrla r¡no rI: r,ltí" [r'Lrco,lirrric¡rios. l)cro c
I)¡rl,icr¡l¡r ou ¡l Dr'occrlirr¡i,.rl,¡ ¡l¡t¡rrrui ¡¡lo'1lc
prens«lo lltr.r'', ts mu¡ rlilicil ohtener cillrp&c-
tos {¡rc l}o seau ltágilcs v lr.§ist.alr cl dcs¡¡tet¡rrz¡.-
uriurl.o.

2 010 422
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Err srr solicihrxl de pateulc ftauc(xl.r 37-13421
prcscnl,¿üt¡ r{ 21 dr: scpticurbre rle 1987, la sc»
Iici[ru]te h¿ d<¡scrito rrr¡ rncdio de rcsolvel c.sttr
prol)lcru¡l de dcsnrcmu¿uricllo (lcl cortrpacto rl!rc
ro¡rsiste eD etbctuar la compi\ctaciór c¡r cnlicDtc.
Sc obtier¡en a^sí hlrnues rcsrrlfarlos, utilizando ¿[l

ntistrr,: rietnp,r eü (.1 Polvo cosrrótic,r ¡rlopulcirF
[cs de .rgllrt.iua¡rtes r]}euóros. E dst¡r pal,e.r¡t(,. $e
describc igualrncnte. dcnt¡o rlel rtrarcn dc csle plo-
cedilnie[to en c&liente. h uti]iz¿rción dc rur¿ ca-
zoleta qte puetle ser rnateria plástica. cuyo lbudr¡
ilchryc i rreuos turil abcrLru¿1. Li:, ¿l¡c¡trr¡a dc l¿r

carzol€to delre te¡r€r una glzur sr4rerficie. potrlue
eiitíi destiraü & pcrlrl]itir la Lo¡ua rlel polvo c¡[u-
pactado, er el crllso de su ttilizacio!. La zoua pe.-
lifórica. r¡rto cs rlc lrnr¡rrotic rlinr¡nsiórr. sir"vc es{L-
ci¡ r¡r.l)lre pill il l)r'ol,egc,l ol lcl¡r¡d¡ (lel ao¡up¡1(tü.
De[¡c serill¡usc qlle, cl ctit,c (:a-io. cl cot»p¿lcto cs
p¡resent¿ido eir su caja tlc utilización cD lurl l»-
§ición irn'eltida respecto ¡r la posiciórr o¡r l¿ crr¿rl
ha siclo lab¡icado.

La conprctaritin tlr calir,rrle plctictrta (.1 iD-
corrverrieul,e <l¡r rrccesita¡ rur dispositivo de calcl-
tarDie[to. I]or consiguiortc rru gasto de eue:gía
suplcr¡c¡rla.¡io. lllr co¡rsigrrionte. la v¡licitant.c iri¡
trirt¿do de nrodific¡r'el procedim je¡ttr'| ñ lenrpelir-
Lura arul)i(xrl.c l)a.la..rl)tcrrcr co[rp¿rci,os co[vc[iel|-
tes que no se tlcsurenucc¡r y qrrc rlr seotr ftiigilcri.
§c ha clcscrrlricrln quc cs 1>r'rsilllr: obtcrlcr co¡ul)¡c-
tos couvcrlicr¡l,es ¡crlrLcicrrdo fircrlerr¡cul,o la vtk¡-
cirlad del pistdrn: ptro la l>ajada rlc c;ulcncia, r¡rr:
de ello re,sulta, cs t&1, ql¡o csic mqii(, rlo cs irrdu:,-
tr itllru()lto l)r'acl.ic¿l1 )le.

L¿ solicii.arrt,e llÍl, srrprlc.4ito eJ¡túrrces (ltre la [r -
gili<l¿rd de lrrs courpactos err¿r dcl¡ido ol lrmln¡ tlc
que eu el cür'so de lt cour¡ractaciríu a i¿us r:¡.tlcuci¡rs
irdtmtriales irabil,uales, qucdaba ¿l,rapado nim lrr
cl fontlo dc la c¡zolcta .y crr el colltpact,r). Sa
explicar'ía ¿sí. por uua partc, Ia gran tiagilidnrl
que serí¿r debida al Ler:ho tle que el pollo se tn-
coxtraría llaiio sollcittciti¡ dospuris rio Ia corrp:lc-
trcióu. dellido a la inchrsió[ en cl corrp¿r(f.o de
llolsas rle airc cr.¡¡r¡priruitlo 

"y 
por ol,rn 1)¿¡rte. l¡11br-

r:nci1¡¡r de atr1lroll¿rs e[ supe.lficie. que se.ria igrral-
rnenl,e (lclri(la a l)()lsas d{l airo al.rflpado. I)ar¡r
rcsolvcr cl prol)letua tlc lo frrlgilidutl (lc los corrr-
pactos, la solicita[ie ha porLsarlo elltoncÉs ou pcr-
Iorar ¿rberl,ur'¡rs cn cl lotrdo de la ctzolcl¡l rrtiliza¡ia
pala la c(rmpactariót¡. cor¡ el fir¡ d+: r'educil o ha-
ccr (lcs&parec{rr cl al.r¡U}aricuto dt:l ¿rire cu cnrso
dc f¿lrric¡rciórr rlcl cor»pac{,¡}-

El presürto invcuto colcierne, pr¡es, ¿r ¡xr pro-
cedimicnto cle compactaciriu í {ictupe¡al ¡u& anr-
hiente de iu1 poh¡o cosméti(o, segúl cl cual se
iltroduce el polr.o cosmritico crr rrn rccinto rlc
coüpactaciót, cuy& patte infirrior estir cotstitlúd¿r
por uu& c¿zoleto que Icpos¡ Eollrc un¿r super'fleie
plaua v se cornprirne c.on ayuda de lrn pistó¡r quc
ticue r¡na fornra c.ourplcrncrrlali¿ rle Ia dt:l roc-iuto
de cornpactacióu. e.st¿r do cl loudo dq la crrzolcta
perfotado cou aglrj(lr)s, caraci crizadr¡ pol Lrl ho-
cllo de que los r¡lujeros est¡in disprrcstos dc l,lrl
ura¡rer¿r, qutl u[ pulto rlulquienr dcl lr»rrlrr cle. la
cflzoleta esté a lo srr¡no a 5 nú¡ alel bordc do rur
rgujero. est¿urdo conrpreuclida la §[i)erficie tot¡rl
de los agujcxos eut re li 1, TOth rie la su¡rerficie to-
{.al tlcl lbr¡do do la c¿zoielil, tc¡ricu(l(} carla ngrrjero
uua superlicie corDprendid¡ entle 3 y 25 rnrn2.
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Segrir rl plesertte irr\?rrto. ie ¡xclielc quc ei
llistól fi:ng¿r rlirrrr'¡rsioDcs li{c¡'arrreui,(! irúcriorcs a
las rlcl bordc iut.cr-io| tlc la c zoleta, parir pod{.r
pc¡Ietrru en ella crr ti culs¡r rie <orrrpactacióu.

Los agr{cros pclfora(I.}s r.ir l¡. cazolotft pltc-
¡l.r¡ sl'l ;)A .iclus rl¡ igrr¡lrs r linreirsio¡ rL,s I 'i¡r orn.
I)¿Igo, \'('rul a.iosallelrlo sol (lo rlinc¡rsit¡lcs dife-
refltcs. Los ngujcros tstárr rlisprrestos veutajostu
ruc¡l,e do urarlcrá regulalr &)slx]cto al o a los cjes
(le siruelrí¿r (lcl lbrdo rlc ln cazoieta I son, Lle pre-
{crenci¡1, cilcrrl¡rcs.

lJado cl est¡rclo tle la tó(:lica. la cazolela ¡ruerlc
set rorlizacla cle r¡rqlal: prro igtahneute t¡unbión
pucdc seL le¡liznrla ¡l'rr¡r¡ de rnateria plástica.
p,'r'rIrn l;r ¡rl.iliz¡, irin ,lel l)rr,( e,lit¡r¡r.trtc) rj(,Arirr cl
ir¡vclllrr rc(lucc,:olrsirlcr'¡l'l<,¡rrr,rr¡c lru: ¡r¡licit¡¡cio-
lles irrter-lras en cl coupaclu v. dospr¡is rie la r:oru-
p¡ctació¡r. l¿ crzokrl,¡ !1.) cstíi Xil sor¡reLitla ¿r li¡ct-
zas d{, dc'folru{rciórr inrlrort.¡ulcs. l)c csto rr,.sult¿l
rur Yent¿ij & ecr¡ttóttticer i ]nportiinlr. ¡tor retlur--cirirr
dcl cosl r. rlo l¿r,s cazok.i,as.

Pr)r oi,ro larlo. sc h¡" co¡rsl&t«lo quc sc obl,ie-
ue¡l los Dreiorcs rcsrrltados curlndo la superflcie
piala sobrc [a r:rral Le¡rosa la cazolela ilrhryc ra.-
yaülorJ (¡rl.a ¿[bcrtrtir, cs irlitiol a 0,01 ¡u¡u.

El ¡rt occcliuriento segtiu cl iu\rlrto pcrmiLe
¡lecllnr l:r .')¡¡tl,irct¿rci(ill I rrua |rosiórr irrfclior
a 55 l¡¡rcs. rk' ¡»r.fctoLr, iir rr,rrrDrt,¡'tirl¡r c¡tlrc 45
y 50 l:irrrs.

Ci¡:rr,r ",' Irir orplica'lo rri¡is a¡lilr¡u. l;r slrlici-
l,artLe hir. sr4»u:sLrr <¡rc los probl:rrras rlc rlcsrucutr-
zaruicrrto (ic los coutl¿rdo$ cstall¿tr ligar'los e.scl¡-
ci¿¡h¡reute a I¿r eli¡nil¿rcirirr rlcl airr: co¡rtc¡úrlo otr c,l
poh.o cosuié[icr: a coJnpactitr. En r:fcr:i.o. el ¡roh,o
estÍl cou¡pu{'sto dc elene¡rk¡s sólidor+, rlc elcureu-
tos pastosos ), r'le airc. 'l'it-.De. ou gr,uerirl. antcs rlc
l^ (¡lrl¡)¡cl.rtci(',u, rur¿, rlt,usiLl¡tl Apat o¡tto (llto Fl.tl
rr¡rulrr,'udirla crLtIr.0..ll .v 0.-lü r-, rlpsl,utis dc lrr
cotrpa{ tflci{iu. rurrr tlcr¡sirl¡,1, [r' ¡ploxi¡¡ta(látuclLc
l.i ¡ "'l. Fll v,,Lrtt¡rc¡t ,lq' irit'" ¡ r'rl¡tls¡r rcsrdl.a
<le la tlifeteuci¿r rLe cleusidarL <iol polvo (o¡ilnéfico
ante's y clespneis ¡l-. la co¡np¿rrtaci/rl. C¡tarrdo sc
etectíta la com¡rilctaciritt cru aruda dc rrr¡¿r, r:azo-
l('liul¡ lul,l', rulliz'¡. cl rr.ir¡ ¡¡r l¡lcrlc csc^l)a¡.sé
tmis ll,rr el intcr\alo rlu.'cyistn erh+' 1,, srrlrerlitie
htor¡rl del recinto (le courptrctirciél y cl pistón;
cr cslc caso, ¿.i l¿Ls c¡idc[ci¿Ls hiLl¡ilr¡¿rles dc corrr-
pacincii»r, trlril p¡ri.c rlcl iri¡c cs ;rtraparlo cu el
il¡rlo rL. la. cazólltir _l'cri r:l ,:ulrpacto. fislantlo
este trirc l)iljo plesióu. tl ¡iolvo clrsurútico sc or-
(r¡olrtla l)a.io ¡olici¡¡ci,iu. l(, (luc l'xl)lica la grau
fi'rrgil.ir[rUl il|i c'»r¡],¿r( r(' ¡rt J¡L cairl¡ u cu cl ihr¡
quc y h l.rrllaciúl cle anrpollts en supolficie. lln
ofecl.o, krr, Illrrbltia.r rlc irilr-. ilt,rtrltadaus en e] ccuu-
llacl,o liicreu l.eDrlcuci¿ il cxl»urlilsl] r:rra rlo rrua
librirfión ]race r¡rc sc ulre¡'alr l¿r.s pafiÍculfl.r qte
l¡.s loi.icue¡r. L¡ solicitarrtc srqxruc., ¡rtrcs. rluc ln
prescrlcia (lo Írl¡rjcr'os pcrforatlos ct¡ li¡. cazolcl,¿
pcrrnil.r- cliurinal cl airc. .v ¡xl. cor:-sigticnl,c, inr-
¡rerlir r¡rrc rüri¡ lJ¿I¡lLa (lc (§Lc airc s(!it lrtr.ap¿da cu
cl con¡p¿úto. Es ¡rrccirrr, siu elrbargo. scr-ralar rltrc
otros pror:ediurie[tos tlre ¡renrritirí:ru eliminnr. el
¡ire. corrro por ejelr¡rlo la rlesgnsificar'iórr l:ajo vr-
ciu rlel ¡rclr.o cosnrético ¡ltes ile lr conrpacticiór.
no h¿rr ¡rrmrilirlo o[rlc¡¡(lr |¡ucuos r.¡srrll,ados. ]ror.
el coutratio. se ha r-erilicatlo qrre el empleo de ura
cazu)r'l a pr't lirt arlrt seAril ol itLvcuLo pirla lir cortr-
p¡cr.¡rió l,(,tttlire llL¡ , rl¡t¡ut'r l|r;is tluc 2% ,lc ¡oilr-

l)actos rotos eu Ia prueba rle cnida, ruieulras quc
cL»l rura cazolcliiL dr fcurlo ttt;rciz,o, se obLir:uel cu
las lústlta-s col(li(iioncs 25()l alrr coürptd¡)s rol.os.

I'or otro latlo, la solicil,antc l¡a collst.a{.ado qlrc
¡¡o er¿r rrccesn¡it¡ (I1,.'('i fl]inrc¡1, rlc:rgrrio¡rrs.v. ¡rrrr
consi8uientc. ia srqrericie total de los aBt¡joros,
sea tlem¡rsiach¡ elcv¡(l¿, porqrrc err crte c.lso sc L\-
ptLlsada derü¡siado lire. El plodur:to coutp{Lct¿ld¿,
acloptarí{ ¿,ntauces Lma cstruchLrn r-lc bipo tak'o
<¡re cs c-tfoliable ptl ¡tlacls y rLo es va disgreglhle
en forma de Polvo. Parrecería qt¡(", o¡r este (&so. ss
cxpr sa rro solo cl airc ¿tra.pado, ñno igualutrrrtc
cl aire de r:sl¡rrct.rua quc palecc quc. rlohe srrhsis-
tir lrara qlr{,: cl cotul)i¡ctr') sc¡ corvel¡ieDtelr¡í¡utc
rli*glr:gablr'- tls lx)[ rr,il.o ¡rot lo r¡rtc r's llé( csil¡'iu
r¡ttc Lrs agttjoro* l{\rgiru (lirtrcusiur¡(.i co,rrl}¡lr(li-
(l¿r5 de[t¡o de uua g¿uua l]arl,icrrl¿¡t _i' qlrc uo r]-
preser¡t¿In ln¿is iluc lnr polcc.nl,irjc li¡uil,¿rr1o rle l¿r

rttperlicic total dcl tolldo de la cazoleta. §e ob-
tii'lrp ulln nl,,j,.tr¡ ri¡ I¡ c¡-rlrl¡¡r,r'l ¿rr'iriu !l¡¡ \'cz rlllr.
hu¡ agrrjerr,s. l)r.ro sc ol¡tir.rrrtr rcsr¡ll¡(lo¡ {-(,r¡vc-
nientes cu¡r¡rtlo la srrperficie total de los agrr.icros
es superiol a 15% ; cuardo la sup+.dicie total es
stqrcrior a 70% . st corre el ricsBe de oblcllor prc-
ducl,os (lrro Íengal rul¡,rlslnlctr¡ra rle tipo [alco.
que 11o es tlá-s qrre cxfolialrle ¡:r¡ l«¡r¡rrl rlo pl¡,cas;
ct¡arrlo so rrliliz¡r ¡ur ltgrrjcrtr <¡Lrc li,'nc ¡l¡as (li.
Iu(.rl.{ir.)¡rcs i¡rfr.r'iolcs ;r b tnrl', cl ilir'{.('o¡nir¡rzir. 

^¡rnstrt difir'iltuettte a llr'¡\11s dc lstc a¡¡,rrjcru y r',rr':r.
cl riesgo dt pclruil¡rcccl at,ra¡rarlo.

El ctrt¡rleo tlo u¡n c¿rzoleta pcrloradl pr:r' agu*
jctos ¡rnr'rrrite igrral¡¡ri,rrtrr <.IccIrrar lrr c,¡r¡rl¡¡c.
laci¡')!r ¡ Irrcsio¡l,s inli'¡iorr+. (lc,u r:r¡zr¡Ir.t.¡¡i tlc
l'o:tdo I'u¡rcizr¡, sc efpcr.ü¡ ln corlrD¡rct aciór¡ ¡t lrrr-
sirrtrcs r'¡rr.pled.r rol)ñ,c¡ r 00 lrr¡it':-. (lorr rur¡ic¡-
zoleta rlc lbntlo ¡rcrlirrarL:, sc uiiiliir¿lrr prcsiolrs
<ltte no exccdtu rle 55 lxr¡rx, cornprturlirlas, <lc
preferenci¿I. r:rtre -10 .v 50 l-rarr:s, Se disnrirnye nsi
los ricsgos rlc obi.cuer uü prodln'to (llLe teDgfl tur
aslx'do (éreo ¡. clilicilmerrte tlisgreg+lrie, ¡>ornuc
este riesgo &ulrelrlia cou In prcsiórr (lc cóu)paa-
taci6n rrt ilizada.

Gracias a. l¡rs alrertrua¡r del foulo tle Ia ciut¡-
Icta, lta-v merms ¿li¡e ¿t¡rrl)¡ulo t¡n cl hr¡¡do tlc 1as
cazoiet¿s e¡r el crrrso tle la comp¿rct¿rió¡¡. Por crlu-
sigrrir:rrtc, se prrede flollcr c¡t srr sitio. pi]t rtr trll colt¡-
¡tacto tlel urisuto voluulcn final, uD¿[ l¡rilyor c¡utti-
dixl dc polvo or la c¿lzolclia- S{-. fua podido conr¡rro-
i:;tr r¡tc la"s r azoL,tas p¡'¡ l\ istur de ilglrjcr()s pt¡¡riclr
coul(xrcl hiL\l¡ ¿l)r(,xiru¡Ldanr llr 67 crr ¡xso rkr
poho urás rirrc las cazololas rh londo uulcizo; br>
rüc¡rdo crr cuc¡rta el pcso q\ccdell¡] que {)Lrrlc.s-

¡rclrrdc al vohuucu rh' k'rs agrrleros cl a¡lurct¡to rk.
la cantirlrrrl ,lc ¡r,rlvo r'rrr¡lloir,lo ¡»rLa rur ruisruo vu-
It¡¡trett tjr¡al r'lc crrnl,¡.to es de ¡pro-tir¡ri¡lullt'rrl.o
.1,5% el ¡rso.

§c lla colrst¿tado, ¡rrrr ol,ro larlo, (lü.r tlo rr_¿r
ya oblig¿rtorio utilizal cazoietas ületálicas. Du
cfecto. por rrrla p¿lrte. la pr+xiriu tle eourp¿rct¿lci(ín
utilizad¿ es rncIlór y, por olra parle, la c¡zo]rt¡r
qrre co¡rtielre el polvo courptctlrlo lo sufic yir,
en cl cluso del ¿ rrr¿cel¡amicnto v rlc ias rliferer¡-
l,es maniprrlacioncs. las solicitacioum rlcbntas ¿ü

aire courplinido nlra,¡rado y llo tic[e ya lru.l()tr-
cia ¡r dclbrrrrarsc. Lr cazolct¿¡ uo dcseur¡rrrria ya
entolces nás que una rnisióu rle so¡:orte ¡rirra cl
tr¿r,usportc: sc ¡rrrer ler¡ [tiliz¿r, pot c.orL5igut]trtic.
cazol€tas de ru¿teri{ lrrisLic¿r, L¡r utilización do
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r_¡z(rlet ¡s (l(, r rtu l ('r iiL plásl ir ¡t c:\ \,l,U1 ¡ljos¡ l,orqtr('
cstíL\ :irrr r¡r'la¡tl('¡rl.( lltaltos crlsl.()sas (llrL1 liI\ (.azo-
let¡s tretálir¡s; óblo t)crurilo iAr¡¡ltrro¡lt¡ ovilar L¡s
pl ohlp¡ r r¡s, le c, ¡r¡'(¡siúr clr al tir,i¡fcr¡ h r'urrcda quc
rc erlr'r¡elltrrtl llri¡ piltLi(,1¡lilIltlrlll,, ctr IrÉ l)¿ús(§
tlolriralr's. Adcut¡is. el l)l;i'ljr,, alc Ias cazolcl,¿s
plrülc scl leirirkr e¡r la ¡¡r¡rs¡r,. L¡ (lu(! ¿1porl,¿t pilsi-
bilirl¡des cle ¡rresenttcióu odgirral clel prothrcto.

Por ol,ro lailo, sr: |a ccll$l¿[tado quc. para olrie-
rler ulcjores rcsrrlt¿rrlos, cra ¡rlo[r:ril>lc qrre la ¡rlaca,
urttálica soblrr l¡r ctral te¡lrsir Ir c¿rzolct¡r cr¡ cl ruo,
uretrlu rlf' lit ,\'rll¡ircljli'i()tr. i¡rclrrr¡ r¡vatlos crry¡
alrcr'trr¡a r'¡ il¡foriur' ¡r 0.llI rur¡t, Sc puorlc 1,orr-
sar qrre se iur¡ridc asÍ r¡rc los granos de polvo
courlético qlrc l.ic¡re¡r lur rliánlclt o m«liu dc 0,0,5
mm tctrgan ¡r olrsln¡ir los carr¡lns rle circrrlLrciór¡
dc ¿rile c¡rtte cl I'r¡rulo rlc l¿r c¡zolct,a y srr ¡tlac:l dc
soporte. Iir Ia pliictici.l, ba.sl.¿L cou ¡rlilizar ülla su-
pelfirie rnttálicn ctl €1std(l() llnt(, (io ¡r¡ecaniz¿r¡icl¡r
. rru ¡rrriirh.

El ¡rrcscutc irrvclrio ai(lro i*r{lr¡rerrlc l)ot ol)-
jft() ruli¡ cazolcl ir (llt( iüclt¡yc [rr loldo platro pro-
visto d{r r¡rl roborrkr ¡rur ¡rcirr licr r lar nl ltndo ¡iaru,
efcqtlr¿r- l{r courP¡Cta(ióu ü L.rupcraflu¿r ¿rlrrbicnfc
de rür poh'{} cos¡nóljco, csl,aurlo str forulo pc.r[r>
rarhr por agnjcros. c¿l¡¿tctcrizatl¡r ¡rrtr el h«lto rlo
qn€ kts aglielo-! r.stán dis¡llt:sfls tlc L¡ll ru¿rrc¡¿r
(Ito lur l)ru¡to r:turlr¡úerl rl¡l fi»rrl¡ rlc ln caar¡lct¿
o:'t¡i ¿r lu srrltru ¡L 5 r¡tnt ¡l'.1 L'rr'rlc dr' rLn irclr-
jcro. r.<tattrlo rt»ul¡tc¡ulitl¡ lr, slt),.rtici¡ tul¡rl (1.
l,'rs r.rguiolos er¡tl'e l5 \' 7t)y rl(, l:r suln'tfirie tut¡l
rlcl f,r:r,l,r rlc l¡ r'¡zrilcrl. LrriqtnlL, (.ird.r irguj,.rrl
rrua ¡lUlerllcie courl)r.,u(lida cntlc 8 ¡'25 ninri.

Etr r¡lr trlorl,r ILeti:rirlo rln r'¡ ¡li¿¡r'ió¡. los ¡rglr-
jolos.lc ¡ flrzlll(,1fI lirll,)ll , tIlir ¡ll¡értici,'corupr.err-
rli,l¡ cnllp l0 v !l) lu¡u2t c¡t,,s ;rHr¡jclos Iuorlcu
sol rlo rii¡¡lLrio¡¡r,s ,li[,'¡r,ut,'. ¡'st(,i aÉl.ir.ros Dtc-
rlcn r'st;tr alispr(sl,r)s t[c ¡trirrrL,t¡ r'cgrtlai ¡r.specl,
nl clr. (o a lo» ties) r[,'\ilr.rrirr (lél ti¡rrrlo rle I¡
cauol¡]l{, \inrl¿iosaur(rrlo, l¿ ¡azolotil ts circtrlar
y los agrrjeros dc I¿ caz¡rlol,¡ sou igualrnctrle cil-
cul&ros.

Srgril rrn rlc o ptrrticulirr clt, rcalizacitiu, los
cc[tros (l(] los ttgrrjcros prrtxlcu cslal tlispucslros
sob¡c cir'fl¡los cclll.ra(¡als s()l)rt {rl ce¡tL¡o del Ionrlo
¡lc l¡r c:¡zok't¡r: rur irguir,rrr l»l.1lc ,.ilar' ,lisl¡ltt,slo
{'r ol (r'ull'', tlc l¡r, irz,,lcl¡: hrs;r4rr.icrerr crr.vos rou-
tr-os estíLr¡ rlisJlrcslos soitrl rur rnisuro r:inrlo, tie-
neu las ruisnr¡rs dil¡reusiotres ) l¡ dimensió¡r rle los
agr¡jr.rr'os \.aría so8úu el rircr¡lo solt¡(, ql ¡¡¡¡| os¡¿,
cct¡ttarlos. La (azolcl¡t ¡,rrrvlc sr.r' r'ollizatla de rua-
teriLr plásl.ica r¡ tlc rrrr-tal.

Ilara coruprcrrlcr rrn'jor d r'rbjcto rlcl pre"rute
ir¡vetrto. sc dcscrii¡ir'ál r cc¡rrtiuu¿iciótr. a títr¡lo de
ejc,ru¡>los lrrrr;uuc[tc ilrrstr'¿]tivos y no li¡uilfllivos,
\'{ll'ios rrro(lns rh, r'c;rlizncirl¡t r(rl)r(}.ol¡t'a{lr)s ell cl
rliirrjo;urr,io.

Eu tstc tlil:rrjo:
Ja tignla I rcpft:scDta r¡ltir tista esqueruírtic¿

oD roll(. v{.I'ticitl ,lc rnr rlis¡rosit.iyo rte cr¡¡rrl¡a¡.
Iaqiórr rlcru¡¡ri:rarl¡r'!l¡ ¡¡r'r.¡rs¡«lo ¡lto':

- la ligrrro ? reprerieuta uua visha elqreurát,ic;r
en cortc voltic¡il dc rut disl'rosilivc, rlc corr4lac-
l ¡cjórr r i'rro¡li:r¡rlo "rl. ¡rrr.t r*tr hr lt;r jo" :

-lrr lig¡ru 3 letlro¡ot¡lír. tisr¡ rl.,srk, ¡r.r¡ilra. uln
(,rZ(riela l)rovisl¡ (lo ngrtiorr,s :r'gíut cl i¡¡v¡nt.o.

Si se ir¡c+r lefor(l¡rci& a I¡ fi§lra 1. se rc clue

st-. ha tlcsigrraclo por I ulr «xiut¡J crl cl clral sc
I]& dispuesto unfl c¿lltidad rlo polvo cosrltítico 2
destinado a ser co¡npilctndo. EL recirrto I está
dcli¡nitado cn su p¿rte in{crior ¡ror rrna placa l}
quc fornra r,l [o¡¡]o ¡lol tociutr¡. La lazoli.l.a 4 ¡:ot-
fo¡'arl¡r Iror rgujcrus 5 resposa srrlrro ln ¡rlaci ;1.

Las ptretles lateralcs cstán corutituídas i)or uii
Drangrito trrbrrlrrr lj. ta c¿zolet¿r eÉtá coustituida
¡ror ul foutlo p[uro pcrfor*lo 7 al cn¡-l se u¡rr
un¿ p¡ued lüterfll 3 eu áDgr o B]cto tlc ller¡rreriir
nltur&, Lr carrtid¿d dc polvo c(asntético ürl,ro(hl-
cida s¡ c¡rlctrlable eII fu¡rcií)u tlc l¿s ¡lirlrr¡¡sio¡rr¡i
rle Ia cazoleta ptltbraLla .1, de m¿uet¿ que des¡rud,s
de la corlplcteciónj lt] §uperficic dcl polvo «trn-
pfict¿rdo effíLse el rebordc' lil»c dr: l¿ D¿¡.¡ crl l¿rtcral
8 dc la caz¡leta .1.

.El tnangttito 0 tjo[e l rfl se('r'iúr¡ rr:cl.a rluc co-
rresporrtlc in sccciott tect¡ oxl.crr¡a rlc l¡ r:tzlrllt;¡ .l-
Eu el recinto 1 está ¡tont¿do de urarre.ra <¡rr; ¡lrtrlc
deslizarse rul pistóll 1{J, Pa¡a la compactñciórr, el
1-ristótt 10 se clesliza tle ¿u¡il¡a l¡acia ¿rl)ajo y virrür,
¡r &plic¿rsc solrrc cl Jrolvt-r ?, culo uivcl relrasil e[
de ia patetl laterlü 8. h¡Lit¡r ]¿r olrte.¡rciórr rlcl c¡l¡r-
pactor cuyo uivcl clr'¡s¿ col la parie srrporiol dr-.I
rellolde I de I¿ t¿rzolcla.l. La prt-'siól de compar:-
ttción os de apro,ximadarueutc .trS l¡¿rcs. I)I¡,anlrt¡
Ia corupactaciril. t-l ¡lire co¡tte.lido cu r:l ¡tolvo sr-'
rlsc¿pir l)ot los agqltros 5 perlorados {'l el f('r¡(lo
dc la c¿¡zoleta 4. ) hrago pasa al irrLc¡valo 11 col¡i-
prcrrdido el fonclo dc la caz,oleta y la ¡rlaca 3: sl-
multáne¡rneute, es elacuar-lo tanlrión nl cslracio
13 couryrerdido ertre el recillto I y el Pistóu 10.

La [igrrrn 2 toptr,serrr n e.)r.luculiili( tr¡tc]tt., rl
rli"¡rositirt,, rh'rolr¡i¡¡¡rL, '1lc l¡rn¡¡s¡rIr I»t.jrj . [[¡,
cior¡lo lelorcnr i¡ a Ia figura 2, sl lt'tltrn sc itr.
trndrrce ell rr¡r Lccitrlr, 1 cl pr,lv,, r'nsr¡Lót.i¡'¡r ?. E]
ILrrtlo clt,l t'ccir¡r{r osl.¡i c,,ltstititÍr'lo l)or r¡u Pist(itl
10 t¡re Ileva sel)le $r cxtleuro pliuro 3a la cazo-
lptñ I r\,rr ¡rgr'eIos i, El I)islL:n lfi pltá ,rttltrt^Llo
,lo rtr¡urcla r¡rro ¡rrr«h' ,lr.s_liz¡usc u uu ut¡lgl¡tD
0. la parte sul)er:ior dcl L,ecilto cstá ccuaila 1'rrrr
ru¡a crrl¡ic¡la 15 {l¡te inclltyc, cu srr ¡rartc irúr:rior.
rura parlic eD ¡-aljc¡rle 16 q¡Lc hieuc dimcusiom's ¡.
ülla for:lrt t¿¡l€,i^, (}¡e yicne a colstit¡¡ir' fa.po¡] clr In
l)Attc supcúol dol nrmgrrito 0. La c¡rt¡iort¿ r:ielr¡¡
de ula¡tela est¡rncr. Para hacer la coru¡:actaciólr,
el pistól 10 se tkxli,z¿r dc ir,lrajo t iiuil)Ír.v va ¿1

aplicat la caz¡,lotá { coutra lil ¡rallr. crr salicrrlc
lú lrasl¡ l¡ olrtpuciórr r'tc rrrr coui¡ractri (inc iri¡sa
r:r)rr la parl,c srr¡tr:riol rlcl rolnrtlc 8 <lc Ia c¡zolci;¡r
.1. Dutaúe la cornprcttción, r¡l airc r:r¡trt,erüdn tllr
el ¡rolvo sc cricapa lrot los ilglL.ieros ,r ¡¡crforrrlos eu
el loueto de l¡ cazolcta 4. 1' hrcgrr prsa al i¡ttcrw tr
13 corupreurlido eltle el pistóu 10.v el uraugrrito
6. La ca¡rtid¡rrl de airc so cscaDfl siu pilsar' ¡x» los
agrrjclos ñ r'le la c¿zr:llol¡l 4 ¡.»r cl ts¡racio sil.rrrrlo
cntro l¿ p¿rl,e cl saliorrtq 16 dr: la clbicrta 15.y el
rIralr$uito 0.

La figrua J rcprcscnta urra (azoleta 4, cll_\o
fottdr¡ estll pr:rforado por eguier,os 5. Segril cl
urotlo cle retrlizacióu ¡c¡)rcsc¡lrarlo, la cazolet¿r rs
cit'crüau ¡rero potlría ser. t vide¡tette¡te. oralatla.
cu¿rdr-trdn. rectilngulal o auiiloga. Los agu.icrr'rs rlt'-
ben cstitr dis¡ruesl"os dr,. t¿rl r»anel¿ qlre tul prultrl
cunlc¡uiera del fondo de l¿r c¡zo|¡ta e$Íó ¿ menos
tle 5 rlur rie ur botde cle agrúero. Sogrirr cste
ruotlo tle rea.lizacirirr. los aguje.r'us estál dis¡rrtx-
tos sirnétricai¡rcrtc Icspccto ál cje del Ioutlt¡ sol¡r.e
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2 010 422 s

cilci¡los .ol¡cóulIi('os ! tiÉ.lle[ .liánrcttos (lilcrcn-
trs. l'ul t,iorrrPir'. lrirriL llli¡ r:;i7,¡,lr.l1r ilrn, li:nga rur
diárr¡el.rü i¡¡i,(]r'ior.lo 34.8 ll1l1¡. l.r'ece ;r-¡¡rricros (il
de 2 rrul de tli¿irut-lto estiilr {rcrrLl¡(los sol)rc ¡ul
cir-culo dc 3l r¡rrrr do ttiár¡rttro: lrrcgo docc agrr-
ietos 62 tle 3 ¡lm tL¡ diá¡retró eutñu celt,raJo§
sol)rc rur lircr o dc 2li lrlrt,.y lrurgo or:lrrt ir¡¡rjclos

03 dc 3 mnr tle tiiá¡lletlo estáIl ccrtra(los sot»r: rur
circrrlo rlc lii mrrr: lucgo. solrle rur t:ilcrrlo rk:4.ir
mur de rliámelrr¡ crt¿rl.r'o águicros {i.l (ltrtl tiorrcü ru1
riiir¡rplru ,1,' ! rrrrn ¡. firrirIirrlrrIr'. ur irArrj{.r'L) ('(,rr.

tlal65 qrle tielre u¡r nisnlo diárnctlo dc 2 ruril. L¿r
§upeficie tot&l cle los agujeros represelrta el 21%
rlo la supcrficie t<ital de'la cazoleta-
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(OI\4PUERTA RTGULA(,óN CAUDAL /\IANUAL

Elemento de difusión de a¡re tipo rejj¡l¿ d¡señada para su
instá¡ación en red de (anductos en sistem¿5 de aire
acondicionado, calefacción y vent¡lación, que favorece la
¡mpuls¡ón delflujo de a¡re en 4 sentidos.

l' :.' ,,

EDHV Rejilla ¡mpulsión con lamas móviles horizontales
delante, paralelai a la (ota de dimensión mayor y \rerticales
detrás, paralelas ,r la cota de menor dimens¡ón.

BDHV+R. Rejilla impulsión con lamas móviles horizohtales
delante, paralelas a la cotá de d¡men5ión mayor y vertl€alej
deÚás, paralelas a Ia cota de menor d¡men!¡ón con
compuerta de regulación caudal manual acc¡onable por
palanca.

Alumin¡o extrusionado,

Anodizado (AL): color plata mate.
Blanco (BL): color blahco Ral90l0
Otros Ral: con5ultar

), li.''.i :.:'

5in regulac¡ón caudnl:
longitud máxíma 1.000mm / altura máx¡ma 600mm.
Con regulación caudal:
long¡tud máxima l,O00mm / altura máxima 450mm,
Otras med¡da5 espec¡ales: consultar-

Fijación estándarr clip (K). precisa inarca de moñtaje.
F¡j¿c¡ón mecáuica de seguridad: tornillo (T).

FiJación mecánica de seguridadr pestillo (p).

* Airzone ptescibe que paru elmontaje de rejillas eD techo,
se ulilicefijoción me(dh¡rc dc seguidod.

lMarco de mo¡taje.
Plenums rej¡lia PRU.

Compuerta regulación (audal.

RIltiv

ñi

,l
i

- =-!:2L__

-l

)tl
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Elemento de difusión de aire tipo rejilla diseñada para su
¡nstalac¡ón e¡ red de conductoi en sietemas de a¡re
acondicionado, calefác{lón y ventilac¡ón, que favorece el
retor¡o del flujo de aire en sentido as(ehdente y
descendente. No pefmite el paso de elementos. Con lam¡
¿ntivisión.

HRT(, RRLG, Rej¡lla retorno con lama fija p¿raleld a la cota de
dimensión mayot

Aluminio extrusionddo

Anodizado (AL): colt.¡r pl¿ta mare.
Blanco (BL): color blanco Ral 9010-
Otros Ral: cor¡sultar.

5in regulación:

longitud máxima'l.0oornm / altura máximó 6o0mm.
Otras medld¿i especiales: consultar

F¡jación estánddr: clip (K). precisa mar.o de montaje.
Fijac¡ón mecánira de segur¡dad: torn¡llo (T).

n Airzone presc be que pora el ñontoje de rcj¡lltts en techo,
te ut ¡lice füoción mec¿n¡ca de,equridod.

Marco de montaje,
Plenums rejilla pREJ.
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VENTITADORES CENTRIFUGOS SERIE Ap (Alta presión)

Presíón Estátíca: 300 mmCA - Velocidad dé ciro del Rodete: 2gB0 RpM

Fresión Estática: 350 mmCA - Velocidad deG¡ro del Rodetet ZBB0 RpM

Ptesión Estática¡ 400 mmCA - Veloc¡dad de Giro del Rodete: 2gg0 RpM

P¡esión Estática: 450 mmCA - Velocidad de ciro del Rodete: ZSBO RpM

m3/m¡n.
6

8,6
14
20
34
40
56
b5

Estát¡ca

300 mmCA
300 mmCÁ
300 mmCA
300 mmCA
300 mmCA
300 mmCA
300 mmCA
300 mmCA

Absorbida
a,92
1,15
1,9

2,75
3,8
5,4
I

Mod€lo
AP-25 F.2
AP-25 F-3
AP-25 t*4
AP-25 F-5
AP-25-F-6
AP-25-F-7
AP-27112-F-6

9 4 AP-27 -F-7

ft3/min.
8,§
i1
17

27
45
53
62
74

Estática
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA
350 mmCA

Absorbida

2

4,2
7

8,3
t0,7
13,4
t4,5

Modelo
AP-27 tl2-F-2
AP-27 U2-F-3
AP-27 fl2-F4
AP^27U2-F-5
AP-277/2-F-6
AP -?7112-F-7
AP-30-F-6
AP-30-F-7
AP-30-F-B

6,7
8,7
13,4
2r)
34
40
46
57
70
77
105

Estática
400 mmCA
400 mmCA
400 mñCA
400 mmC-C
400 mmc,q
400 ¡nmCA
400 mmc4
400 mmCA
400 rnmCA
400 mmCA
400 mmCA

Absorbida
7,2
1;6
)1
3,4
5,7

10
12,s
13,6

Modelo
AP-27r12-r-2
AP-27U2-F-3
AP-27 1/2-F-4
AP-27 t/2-F-5
AP -271/2-F -6
AP-27U2-F-7
AP-30-F-.5
AP-30-F-6
AP-30-F-7
AP-3O.F.B

m3/m¡n.

19 2 AP.

11

39
47
5l
65
7B

BB

Estát¡ca

450 mmCA
450 mmCA
450 mmCA
450 mmCA
450 mmCA
450 mmCA
450 mmCA
450 mntcn
450 mmCA

Absorbida

?,33
3,5
4,5
7,3
8,8
11
12
15
t7

Modelo

AP-30F-2
AP-30-F-3
AP-30-F-4
AP-30-F-5
AP-30-F-6
AP-30-F-7
AP-30-F-8
AP-32U7-r-l

m3/mir.

4P.32 F-8

NOTAi Las especificaciones ente lineas indican ógtimo rendimiento.

Dirccción: Agust¡n Cam€r'ucci 1836.
C,P. 17L4, Ituzaingó, pcía. de Buerros Aire§,

T¿I: 5231-2349 / 2021

nreta¡ürgl.ac{lyinoOsDerdy"cim,ar



'i r i, : rr.;r:it I 1.: l

8ocá d€ enlradá

Boca de salidai

O 320mm.

260 mrn r 330 mnr

Modelo AB-200
SASE

' Las cargas iirnite ind¡can la máxima potencia absorbida a ese número de vueltas (RPI\,4) independienlemer]te delcaudal y la presión entregados
NOTA: Las especificaciones entre lineas indican óptimo rendimiento.

Caudal 6,4 nrfl\CA l0mmCA 13 n¡nCA l0mrncA lg,nmCA 22 mmCA 25 flmCA 32 nrmcÁ 3B m¡rCA Carsa L;o le

RPI¡1 UHP RP[,i ut-tF, BHP RP¡I BHP BHP RP[4 BHP 8i]P RPI¡ BHP Rt-l thP 8HP

4,57

5

5.58

6,1

6,6

|.11

7.6-l

8,13

8,63

0.15

9,65

fi,'t7

12,2

13-21

14.2
15,2i

18.7

2'l

23,4

25,1

J0,4

x2t
35.1

37.1

3S,7

42,1

46,7

51¡
f6,1

008
86,5

70,2

656

90t¡

96$

1f)23

10Bl

11,1,1

0,042

0,5r

0.061

0.07¡

0,088

0,104

0.057

0.068

0,08

0,095

0,1t»
t.127

961

1004

1058

't112

11rig

1224

r06il

r0s5

11.16

119i1

1:0 r

0,074

0,085

0 0s0

0,114

0131

0148

1147

1183

17t2
13U
1376

0.092

0,104

0,r18

0,136

0,153

0,1/3

1261

1306

1Ul
l3B7

1441

0,111

0.124

0.145

0156

0.1t1

0,1sE

1311

1343

1328

1411

1455

1503

0,13

0,145

0164

0 1i8

0199

0,15

0,106

0.183

0.202

a,24A

1383

1417

1482

15n
1567

1523

1553

1583

1614

1618

1687

0.161

0.211

0.231

0,252

0,275

0.:01

1653

11i75

1747

1734

r 764

1BN1

0,235

0,256

0.28

0,305

0,331

0,357

850

s40

1[30

'1120

1210

r300

1390

1480

1571t

16[0
1750

184¡

1S30

2020

2110

22&

?380

0,043

0,057

0,076

0,0!7
0,122

0,152

0,185

0,224

0,267

0,3!6
0.371

0,{a

0,486

c,57

0.8
0.715

0,82§
0 931

r206

121fi

1337

1400

1470

1537

ap2
01,11

01rs

019
0218

0,252

0.r¡5
0,167

0,191

0,248

0.28

i281

1343

1404

1533

1597

1:59

1.113

1471

'1537

15-40

1656

017
|) 194

0.2.

0,218

0211

0,311

1423

1479

1540

1505

1650

1711

0,r95

4,221

0,248

n,2i5
0J09
0.348

1¿89

1542

1598

16!8

t710

1768

0115
0.247

0,276

0,31

0,3!3
0.38

1552

1l]03

1653

1708

i763
1822

0,2¡18

0,276

0,306

0,338

0,375

0413

0,215

0,3D4

0,336

0,37

0,¡07
0.448

1613

1663

1713

1763

1819

1B7X

0,33

0,362

0,397

0,435

0.473

0,518

1770

1¿!¿

1869

1920

19i1

0,187

0¡21
0¡59

05
0.5,{3

0,5¿s

1837

t881

1911

1963

2013

0,284

0,3i6
0,46

0,565

0,6s6

0,851

1605

1j42
r8E1

2422

21rio

2310

c,3r9
0,396

0.4!.¡7

0,607

n,/,14
fr.87fl

16fi3

17lrl
1930

:010
22ir8

0,35

0,435

0.535

0 6,19

0,783

0,934

1719

1650

1982

2114

2253
2386

0,385

0.573

0,695

0,826

0,975

1m
1857

m27

2160

2n3
2427

1827

1948

2473

22A3

2333
2461

0,42

ú.509

0.61,t

0,/34

0,8i'6
1,03

14fl
1997

211f

,244

,505

0 4r$
0,549

0.656

0,77€

0,925

1,08

0,4§1

0589
0.702

0,825

0.966
1.13

1931

2045

2161

22i§

2410
2542

0,564

0,6¡i7

0,784

0,917

1,07

2426

2135

2253

?370

?617

0 638

0,743

0,868

1,0i

1,16

1.34

2115

2332

2446

2562

2686

51n ]CA €3nn¡CA 76 m.nCA SSmmCA 102 rnmcA 114 mmCA 117 mmCA 140 nmCA 152 mmCA Carga Limile

¡ll1P BIiP IIPI,I fIHF IIP¡¡ R¡IP RP[,1 BHP RPM BHP RPi,l SHP

711
7,61

8,13

8.63

s15
s,65

10,'r7

11,18

13,21

14,23

15,?3

16"25

1¡m
18,28

r9J
20,31

?1,i1

374

39.7

421

444

467

51,4

16.1

603
65,5

7q,2

74,9
76,5

84.2

88,8

935

0,514

05!

lt,ri33

0,682

0.736

2üt4

20¡l
2120

2i58
2rgii
2234

2tB5

2492

2Á01

2720

2828

0,91

1,04

1,1S

1,36

1,55

0 647

0.688

0,731

0.n9
0 828

0,8s3

22?8

226!
2293

2¡33

23r-i4

?1140

2i'16

21t.17

1.06

1.2?

138
157
1¡7

0.7¿6

0.834

0¡07

0,935

0.crlg

1,05

2412

2432

?467

2496

2521

2¡168

125
1.41

1,58

1,7t¡

1,!J8

2W

2881

2978

3fi80

0,e8

1,04

1,1

1,18

1,22

25§4

2i22

2656

2686

272u

2Bn
2910

3Dll6

3104

3206

142
15S

1,7¿

t,s8
2.21

1,07

1,1{

1,2

1.33

1,4

27C5

2725

2765

2797

2830

?b62

2962 1,61

3045 1,78

3133 1,90

3X2A 2,43

1,23

1¡

1,44

15

1,5¿

n62
2890

2j23

2948

m79
3008

1,n
199

2B
242
2,66

3107

3176

3256

3340

1435

1,38

1.45

16
1,69

3{15
3043

30/4
3105

3133

2,?

241
264
2.9

n25
3298

l3¡4
3447

36¡0

3213

3240

3266

1,38

1,45

15X

1,6

189

1.77

3158

3188

3351

3411

3481

3561

3651

2,2

2,41

2,U
29

-1,71

t,8
1,¡B

1,96

2,05

2,15

3258

3279

33C0

:32r
3.t48

¡3¡8

3524

3602

3671

3751

2,44

2,65

2,86

3,1

337

24m 1B
2560 1,16

26m 1,28

2740 1,42

2&30 1.57

x20 1,n

3010 1,68

31m 2.0§

31!l) 2,24

:280 2,44

3370 2,65

3460 2,86

3550 3,08

3640 3,.34

3730 3é8

3821 386
3910 4.11

t76
1,Sg

25
28

2§45

1074

3180

3310

3ú77

3193

33r10

3433

1.99

2.2

2,5

2./8
3,C7

3195

3208

3420

3540

3t82
illuo

2,n
24l
?.74

3,05

3t2

2,45

2,7

¡

3,85

3306

3.416

3644

3754

3426

3525

3618

3142

38t0

2,69

2,96

3,26

358
303

2,93

3,21

3,52

3,85

4,22

3538

w0
3743

3850

3960

36{5

3d36

3942

4054

3.18

3,48

3,78

413
44S

3,18

3,43

3,78

4,13

4,49

3741

3S36

3342

4054
41ti1

3,6¡
4

434

4,f
5.1

3821

3925

4026

4112

4230

118 mmCA 203 nnCA 22S m CA 254 ronrcA 279 nmúA 305 nn¡CA 330 rn¡ncA 356flmCA 381rnmcA Carga Limile

RPi\4 IIHP BHP Ül.lt-_ BHP RP},¡ ElrP RPM Bi]P Brrhl 8HP RPiü BJ]P

10,17

11,18

12,2

i3.21

14,23

16,25

17,20

18,28

19,1

&.31
21,33

n.$
24,3¡

4f,j
51.4

56,1

608
65,5

702

14,8

79,5

84,2

90,8

91,5

98,?

102,3

112,2

1t1,Li

3639 2 65

3rj90 2 87

3750 3 r

3820 3,33

3S74 3,87

38.1!

3S0ü

t!51
3Jl

:).&3

.1.1t

44

4031

4088

4118

¡065

4 5

¿165

1.5

3J7
¿,05

433
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42¿t)
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&¡.¡ía Háp§da de Normas y Hficacia

pRrHlrRnclotr¡

ÉUEOVENT 4/5

EU?
EU3
EU4

ALTA ÉFIC/\{:¡I§

EN 779:2002
GRnvr¡¡ÉtRrcos

G2 >65a/o

G3 >80.0/0

G4 >90%

, im¡'
icüuplll'tiRlTer

' Se debeÉ 0rcver l¿ irstekcion do l¡ fnro d9 gas o un lillro
qulm¡co (GF) s¡tuddo erEe tas oos el¿D¿s d0 iirracion tl
conlunto d6 lillnacrón l6/FBFg se 00ftñ, [retsrcr¡hmerfc,
eí !¡¿ ijnilad d¿ Prdratamie¡to da Ajre {UpA)

fltTBActóN DE pARTicuLAs

toA 1 l0A 2 toA 3 II}A 4

FJTIROS PREVIOS

004 1 F7 F6 f6 G4

ODA 2 t7 t6 r'6 64

ODA 3 F7 F6 F6 G4

Í7 r6 r6 G4

ODA 5 r6/0F/Fgr r6 F6 04

flLlB0s ftNAL€s

ODA 1 t§ TB F1 F6

00A 2 [!J t8 f7 FÚ

00A 3 r9 TB 17 F6

ODA 4 F9 F8 F7 F6

ODA 5 t0 Ffl F7 F6

EUHOVENT 4/5

EU5
EU6
EU7
EU8
EU9

mLrRac tú¡,r J\HsCILUTlr

EN 779:2002
opncluÉrarcos

F5 >40%
F6 >600/-

F7 >8a*
F8 >900/"

F9 >950/.

EUROVENT 4/5 DOP 0,3mm

EUJü >95?6

8N1822:2004
(Most PenotrEflng Patic¡€s Size)

Hro >85%

H I 1 >gso/"

H12 >99,5yo
Ht3 >99,950r'"
H14 >99,995%

u15 >9S,9995%
ul e >99,99995%
u17 >99,9999950/"

EUI l
EU12
EU13

EU 14

>99,970
>99,970/o

>99,99%

>s9,9990/o

ODA 4
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CATÁLOGO T CNICO
MNI!ñ.fg Atfinsosy Ha,AstÉING/ls &t trs¡tl/lyEs

O9 FILTHOS ONDULADOS CON MARCO DE CARTóN

Característ¡cas:

Clase UNI EN 779 G4
Clase EUROVENT EU4
Am ASHRAE 52.1 .'1992

lqqEs {s_.3lca !!91 qcot s9iqqq 250 Pa
Pérdida de áxirna 300 Pa

Jq{peralrtqIáx¡q9 qq rcicio 80"C

Los filtros 6!LEGAüÁnD presentan un elevada ef¡cacia de filtrac¡ón, Iimitada pérdida de carga y gran capacidadde acumulac¡ón de polvo. Están formadas por un marco de carton troqueiaoo res¡stente a la trrlmáo'ao;¡"ni*L 6tranle es dBtibras s¡ntét¡cas dispuestas demodo onduladoy suletas joireoesoe aluminio sstirado. La manta astáfijada al marco por medio de una cora/serraoor perime*icá Áily t"nrr* y re"i.t"nt" ar envejecimiento.
Los f¡ltros pf" EGAo'qnD se rea,izan en dos aspesorss diferentes del marco:48 y gg mm. La disposición onduladade la.manra ofrece una superficie f¡rtrante.dobie o tripre con respaao alas ntroi pt"nos oe igráLs uim*nrárr".La alta el¡cacia de filtración' la construcc¡ón robusta, Ia elevai"!."pu"iio ou u"uñuración de polw y ra artá cali-dad construct¡va hacen que estos filtros sean de amptiá ut¡l¡zacion in iás apricac¡ones oe ciimár;aci'on-ffirit"-ción' Proporcionan una rárga vida operativa con consumos bají;¡rr,i';; energÍa der venürador.
Los 

'¡lko§ 
FLEñA']AHo no se pueden regenerarypor¡o tanto se t¡enen que etiminar al lérmino dela vida ope¡Btiva.

Aplicaciones:

Las aplicac¡ones ds los filtros ¡r¿. pt:iACABt) son numerosas:

'centralesdelralamientodeairevacol]d¡cionadoresautónomosfooftop,utilizarjascomopref¡ltrosantesdef¡l-
tros d€ alla eficacia

. Acondic¡onadoresautónomos

. ¡nstaiaciones de venlilacíón civiles y com€rc¡ales.. Tomas de aire para cabinas de barnizado.

lnstalación:

Los fiftros PLEGACT.}.¡iD se montan normalmente on pos ¡ción perpendicular al flujo de aire, manteniencjo los pl¡e-gues del medio vertical. Se jntroducen denlro dé guras en U que aseguraa una fácilextracción para la sustituciónal término de la vida óperatlva. Los f¡ltros resultan incinerabies y eso lac¡lita notablemente su elim¡nación,

Cód¡go D¡mensiones (mm) Caudal áira
(mi/h)

KF 09 191 2B7xbgzx49 '1.700 55 60
t<F 09 1S2 490x490x4i!

592x592x48

2.350 0,75 60
KF 09 193 3.400 'f ,10 60
KF 09 194 287x5§2xgB 1.700 1 ,10
KF 09 195 490x490x98 2.350 1,50 55
KF 09 1S7 592x5g2xgB 2,20 55

Otras m@d ¡da s, cansulta r
3.400

cArÁLoGo rÉcNtco DE FtLTHos DE ArRE - PREFILTRAC|óN 9

Superr¡ci6
filkante (m¡)

i Pérdrdu d" 
"rro"I in¡ctal (Fa) -



APÉNDICE F

ESeuErvA DE srsrEruA DE vENTtLActóN pRRR tR rxlRRcclót¡ oeL
PoLVo cosuÉlco DESpERDtctADo.



Aire ,

Vs=18 92 fll,/sg VenUlador

Q=1 25 m3/sg
O=1.25 m3/sg Aire coñ polvo - - J,

V=20 rnlsg

cicló¡

1 Aire eon polvo desperdiciado

l\¡esa de compactacióñ. I\¡áterial recolectado Almacenamiento Compactación

Esquema del sistema de ventilación para la recuperación del polvo cosmético.

v¡=¡o nriss I

ltI
--L

l
Descarga de povo \
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