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PROLOGO 

La siniestralidad laboral -accidentes del trabajo y enfermi 
a dudas, la más negativa de las lacras que aún rodean al 
perder su salud, incluso su vida, a causa del desempeñ 
ejecuta por cuenta ajena, evidencia la trascendencia del 

Muchos son los factores determinantes de que existan riei 
trabajo, ante una cada vez más compleja realidad labor: 

Empresarios y trabajadores son conscientes de que los ac 
económicas, aunaue suelen desconocer su verdadera 
todavía no han asumido plenamente que unas buenas cor 
la seguridad en el trabajo, repercute favorablemente en I 
económicos de la empresa. Por ello, las carencias en la 
riales, con el compromiso de la dirección para la mejorad 
de trabajo, limitan la efectividad en el control de los riesc 

Por otra parte, la insuficiente formación e información de 
a los que pueden estar expuestos y sobre los métodos SI 

siado frecuente de muchos accidentes; cuando todavía : 
negativa asociada al concepto de trabajo, que dificulta e 
eliminable aplicando las medidas preventivas adecuada: 

dades profesionales- es, sin lugar 
'abajo. El que un trabajador pueda 
de una actividad productiva que 

xoblema. 

gos de accidente en los centros de 

:identes generan daños y pérdidas 
magnitud. Hay empresarios que 
liciones de trabajo y, en particular, 
productividad y en los beneficios 

~rmulación de políticas empresa- 
la seguridad y de las condiciones 

1s. 

os trabajadores sobre los riesgos k uros de trabajo, es causa dema- 
gue existiendo una carga cultural 
ue se asuma que todo riesgo es 

Laseguridad en el Trabajo fue unade junto con la Medicinadel Trabajo, 
para el control de los riesgos, y la laborales. Las técnicas y 
procedimientos de actuación han desarrollo tecno- 
lógico y la propia evolución en la del trabajo. 

Se han superado los planteamientos tradicionales de guridad en el trabajo paternalista 
y de limitado rigor científico para desarrollarse en la en la empresa moderna bajo 
una concepción: 

Científica, analizando en profundidad los factores los riesgos de accidente, y 
evaluando su peligrosidad para poder correctoras más adecua- 
das. 
Interdisciplinar, asumiendo la del conocimiento ante 
la diversidad y complejidad la inseguridad de un 
puesto de trabajo. 

Integral, contemplando todos los riesgos, tanto los que generan daños directos como in- 
directos, siendo los accidentes de trabajo, junto a otros i 1 dicadores -averías, errores, des- 
perfectos, etc.-, con los que están interrelacionados, o jetivos colaterales de actuación. 

Integrada, comprometiéndose directivos, técnicos y trab jadores en que para la realización 
correcta de cualquier trabajo o proceso productivo deb n aplicarse criterios de seguridad 
tanto en su concepción y diseño como en su ejecución material. 

Participativa, asumiendo que los trabajadores deben pa icipar activamente en la defensa 
de su salud en base a los derechos que les correspon en. i 

Este libro pretende, en definitiva, aportar al lector que e introduce en este campo de 
actuación, conocimientos y experiencias sobre las téc en que se fundamenta la 
Seguridad. 

Se tratan también algunos riesgos específicos como el ecánico, el de electrocución, el 
químico y el de caídade altura, dada lageneralización de t riesgosen lasociedad laboral. 



Los primeros capítulos se dedican a los aspectos relativos a la gestión, a las responsabilida- 
des v a los costes en prevención, temas de especial importancia para lograr la efectividad de 
los programas de seguridad que deberían existir en todas las empresas 

Esperamos que la aportación de este texto se sume a la labor de todos aquellos que trabajan 
y han trabajado en la mejora de la salud laboral; ellos nos han aportado su experiencia para 
poder escribir las páginas que siguen, 

Agradecemos a todo el personal del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
su colaboración en la realización de este libro. 

Los autores 
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LOS ACCIDENTES Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Cada año, en el mundo, millones de traba- 
jadores sufren accidentes de trabajo que les 
producen lesiones de diversa gravedad: de 
carácter leve, grave (con o sin incapacidad 
permanente) y mortales. En cada uno de 
estos accidentes hay dolor físico y psíquico, 
pérdida de la capacidad de trabajo, preocu- 
pación y sufrimiento en la familia del acci- 
dentado, y costes económicos para la 
empresa y la sociedad en general. 

Las personas trabajan para ganar su sus- 
tento creando riqueza para los demás y los 
accidentes de trabajo malogran estos dos 
propósitos porque incapacitan al trabajador 
para su trabajo, bien sea temporal o defini- 
tivamente, y dañan a los bienes humanos y 
materiales de la sociedad. 

Por todo ello es necesario evitar los acci- 
dentes de trabajo, tarea ésta en la que 
tienen que participar todos: los trabajado- 
res, los técnicos y directivos de las empre- 
sas, las autoridades del gobierno, etc., por- 
que a todos afecta e interesa, pero sobreto- 
do a los trabajadores que son los que sufren 
las peores consecuencias de los acciden- 
tes. 

El primer paso para evitar los accidentes es 
conocer lo que son, en qué consisten. 

DEFlNlClON DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO 

Todos tenemos un concepto de lo que es un 
accidente de trabajo y si preguntásemos a 
muchas personas probablemente respon- 
derían que se trata de accidentes que pro- 
ducen lesiones y ocurren cuando se está 
trabajando. Esta idea de lo que es un acci- 
dente de trabajo coincide con la definición 
que da la legislación en la que "se entiende 
por accidente de trabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufre con ocasión o a 
consecuencia del trabajo que ejecuta por 
cuenta ajena". Esta definición legal se refie- 
re tanto a las lesiones que se producen en el 
centro de trabajo como a las producidas en 
el trayecto habitual entre éste y el domicilio 

del traba ador. Estos últimos serían los 
accidente llamados "in itínere". 

El conce o así expresado de accidente de 
trabajo es bastante fácil de entender si no se 
intenta pr fundizar más sobre su significa- 
do. No ob tante, cualquier trabajador cono- 
ce que las lesiones o daños que puede sufrir 
en su trab joson muy variados y no siempre 
se les Ila a accidente de trabajo. Es el caso 
de las enf ! rmedades que se contraen en el 

e sevan agravando poco apoco. 
el caso de las molestias y fati- 

gas supe ores a lo tolerable que no produ- 
ciendo en ermedad apreciable causan daño 
y malesta continuo en la realización del tra- 
bajo. 1 

este libro va a tratar sólo de 
trabajo y de la prevención 

claramente este tipo 
que se producen 

iar los accidentes de trabajo 
resiones a la salud y bienes- 
adores como consecuencia 
os fijaremos en la "dureza" 

lavelocidad de producción 
e tienen agresiones que, 
, causan malestar, insatis- 
ños inespecíficos, y que, 
e en el tiempo, no gene- 

o psíquicas claramente 
S formas de agresión, 
lo largo de un determi- 
an produciendo enfer- 
ente diagnosticables 
rmedades Profesiona- 
la inhalación re~etida 

de Polvo d sílice (Silicosis) o la ingesiión de 
plomodur f ntecierto tiempo (Saturnismo), o 

f 
. . 

¡a exposic 'n prolongada a niveles de ruido 
elevados Sordera profesional), etc. Por 
último, ha agresiones que actuando sólo 

ucen lesiones perfectamente 
carácter leve. araveo mortal: ," 

agresiones son los accidentes 

diferenciar los accidentes de 

se puede 



conocer su importancia relativa y por lo 
tanto el esfuerzo que conviene dedicar a 
cada una de ellas en función de esa impor- 
tancia. De lo contrario, si no se tiene en 
cuenta la importancia de los perjuicios para 
la salud que cada una producen, se tiende a 
corregir los más molestos pudiendo dejar 
los más graves (los accidentes de trabajo) 
sin prevenir. 

Accidente blanco 

Desde un punto de vista preventivo, la le- 
sión física no necesariamente debe ir aso- 
ciada al accidente de trabajo, produciéndo- 
se en muchas ocasiones accidentes Ilama- 
dos blancos que no generan daños físicos y 
que conviene también controlar. Por ello se 
amplía técnicamente el concepto de acci- 
dente del trabajo: 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
ES UN SUCESO ANORMAL, 
NO QUERIDO NI DESEADO 

QUE SE PRESENTA DE FORMA 
BRUSCA E INESPERADA, 

NORMALMENTE ES EVITABLE, 
INTERRUMPE LA CONTINUIDAD 

DEL TRABAJO Y PUEDE CAUSAR 
LESIONES A LAS PERSONAS 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

IMPORTANCIA DE 
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Para tener una idea de la importancia de los 
siniestros laborales habrá que conocer su 
número y gravedad, y para ello hay que 
recurrir a las estadísticas. 

Las agresiones que causan malestar e insa- 
tisfacción en el trabajo pero que no produ- 
cen lesiones a la salud diagnosticables 
médicamente son muy difíciles de contabi- 
lizar y no existen estadísticas sobre ellas. 

Las lesiones que hemos llamado "enferme- 
dades profesionales", sí que están contabi- 
lizadas estadísticamente. En la tabla de la 
página siguiente se presenta un resumen 
del promedio de los siniestros laborales 
ocurridos en un año en España. Se puede 
observar que el número total de enfermeda- 
des profesionales es del orden de las tres 
mil, de las cuales no llegan adoscientas las 
que tienen carácter grave o mortal. 

Debido a que la enfermedad profesional 
tiene una evolución lenta y no siempre es 
fácil diagnosticar sus causas, muchas en- 
fermedades comunes posiblemente sean 
en realidad Enfermedades Profesionales con 
lo que las cifras anteriores serán mayores 
en la realidad. 

Los accidentes de trabajo son, tal como 
muestran las estadísticas, lacausaabruma- 
doramente más importante de las lesiones a 
la salud que sufren los trabajadores como 
consecuencia de su trabajo. En un año ocu- 
rren en España, tal como muestra la Tabla, 
alrededor de medio millón de accidentes de 
trabajo con baja de los cuales unos trece mil 
tienen carácter grave o mortal. 

Tales datos de siniestralidad evidencian la 
necesidad de actuar prioritariamente en la 
prevención de los accidentes de trabajo, 
como primer paso para la mejora de la salud 
de los trabajadores, ya que son los que oca- 
sionan los daños demostrables más cuan- 
tiosos a pesar de aue las causas aue los 
originan Pueden pasar inadvertidas ; no ser 
molestas. Hay que procurar evitar el camino . .  . 
fácil de dedicar principalmente el esfuerzo 



LOS ACCIDENTES Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

SlNlESTRALlDAD LABORAL EN 
(VALORES PROMEDIO ANUAL PERlO 

1 ACCIDENTES 1 
Con baja -- 

Leves 504.900 
Graves - 11.500 
Mortales 1.200 

Sin baja 
En jornada de trabajo 

In itínere 

TOTAL 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Con baja - - 

Leves 2.712 
Graves 156 
Mortales -- 2 

Sin baja 

TOTAL 

Fuente: M-e Trabajo y Seguridad Social 

preventivo a aquellos agresivos que ocasio- 
nan sólo molestias continuas (malos olores, 
calor, brillos molestos, etc.) cuyo daño 
real a la salud es reducido o nulo. 

LESIONES CON BAJA 
PROMEDIO ANUAL 1984-1 988 

ACCIDENTES DEL TRABAJO (517.600) 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (2.870) 

ORlGEl 
DE TRI 

Habrá qu 
este elev 
bajo, y S 

nen, tam 
ponga re 

Los motil 
destacar 

Antes ya 
de los ac 
cen mole 
eléctrico 
ridad ata: 
setiene F 
los accid 
aunque E 

A diferen 
nales o e 
tan como 

DE LOS ACCIDENTES 
IAJO 

~reguntarse por qué se produce 
o número de accidentes de tra- 
? conoce la importancia que tie- 
!n cuál es la causa de que no se 
?dio eficaz a los mismos. 

; son diversos pero se pueden 
; siguientes. 

ha advertido de que las causas 
lentes normalmente no produ- 
3s (un hueco sin cubrir, un cable 
I proteger, una válvula de segu- 
ida, etc.,) por lo que a veces no 
aen solucionarlas. Por otro lado 
tes pueden ocurrir o no ocurrir 
;tan las causas. 

de las enfermedades profesio- 
alestar por el trabajo, que resul- 
1 ha dicho, de una agresión con- 



20 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS 

(EXCLUIDOS LOS IN ITINERE) EN ESPAÑA 

ACCIDENTES 

MORTALES 

ATROPELLOS O GOLPES 
CON VEHICULOS 

CAIDAS A DISTINTO NlVEL 

CAIDAS DE OBJETOS 
DESPRENDIDOS 

ATRAPAMIENTOS 
POR O ENTRE OBJETOS 

EXPOSlClON A 
CONTACTOS ELECTRICOS 

GRAVES 

ATRAPAMIENTOS 
POR O ENTRE OBJETOS 

GOLPES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS 

CHOQUES CONTRA 
OBJETOS MOVILES 

CAIDAS A DISTINTO NlVEL 

CAIDAS AL MISMO NlVEL 

- - 

TOTAL CON BAJA 

GOLPES POR OBJETOS 
O HERRAMIENTAS 

SOBREESFUERZOS 

CAlDA AL MISMO NlVEL 

PROYECCION DE 
FRAGMENTOS O PARTICULAS 

CAIDAS A DISTINTO NlVEL 

rGRICUL- 
TURA 

INDUS- 
TRIA 

CONS- 
RUCCIOP 

SERVI- 
CIOS 

TOTAL 
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PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES AGEN 
ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES 

S MATERIALES DE 
ICTORES PRODUCTIVOS 

INDUS- 
TRIA 

4GRICUL- 
TURA 

CONS- SERVI- + TOTAL 

SUPERFICIES DE TRANSITO O 
DE TRABAJO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRANSPORTES RODANTES 
(excepto remolques y tractores) 

PRODUCTOS METALICOS 

PRODUCTOS EMPAQUETADOS 

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE 
POR CADA MIL ACCIDENTES El 

iABAJO CON BAJA 

INDUS- 
TRIA 

CONS- 
RUCClOh 

SERVI- 
CIOS 

TOTAL AGRICUL- 1 TURA 

ALTA MEDICA SIN INCAPACIDAD 

ALTA MEDICA CON 
INDEMNIZACION 

ALTA MEDICA CON 
INCAPACIDAD PERMANENTE 

1 PASE A INVALIDEZ PROVISIONAL 

1 MUERTE 

URACION MEDIA 
ESPAÑA 

INDICES ESTADISTICOS DE GRAVEDAD 7 
POR SECTORES PRODUCTIVOS I 

INDUS- 
TRIA 

\GRICUL- 
TURA 

CONS- 
RUCClOh 

SERVI- 
CIOS 

TOTAL 

INDICE DE GRAVEDAD (1,) 
(Jornadas perdidas por cada 1.000 
horaslhombre trabajadas) 

INDICE DE DURACION MEDIA (I,,) 
(Días promedio de baja por accidente) 

En el Capítulo 6 se indica el significado de los diferentes índices estr ticos de siniestralidad 



tinuadaque se puede detectar y corregir con 
el tiempo, el accidente es repentino y en 
muchos casos inesperado. Invertir dinero y 
esfuerzo en algo que puede, o no, ocurrir es 
causa de que en muchas ocasiones se 
tiente a la suerte, por considerar que no va 
a pasar nada. 

En muchas otras ocasiones sucede que se 
desconoce la existencia de un peligro por 
quienes están expuestos al mismo. 

También hay que destacar que los factores 
causales de los accidentes son muy diver- 
sos. Hay factores debidos al medio ambien- 
tede trabajo, unos con una relación directa 
con el accidente como por ejemplo una 
máquina insegura y otros con una implica- 
ción más difusa como un entorno físico 
inconfortable, o incluso unas tensas relacio- 
nes humanas en el lugar de trabajo. Hay 
factores debidos a deficiencias en la organi- 
zación, y finalmente hay factores debidos al 
comportamiento humano. 

Todo ello representa que la prevención 
efectiva de los accidentes del trabajo sea en 
la empresa unatareacomplejaque implique 
la participación de todos sus integrantes y 
además la de técnicos en la materia. 

Todo el mundo puede apreciar el riesgo en 
un huecosin cubrir oen un objetoque puede 
caer, pero se necesitan conocimientos de 
especialista (ingeniería, química, etc.) para 
evaluar el riesgo en una máquina o instala- 
ción compleja o la peligrosidad de un pro- 
ducto o un proceso químico. Muchas em- 
presas son reacias a gastar dinero en pagar 
especialistas en Seguridad del Trabajo y 
suelen acudir a solucionar los riesgos evi- 
dentes que no siempre son los más graves. 

Por último y quizá como causa principal de 
que existan tantos accidentes de trabajo y 
tan graves está en una limitada conciencia 
social y empresarial de las pérdidas huma- 
nas y económicas que éstos suponen. 

De ahí la importancia de una política ade- 
cuada del gobierno y de las empresas, que 
es lo que puede disminuir en gran medida 
los accidentes de trabajo haciendo rentable 
el esfuerzo social y empresarial. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LA SEGURIDAD DEL TRABAJO. 
CONCEPTO Y DEFlNlClON 

Se ha visto que los accidentes de trabajo 
son un tipo de lesiones que se pueden 
distinguir de otras lesiones a la salud que se 
producen como consecuencia del trabajo: 
enfermedades profesionales, fatiga, males- 
tar e insatisfacción. 

Así también se pueden distinguir las técni- 
cas que se encargan de evitarlas de las 
otras técnicas preventivas aplicables a los 
otros tipos de lesiones, aunque existen 
muchos puntos de coincidencia. 

La Seguridad del Trabajo es precisamente 
el coniunto de técnicas y procedimientos 
que ti;nen por objeto elimjnar o disminuir el 
riesgo de que se produzcan los accidentes 
de trabajo. 

Para entender y aplicar la Seguridad del 
Trabajo es preciso poseer una serie de 
conocimientos muy variados que corres- 
ponden a las materias que forman parte de 
la Seguridad del trabajo. Materias tan distin- 
tas como la Ingeniería, Legislación, Organi- 
zación y ~ e s c ó n  de ~mpresas,  conom mía, 
Análisis Estadístico, Formación, Psico-so- 
ciología, etc. 

Como se puede ver, entender de Seguridad 
del Trabajo no es fácil y es un error, que mu- 
chas empresas cometen, creer que cual- 
quiera puede encargarse de .resolver los 
problemasde Seguridad. Ciertoesquetodos 
en la empresa deben participar en la pre- 
vención de los accidentes, especialmente 
los trabaiadores que son los más afectados, 
pero asesorados por especialistas en segu: 
ridad del Trabajo capaces de identificar ries- 
gos, evaluarlos y 'proponer las medidas 
correctoras para su eliminación o control. 

LAS TECNICAS DE SEGURIDAD 

La Seguridad del Trabajo para evitar los 
accidentes de trabajo utiliza una serie de 
técnicas o procedimientos que sirven para 
lograr dos objetivos fundamentales: anali- 
zar el riesgo de que se produzcan los acci- 
dentes y disponer las correcciones necesa- 
rias para evitarlos. 
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Además estas técnicas están dirigidas a 
actuar sobre los dos elementos necesarios 
para que ocurra el accidente: el ambiente 
agresivo o factor técnico y el individuo o 
factor humano. 

Así las Técnicas de Seguridad se pueden 
clasificar en: 

Técnicas de análisis de riesgos o técnicas 
analiticas: 

Control estadístico de la acccidentabili- 
dad, inspecciones, investigaciónde acci- 
dentes, análisis del comportamiento, etc. 

Técnicas de disposición de las medidas 
preventivas o técnicas operativas: 

Colocación de resguardos, dispositivos 
de seguridad, señalización, formación, 
etc. 

Y ambos ¡pos pueden ser aplicados al fac- 
tor técnic o al humano. b 

clasificar las Técnicas 
atendiendo a su campo de 

o inespecíficas: 

Economía, Esta- 

Por ra+as de actividad: 
Agricu tura, Construcción, Industria, 
Trans ortes, Minería, etc. P 

TECNICAS 
DE SEGURIDAD 

ANALlTlCAS ESPECIFICAS FACTOR MATERIAL 

OPERATIVAS INESPECIFICAS 

SISTEMA DE ACTUACION CAMPO DE ACTUACION OBJETIVO DE ACTUACION 

I I 1 

IDENTlFlCAClON EVALUACION CONTROL 
DEL RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO 

ETAPAS DE LA ACTUACIC 
PREVENTIVA 

TECNlCAS ANALITICAS 
DE SEGURIDAD 

I 
I I 

N 

TECNICAS OPERATIVAS 
DE SEGURIDAD 
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TECNICAS ANALlTlCAS DE SEGURIDAD 

EL ESTUDIO Y EL ANALlSlS DOCUMENTAL DE RIESGOS 

EL ANALlSlS HlSTORlCO DE ACCIDENTES 

LA VERlFlCAClON DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES 

LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

EL CONTROL ESTADlSTlCO DE LA ACClDENTABlLlDAD 

EL ANALlSlS DIRECTO DE RIESGOS Y DEFICIENCIAS 

LA INSPECCION DE SEGURIDAD 

EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO 

TECNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 

PREVENCION 

ELIMINA O DISMINUYE EL RIESGO EN SU ORIGEN 

PROTECCION 

MINIMIZA LAS CONSECUENCIAS 

NORMALIZACION 

REGULA EL COMPORTAMIENTO HUMANO SEGURO 

SENALIZACION 

INDICA, ADVIERTE, PROHIBE, ETC. 

FORMACION 1 INFORMACION 

IMPRESCINDIBLE SIEMPRE PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE 
LAS OTRAS TECNICAS 
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LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

'QUE CUESTAN LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO? 

Un accidente de trabajo supone unas lesio- 
nes físicas para el trabajador que lo sufre 
que implican dolor, pérdida de trabajo, aten- 
ciones médicas para curarlas, etc. Además, 
la mayor parte de los accidentes incluyen, 
junto con las lesiones físicas, el deterioro de 
materiales y equipos involucrados en el ac- 
cidente. 

De todo lo dicho se desprende que los 
accidentes de trabajo ocasionan daños y 
pérdidas y esta evidencia ha hecho surgir 
interés por conocer lo que cuestan estos 
daños. 

Es frecuente encontrar en la prensa, o en 
publicaciones especializadas en estos 
temas, referencias sobre lo que los acciden- 
tes de trabajo le cuestan al país o la carga 
que representan para el sistema de la Segu- 
ridad Social. 

Normalmente esas referencias hablan del 
coste económico de los accidentes. No 
obstante, cuando se trata el tema del coste 
de los accidentes es preciso reflexionar sobre 
el auténtico significado de este concepto 
que debe ser mucho más amplio que la 
simple consideración del coste monetario. 

Cuando antes se han citado los tipos de 
daños que los accidentes de trabajo ocasio- 
nan se han nombrado las lesionesfísicas, el 
dolor, la pérdida de capacidad de trabajo, 
junto con el deterioro de materiales y equi- 
pos. Si esto último supone fundamental- 
mente pérdidas económicas, lo primero 
incide sobre todo en el aspecto humano del 
hecho. 

Por ello, cuando se hable del coste de los 
accidentes habrá que hacerlo sobre los dos 
aspectos que representa este coste: 

COSTE HUMANO 

COSTE ECONOMICO 

El coste humano lo constituye el dolor, el 
sufrimiento, la invalidez resultante, las 

en definitiva todo el daño que 
También habría que 

individuo, de su expe- 
con que cada trabaja- 

de la sociedad ya 
es insustituible 

está formado por todos 
que el accidente origi- 

la pérdida de 
como 

e coste estan íntimamente 
muchas veces difíciles de 
el caso, por ejemplo, de la 
io que el accidente supone 
r. Esto representa un coste 

el mismo pero también 
ado coste humano para él 
porque para el trabajador 
ncipal y casi siempre única 
de ingresos y el que dis- 

cuantía le va a representar 

económicos que pueden 

Otro aspe toque hay que considerar cuan- 
do se trat el coste de los accidentes es el 
definir a q ién afecta realmente. En efecto, 
cuando S habla de "coste" de algún con- 
cepto, si S quiere hacer con propiedad, se 
debe esp ificar a quién afecta este coste o 
dicho de tro modo: quién lo paga. i 

coste de los accidentes hay 
representan un coste 

las personas o 
sus consecuen- 

cias. 

Dentro d nuestra sociedad se pueden 
señalar v rias entidades que, cuando se 
produce u accidente, se ven afectadas de 
una forma u otra por el mismo y sufren sus 
consecue cias. E 
Tal es el 
familia, la 
dora, la sc 

:aso del propio accidentado, su 
mpresa, la compañía asegura- 
:¡edad, etc. De todos ellos se van 



a someter a consideración por su significa- 
do los siguientes: 

ACCIDENTADO 

EMPRESA 

SOCIEDAD EN GENERAL 

COSTE PARA EL ACCIDENTADO 

Para el accidentado es para quien el acci- 
dente representa el mayor coste. Él es el 
primero e indiscutible perjudicado por las 
consecuencias del accidente yaque esquien 
padece, en primer término, el sufrimiento de 
la lesión física. 

Ahora bien, cuando se trata el concepto del 
coste del accidente para el trabajador, hay 
que diferenciar más que nunca el coste 
humano del coste económico ya que el 
primero tiene una importancia enorme. 

El coste humano del accidente para el traba- 
jador accidentado loconstituyen, fundamen- 
talmente, el dolor y sufrimiento físico y psí- 
quico que producen la lesión y los tratamien- 
tos médicos necesarios para mejorarla. 

Este sufrimiento que ocasionan las lesiones 
habitualmente no es apreciado en su verda- 
dera magnitud. Parece como si no tuviera 
importancia, pero el hecho es que a la 
mayoría de las personas les horrorizaría 
sólo el imaginar que a ellas les pudiera ocu- 
rrir cualquiera de las lesiones consecuencia 
de los accidentes más corrientes. Sea, por 
ejemplo, el caso de las amputaciones de un 
dedo, de varios, o de la mano entera que 
causan, con elevada frecuencia, máquinas 
que se utilizan en carpintería tales como la 
tupí o la sierra circular. A pesar de ello, es 
habitual contemplar como se realizan traba- 
jos en máquinas peligrosas sin tomar las 
debidas precauciones. Otra lesión extrema- 
damente frecuente son las caídas de altura. 
Este tipo de accidente cuando no resultan 
mortales producen lesiones que afectan a 
cualquier parte del cuerpo y corrientemente 
a las piernas. Hay que imaginar el drama 
personal del trabajador condenado de por 
vida a una silla de ruedas. 
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Todos estos dafios, lógicamente, no se 
pueden valorar con dinero. Estos sufrimien- 
tos no tienen precio porque arruinan la vida 
de una persona. 

Dentro del campo del coste humano existen 
otros capítulos que tampoco se pueden 
valorar económicamente -por ejemplo los 
que se citan a continuación-: La pérdida de 
la capacidad de trabajo, sea temporal o per- 
manente. La pérdida para desarrollar la 
profesión del trabajador con la necesidad de 
buscar otra, a una edad y coyuntura de 
empleo en las que es difícil cambiar y más 
con la tarade una mutilación incapacitante. 
El sufrimiento de la familia, acausade todas 
estas desgracias. Las formas de rechazo 
social hacia los disminuidos físicos, entre 
los que el accidentado pasa a formar parte 
si la lesión tiene consecuencias permanen- 
tes. Y otras muchas que resultaría largo 
enumerar. 

El coste económico del accidente para el 
trabajador es también muy importante. Se 
ha dicho que para el trabajador su salario 
constituye habitualmente la fuente principal 
o única de ingresos. El accidente supone 
una pérdida parcial o total de estos ingresos 
durante un tiempo que puede ser el que 
transcurra hasta la curación o el resto de su 
vida si la lesión produce incapacidades 
permanentes. 
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En España el salario del trabajador acciden- 
tado se asegura obligatoriamente a través 
del Instituto Nacional de laseguridad Social 
(I.N.S.S.) o las Mutuas ~ationales. Si la 
cotización de las primas de seguro a estas 
entidades se ha efectuado correctamente, 
cuando el trabajador se accidenta estos 
seguros le reintegran parte de su salario. 

Ahora bien, las indemnizaciones que en 
sustitución de su salario recibe el trabajador 
sólo igualan o superan el mismo cuando las 
lesiones que ha sufrido le han ocasionado 
una incapacidad para todo tipo de trabajo 
(Invalidez Absoluta) o para valerse por sí 
mismo (Gran Invalidez). En el resto de los 
casos, con la normativa legal vigente y sin 
entraren detalles ni tecnicismossobre bases 
de cotización, etc. que no son objeto del 
tema, el trabajador percibe una indemniza- 
ción inferior a su salario habitual. Concreta- 
mente percibe sólo el 75% del mismo en los 
periodos en que está pendiente de su cura- 
ción o de que se confirme el carácter defini- 
tivo de las lesiones, llamados periodo de In- 
capacidad Laboral Transitoria (I.L.T.) e In- 
validez Provisional, y sólo se le indemniza 
con el 55% de su salario en el caso de que 
se le declare Invalidez Total para su trabajo 
habitual. Si bien en este último caso podría, 
teóricamente, desarrollar otro trabajo. 

Se puede observar que, salvo en los casos 
citados de Invalidez Absoluta y Gran Invali- 
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COSTE PARA EL ACCIDEN 

COSTE HUMANO 

DOLOR Y SUFRIMIENTO FISCO 

PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO O 

SUFRIMIENTO EN LA FAMILIA 

MARGlNAClON SOCIAL DEL INCAPACITADO 

COSTE ECONOMICO 

DlSMlNUClON DE INGRESOS TEMPORAL O i 

GASTOS ADICIONALES 

os los casos el accidentado deja 
una parte sustancial de su sala- 
lrta parte o la mitad aproximada- 
ún los casos. 

ie un coste muy importante para 
ía del trabajador, agravado en 
)or la situación en que le deja las 
el accidente. 

'ARA LA EMPRESA 

;ocasiones las empresas no son 
S de que los accidentes de traba- 
sentan un coste importante pero 
es que efectivamente es así. 

:oste humano para la empresa 
2 los accidentes, que está cons- 
ipalmente por la pérdida de los 
manos que se produce cuando 
lores son apartados del proceso 
por causa de los accidentes de 
i sea temporal o definitivamente. 
mientos y experiencia de un tra- 
i parte son sustituibles para la 
)era en parte no lo son porque 
los a las propias características 
ina. Otro capítulo importante del 
ano de los accidentes para la 
3 constituyen los problemas y 
que se derivan para el personal 
3. De ellos, los más significativos 

4 PROFESION 

FINITIVAMENTE 



son los procesos y condenas judiciales a 
que son sometidas aquellas personas que 
la magistratura considera responsables del 
accidente. Es una situación humanamente 
muy desagradable la de la persona que se 
ve procesada por la muerte o lesiones de un 
compañero o subordinado uniendo, a la 
presión psicológica que ello supone, la in- 
certidumbre o la condena derivadas de un 
proceso judicial. 

El coste económico que a la empresa le 
suponen los accidentes de trabajo es un 
aspecto importante ya que incide negativa- 
mente en lo que constituye el objeto princi- 
pal de las empresas, esto es, el beneficio 
económico. Quizá por ello el cálculo de los 
costes de los accidentes ha sido h a  mate- 
ria que ha interesado a muchos técnicos en 
prevención de siniestros y existen varios 
métodos para realizarlo. La mayoría de ellos 
tienen en común el diferenciar los costes 
que se pueden cuantificar con facilidad, 
como los costes asegurables, de aquellos 
otrosque en principio aparecen máso menos 
ocultos, pero que son muy cuantiosos en la 
mayoría de los casos. Entre estos "costes 
ocultos" se pueden señalar los que se rela- 
cionan a continuación: 

Coste de tiempo perdido por otros com- 
pañeros del accidentado que interrum- 
pen su trabajo para ayudarle, por solida- 
ridad, o por curiosidad, etc. 

Coste del tiempo perdido por los mandos 
del accidentado asistiéndolo, investigan- 
do las causas del accidente, organizando 
el trabajo que hacía paraque locontinúen 
otros trabajadores, seleccionando, en- 
trenando o introduciendo a nuevos em- 
pleados para reemplazar al accidentado, 
preparando informesdel accidente, aten- 
diendo a las autoridades de la adminis- 
tración pública, etc. 

Coste de los primeros auxilios y atención 
médica no cubierta por el seguro. 

Coste de los daños sufridos por la maqui- 
naria, herramientas, equipo y materiales 
como consecuencia del accidente. 
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Costes debidos a las interíerencias de 
producción, fallos en el suministro, pena- 
lizaciones por retrasos, etc. 

Coste de la parte de salario abonada al 
trabajador accidentado y no trabajada, ni 
cubierta por el seguro. 

Coste de la pérdida de productividad que 
genera el malestar ocasionado por el ac- 
cidente. 

Costes fijos de energía, alquileres, etc. 
que continúan mientras el accidentado 
sigue improductivo. 

Atodos estos costes habríaque añadir otros 
que pueden ser muy importantes en el caso 
de accidentes graves o mortales y también 
en el caso de accidentes denominados 
mayores que puedan afectar gravemente a 
ciudadanos. al medio ambiente o a bienes 
públicos. ES~OS costes son, entre otros, los 
siguientes: Los derivados de los procesos y 
condenas judiciales a que se puede ver 
sometido el personal de la empresa, espe- 
cialmente los directivos y mandos, como 
consecuencia de las responsabilidades en 
que pueden haber incurrido por producirse 
el accidente. Estos procesos suponen toda 
una serie de gastos, abogados, pruebas, 
etc., además de las indemnizaciones a las 
que la condena pudiera obligar. Hay que 
tener en cuentaque el accidentado osus he- 
rederos pueden demandar a la empresa por 
responsabilidades civiles o penales deriva- 
das de los accidentes mortales o con lesio- 



LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

nes incapacitantes y que dada la precarie- 
dad preventiva en que pueden encontrarse 
algunas instalaciones industriales es relati- 
vamente fácil demostrar la existencia de 
falta de medidas de seguridad. Ante ello las 
empresas suelen preferir llegar a un acuer- 
do económico con los perjudicados para 
que el proceso no prosiga. Otros costes que 
pueden tener importancia son: Los deriva- 
dos de sanciones administrativas por las 
infracciones a la normativa legal, los conflic- 
tos laborales que se pueden originar como 
protesta por los accidentes (con la pérdida 
de horas de trabajo que esto representa), 
etc. 

También hay que mencionar entre otros 
posibles costes importantes, que incluso 
pueden llegar aser irreparables, los debidos 
a una pérdida de imagen de la empresa y a 
una pérdida de mercado a raíz de un acci- 
dente muy grave. 

La relación de todos estos costes da una 
idea de la cuantía que para la empresa 
pueden suponer. A pesar de su importancia, 
muchas empresas no están mentalizadas 
para evitarlos, generalmente porque no 
aplican con rigor un análisis de los costes de 
los riesgos que consciente o inconsciente- 
mente asumen. 

LA MAYORIA DE ESTUDIOS 
COINCIDEN EN QUE 

LOS COSTES OCULTOS SUELEN 
SER COMO MlNlMO CUATRO VECES 

SUPERIORES 
A LOS COSTES ASEGURABLES 
EN EL CASO DE ACCIDENTES 

CON LESION 

Esta falta de interés de las empresas por la 
prevención de los accidentes y sus costes 
derivados se debe adiversosfactores. Entre 
los mismos destacan dos que sintetizan a 
todos los demás y que se comentan a con- 
tinuación. 

Uno es el hecho de que todo el sistema 
normativo legal y de vigilanciade laadminis- 
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las indemnizaciones y la 

darios ocasionados por los 
aser lo suficientemente es- 
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bre el seguro: pérdidas de 
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atorio, ya han hecho 

problema en la prevención de 
S la propia naturaleza de este 
s. El accidente es repentino e 
o es seguro que se produzca. 

inar un riesgo que tiene una 
materializarse en accidente 

esconocida es causa de 
ocasiones, se posponga el 
en prevención confiando 

que no 
estadístic~ 
dos casos 
decisión. 

ociirra nada. Desgraciadamente las 
S demuestran que en demasia- 

la suerte no acomparia esta 
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COSTE PARA LA EMPRESA 

COSTE HUMANO 

PERDIDA DE RECURSOS HUMANOS 

PROBLEMAS PARA EL EQUIPO HUMANO: 

JUICIOS, CONDENAS, ETC. 

PRESIONES SOCIALES Y PSlCOLOGlCAS 

COSTE ECONOMICO 

COSTES CONTABILIZABLES FACILMENTE: 

PRIMAS SEGURO, SALARIOS, INDEMNIZACIONES 

COSTES MAS O MENOS OCULTOS: 

TIEMPOS PERDIDOS POR COMPANEROS Y MANDOS. 

PRIMEROS AUXILIOS 

DANOS MATERIALES A INSTALACIONES Y EQUIPOS 

INTERFERENCIAS EN LA PRODUCCION 

GASTOS FIJOS (ENERGIA, ALQUILERES, ETC.) NO COMPENSADOS 

PROCESOS Y CONDENAS JUDICIALES 

SANCIONES ADMINISTRA TlVAS 

CONFLICTOS LABORALES 

PERDIDA DE IMAGEN Y DE MERCADO 

COSTE PARA LA SOCIEDAD 

En España las pérdidas humanas que pro- 
ducen cada año los accidentes de trabajo, 
haciendo referencia a las estadísticas ofi- 
ciales, se pueden cifrar en: más de mil 
muertos, más de diez mil lesiones graves 
(de las que un tercio, aproximadamente, se 
convertirán en incapacidades permanen- 
tes) y más de medio millón calificadas leves 
con baja laboral. Estas cifras escuetas pue- 
den dar una idea del sufrimiento humano 
que representan y del deterioro de lacalidad 
de vida que introducen en nuestra sociedad 
por las consecuencias en los accidentados, 
sus familiares, allegados y en los ciudada- 
nos en general. 

Las pérdidas económicas, para la sociedad, 
ligadas a estos siniestros son cuantiosas. 
Hay que pensar que la sociedad, es decir: 
todos los ciudadanos, es la que paga en 
último extremo los costes de los accidentes. 

De los costes económicos para la sociedad 
sólo una parte pequeña está contabilizada. 
La parte contabilizada la constituyen las 
indemnizaciones pagadas por el sistemade 
la Seguridad Social a los accidentados en 
sustitución de sus salarios. 

En la tablade la página siguiente se presen- 
tan datos sobre las pensiones por incapaci- 
dades derivadas de accidentes de trabajo 
en el mes de diciembre de 1988. 



LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

PENSIONES Y PENSION MEDIA EN ESPAÑA POR, 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. PERIC 

ACCIDENTES DE TRABAJO 165.50 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 40.908 

SALARIO MlNlMO INTERPROFESIONAL (1989) - 1.556 P 

En las estadísticas se contabiliza tan sólo 
una parte relativamente pequeña de los 
costes totales de los accidentes. 

La proporción más importante de dichos 
costes lo constituye, tanto para la empresa 
como para la sociedad en su conjunto, los 
denominados "costes ocultos". 1 11 
De ellos, sin duda el más importante es la 
sustracción del mundo del trabajo de una 
cantidad importantísima de recursos huma- 
nos. 

1 COSTE PARA LA SOCIED, 

COSTE HUMANO 

MUERTES 

MlNUSVALlAS 

LESIONES GRAVES Y LEVES 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA 

COSTE ECONOMICO 

CONTABILIZADO: 

INDEMNIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOC, 

OCULTO: 

DETERIORO DE BIENES: MATERIALES, EQU, 

ACTUACIONES OBLIGADAS: INVESTIGACIOF 

SUSTRACCION DE RECURSOS HUMANOS P. 

CCIDENTES DE TRABAJO 
)O: DICIEMBRE 1988 

PENSION MEDIA 
IES (PTS.) 
- 

32.600 

47.800 

'O, INSTALACIONES, ETC. 

!S, PROCESOS, ETC. 

9A EL TRABAJO 





CAPITULO III 

LAS RESPONSABILIDADES 
EN PREVENCION 





LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN PREVENCION 

legal. RESPONSABILIDADES LEGALES 

La protección de la vida y la salud, y en 
definitiva, la seguridad en el trabajo viene 
definida en la legislación laboral por tres ca- 
racterísticas fundamentales. 

En primer lugar, la seguridad en el trabajo es 
un derecho básico de los trabajadores que 
consiste no solamente en no sufrir lesión o 
enfermedad, a consecuencia del trabajo, 
sino también, en no estar en situación de 
más peligro que la que pueda considerarse 
normal o inevitable. 

Por otro lado, el ordenamiento jurídico con- 
sidera la seguridad en el trabajo como un 
deber del empresario, puesto que es él 
quien tiene el poder de dirección y disposi- 
ción en la empresa, y es el responsable de 
lo que en ella suceda. 

Por último, la seguridad en el trabajo está 
reconocida a nivel de la Constitución Espa- 
ñola (art.40.2) como un compromiso del 
Estado, el cual debe promoverla y garanti- 
zarla en todo momento. 

LA RESPONSABII-IDAD 
EN MATERIA DE SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

Como todo derecho, la seguridad y la salud 
en el trabajo necesita de una protección 

normativ; 
ma de SE 

De acuer 
cualquier 
responsa 
ponsabilic 
trabajo sc 
los deber 
por tantc 
función d8 
nes en e: 

SUJETí 

Cualquiei 
relacione 
mente re! 
por incur 
respecto; 
mos cuali 

El empre 

Es el suj 
pecto al i 
por emprt 
ca propiei 
tria o ser1 
que, coml 
y organiz, 
ceso proc 
se presta 

SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL 

1 DERECHO DE LOS 1 DEBER DE LOS 

l EMPRESARIOS 

está 
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contenida en la 
iboral que la regula y en el siste- 
:iones que la misma incorpora. 
1 con ello, el incumplimiento de 
xma  origina la correspondiente 
idad. Dicho de otro modo. la res- 
d jurídica en seguridad en el 
ontrae por el incumplimiento de 
;que se tengan respecto a ella y 
toda responsabilidad está en 
tipo y amplitud de las obligacio- 
i materia. 

5 RESPONSABLES 

Iersona que interviene en las 
de trabajo puede ser jurídica- 
msable y objeto de una sanción 
)limiento de sus deberes con 
a seguridad y salud laboral. Vea- 
son estos sujetos. 

irio 

o principalmente obligado res- 
ber de seguridad. Se entiende 
ario al individuo o persona jurídi- 
.ia o contratistade la obra, indus- 
:¡o donde se presta el trabajo y 
al, ostenta el poder de dirección 
ión en la empresa, dirige el pro- 
:tivo y fija las condiciones en que 
l trabajo. 

1 COMPROMISO 

l 



También se supone que es el empresario 
quien debería disponer de la mayor prepa- 
ración técnica para valorar los riesgos y 
cuidar de evitarlos. Precisamente lo que 
justifica el deber de protección y cuidado 
que recae en el empresario en el ámbito de 
la seguridad en el trabajo, es su mayor 
poder de control y su también mayor cuali- 
ficación técnica. 

El personal directivo 

Cuando la empresa es de reducidas dimen- 
siones, es fácilmente identificable quién es 
el empresario y primer responsable del deber 
de seguridad, porque generalmente, ejerce 
de forma personal y directa su poder. Cuan- 
do la empresa es mayor y la organización 
más compleja, es normal que el poder de 
dirección lo ejerza un director por cuentadel 
empresario o que el poder esté repartido 
entre un equipo directivo, e incluso los 
mandos intermedios. 

En estos casos, la obligación de seguridad 
está directamente relacionada con el nivel 
de poder de que dispongan y con las exigen- 
cias que en materia de seguridad se hayan 
establecido en la línea jerárquica, partiendo 
de que la máxima responsabilidad arranca 
de la Dirección de la empresa. 

El trabajador 

La responsabilidad de los trabajadores por 
sus deberes respecto a la seguridad y salud 
laboral es, desde el punto de vista legal, 
mucho menor. En efecto, el trabajador es el 
destinatario principal de la protección que 
proporciona la normativa y en este sentido, 
no tiene un deber específico de seguridad 
que no sea el de contribuir en la medida de 
sus posibilidades a la aplicación de las 
medidas que se establezcan. Ahora bien, 
ello no quiere decir que no pueda incurrir en 
responsabilidades, puesto que legalmente 
está obligado a cumplir las normas sobre 
prevención y a colaborar con el empresario 
para reducir los riesgos. 

Otros sujetos responsables 

Existen otras personas que dentro de la 
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empresa o fuera de ella desempeñan un 
papel importante en las condiciones de 
seguridad y tienen definidas unas obligacio- 
nes a cumplir 

Los Comités de Seguridad e Higiene y los 
Vigilantes de Seguridad tienen asignadas 
unas tareas informativas, de asesoramien- 
to y fiscalizadoras respecto del estado de 
seguridad en laempresa. En cuanto dispon- 
gan de competencia, atribuciones y medios 
para el ejercicio de estas tareas y no las re- 
alicen, pueden incurrir en responsabilidad, 
que se les atribuirá no por el mero hecho de 
ostentar el cargo, sino por la posibledejadez 
en sus funciones, siempre que la Dirección 
de la empresa hubiera aportado recursos y 
medios para que el Comité actúe correcta- 
mente. 

En último término es la Dirección de la 
empresa, la responsable directade la actua- 
ción de un grupo de trabajo constituido por 
representantes de ambas partes, resultan- 
do dificultosa la determinación del arado de 
responsabilidad de cada uno de sus miem- 
bros. 

El Técnico de Seguridad 
de la Empresa 

Cuando estos encargados o técnicos de 
Seguridad en el centro de trabajo tienen 
atribuidas facultades de dirección y ejecu- 
ción, pueden ser considerados deudores de 
seguridad y por tanto, posibles sujetos de 
responsabilidad jurídica. Incluso en ocasio- 
nes, tales personas pueden verseenvueltas 
en responsabilidades que no les deberían 
ser exigibles, si carecían de posibilidades y 
medios para controlar el incumplimiento 
legal, origen de la acción punitiva. 

Fabricantes, vendedores y arrendadores 
de máquinas, herramientas y otros apa- 
ratos 

Los que fabrican, venden o alquilan deben 
cuidar de que loquesuministrancumplacon 
las exigencias que marca la reglamentación 
y no cause daños a quienes deberán utili- 
zarlo por defectos o mala fabricación. En 
este sentido, son deudores de seguridad. 
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INCUMPLIMIENTO DE DEBE1 
DE SEGURIDAD 

RESPONSABILIDADES G 
RESPONSABLES 

DENTRO DE LA EMPRESA 

EMPRESARIO 
DIRECTIVOS, TECNICOS 
TECNICOS DE SEGURIDAD 
TRABAJADORES 

Entidades gestoras y mutuas patronales 

Están obligadas a prestar unos determina- 
dos servicios de carácter asistencia1 y admi- 
nistrativo, especialmente los derivados de 
reconocimientos médicos, cuyo incumpli- 
miento generará las correspondientes san- 
ciones que recoge la Ley General de la 
Seguridad Social. 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

Existen tres tipos de responsabilidad jurídi- 
ca: 

Responsabilidad administrativa, que se 
contrae por la infracción de las disposi- 
ciones legales y reglamentarias o de las 
cláusulas normativas de los convenios 
colectivos sobre seguridad y salud labo- 
ral. 

Responsabilidad civil, aquélla que tiende 
a restituir los daños y perjuicios causados 
por culpa o negligencia con respecto al 
deber de seguridad, ya sea por simple in- 
cumplimiento de este deber o por un 
incumplimiento que ocasiona un acci- 
dente de trabajo. 

fl FUERA DE LA EMPRESA 

ENTIDADES GESTORAS Y 
MUTUAS PATRONALES 

sabilidad penal, que se origina 
se comete un delito o falta de los 

en el Código Penal con res- 
materia de seguridad en el 

Como se a dicho, surge siempre que se 
incumple a reglamentación sobre seguri- 
dad en el rabajo y pueden incurrir en ella 
todos los S jetos antes mencionados. Vamos 
areferirno aquí únicamente a las personas 
que inter ienen de manera directa en el 
trabajo. i 

administrativa 

miento de sus deberes de Segu- 
hacerles responsables de 

se sancionan del modo 
siguiente: 

Sancione económicas o multas 4 
Las infrac iones que las originan y sus res- 1 
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- - 

RESPONSABILIDADES LEGALES EN PREVENCION 

Empresarios y Trabajadores 
- 

RESPONSABILIDAD TEXTO LEGAL ORGANO 
SANCIONADOR 

Económicas (multas). 
Suspensión temporal 
y cierre. 
Paralización trabajos. 
Recargo prestaciones. 
Aumento primas. 
Abono directo presta- 
ciones. 
Inhabilitación. 

Ley 8/88 Infracciones y 
Sanciones orden social. 
Ley General Seguridad 
Social. 
O.G.S.H.T. 
Reglamentos especifi- 
cos. 

Inspección de trabajo y 
S.S. 

ADMINISTRATIVA 

Incumplir leyes, regla- 
mentos o cláusulas 
normativas convenios 
colectivos 

Direccción Prov. Traba- 
jo y S.S. 
MinisterioTrabajo y S.S. 
Gobierno 
I.N.S.S. 

CIVIL Económica. 
Indemnizar los darios 
y perjuicios causados. 

Artículo 1902 y siguien- 
tes Código Civil. 

Tribunales de justicia 
civiles. 

Causar dario a los 
demás 

Multas. 
Arrestos. 
Prisión. 

Art. 348 bis A C.P. 
Art. 427 C.P. 
Art. 565 C.P. 
Art. 586 C.P. 

Tribunales de justicia 
de lo penal 

PENAL 

Cometer delito o falta 
tipificado en el Código 
Penal 

Desde laamonestación 
verbal al despido 

Art. 159 O.G.S.H.T. 
Estatuto de los trabaja- 
dores 

Empresas DISCIPLINARIA 

Infringir normas sobre 
Seguridad e Higiene. 

Multas de 100 a 5.000 
pts. 

Art. 160 O.G.S.H.T. Inspección de Trabajo 
y S.S. ncumplir leyes, regla- 

nentos. 

CIVIL lgual a la de los empresarios 

PENAL lgual a lade losempresarios excepto el delitocontra laseguridad en el trabajo 

Los tipos de responsabilidadjurídica que se han definido son compatibles entre sí. Es decir, puede darse el caso de que se 
exiaan resoonsabilidades administrativas. civiles v oenales oor un único hecho. Además la resoonsabilidad oenal lleva , . 
aparejada >a responsabilidad civil. 
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pectivas sanciones se recogen en la Ley 81 
1988 de 7 de abril (BOE de 15-8-88); dicha 
ley califica las infracciones como leves, 
graves o muy graves en atención al riesgo 
que pueden provocar, y distingue los grados 
mínino, medio y máximo de las sanciones. 

La cuantía de las sanciones que puede ser 
actualizada por el Gobierno teniendo en 
cuenta la variación de los índices de precios 
al consumo, puede llegar hasta los 15 millo- 
nes de pesetas. 

Las infracciones se sancionan previa pro- 
puesta de la Inspección de Trabajo y Segu- 
ridad Social, por diferentes órganos de la 
Administración según la cuantía de las 
multas. 

Paralización de los trabajos 

Esta posibilidad de sanción está recogida 
tanto en la Ley General de la Seguridad 
Social como en el propio Estatuto de los 
Trabajadores y se justifica por el grave e 
inminente riesgo que representa para los 
trabajadores la falta de las medidas de 
seguridad de que se trate. 

La decisión de paralizar el trabajo puede ser 
tomada por diversos órganos de la Adminis- 
tración (Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social). 

Es importante, destacar que no ya como 
sanción, pero sí como medida preventiva, la 
paralización de los trabajos puede ser acor- 
dada por órganos de la empresa (personal 
directivo, técnicos, mandos intermedios, 
Comités de Seguridad y de Empresa) e in- 
cluso cumpliéndose los requisitosque legal- 
mente justifiquen la decisión, el propio tra- 
bajador que corre un riesgo inminente y gra- 
ve puede paralizar su tarea por propia inicia- 
tiva. 

Suspensión o cierre del centro de trabajo 

El Gobierno puede acordar esta medida 
cuando aprecie circunstancias de excepcio- 
nal gravedad, manteniendo los trabajado- 
res el derecho a percibir el salario. 

Recargo e las prestaciones por accidente 
y enferm dad profesional t 
Cuando sb ~roduce un accidente de trabaio 

t o una enf rhedad profesional que tenga Su 
causadet rminante en una infracción de las 

ales sobre seguridad en el traba- 
puede imponer un recargodel 
ciento sobre las prestaciones 
que los empresarios abonan 

de A.T. y E.P. 

La respo sabilidad del pago del recargo no 
puede se asegurada por lo que, en todo 
caso, es na sanción directa a la empresa. i 
Aumento e primas (art. 72 L.G.S.S.) P 

de hasta el 20 
las primas a pagar a la Segu- 

las empresas que no cum- 
de seguridad. 

de las prestaciones deriva- 

obligadas a efectuar recono- 
previos y periódicos a los 

puestos con riesgo 

ción. 

Sanción e inhabilitación 9 
a las normas sobre 

pueden ser sancio- 
con la inhabilitación 

bilidad del personal directivo, 
intermedios 

primera y general del 
la de las personas 

hacer directa- 
infracción. En 

de inhabi- 



litación para cargos directivos vista antes, 
es aplicable a aquéllos que tengan poder 
directivo o técnico y sobre las condiciones 
de seguridad y así lo determine la Inspec- 
ción de Trabajo y Seguridad Social. 

Responsabilidad de los trabajadores 

Su responsabilidad administrativa tiene un 
reconocimiento mínimo en la reglamenta- 
ción vigente puesto que sólo se contempla 
en el artículo 168 de la OGSHT. Según ella, 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
puede imponer sanciones de hasta 5.000 
ptas. a los trabajadores que causen con sus 
conductas riesgos o peligros para si mis- 
mos o para los demás. 

Otra cuestión distinta es que en virtud de la 
llamada potestad disciplinaria del empresa- 
rio, éste, apoyado en la propia OGSHT y en 
el Estatuto de los Trabajadores tiene la 
facultad de sancionar al trabajador por llevar 
una conducta contraria a las normas de la 
empresa sobre seguridad laboral o a las 
propias normas legales, como seríael caso 
de un operario que engrasara una máquina 
en marcha, estando expresamente prohibi- 
do por el empresario. Lasanción puede con- 
llevar desde la simple amonestación verbal 
hasta el despido disciplinario. 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Consiste en la obligación de reparar el daño 
causado que tiene aquél que por hacer o no 
hacer algo, ya sea por culpa o por negligen- 
cia, causa dicho daño. 

Todas las personas que se han mencionado 
como posibles sujetos de responsabilidad 
legal, lo pueden ser de responsabilidadcivil, 
si bien, el supuesto más común es el del 
empresario, que responde civilmente tanto 
si se trata de un simple incumplimiento del 
deber de seguridad como si, a consecuen- 
ciade esta falta, se produce un accidente de 
trabajo. 

La exigencia de la indemnización por daños 
y perjuicios se plantea ante los tribunales 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

civiles de justicia y se fundamenta en los ar- 
tículos 1902 y siguientes del Código Civil. 

LA RESPONSABILIDAD PENAL 

La protección que ofrece el derecho penal 
va destinado a tutelar la vida, la integridad 
corporal y la salud de los trabajadores, 
cuando se producen las circunstancias o 
supuestos que recoge el Código Penal. 

Este tipo de responsabilidad se regula me- 
diante distintas figuras jurídicas. 

Delito contra la seguridad en el trabajo 

Se contempla en el artículo 348 bis a. del 
Código Penal que dice lo siguiente: "Los que 
estando legalmente obligados no exijan o 
faciliten los medios o Drocuren las condicio- 
nes para que los trabajadores desempeñen 
una actividad con las medidas de seguridad 
e higiene exigibles, con infracción grave de 
las normas reglamentarias y poniendo en 
peligro su vida o integridad física, serán 
castigados con la pena de arresto mayor o 
multa de 3.000 a 150.000 pesetas." 

Sobre este artículo cabe destacar dos notas 
importantes. Una es que trata de sancionar 
la simple puesta en peligro de la vida o 
integridad física de los trabajadores, es de- 
cir, que se puede aplicar sin que se haya 
producido un resultado lesivo. En segundo 
lugar, si bien normalmente el responsable 
será el empresario, pueden serlo también 
otras personas que tengan facultades para 
exigir o facilitarles medios de seguridad. 
Esto quiere decir que serán los tribunales de 
justicia penales los que determinan en cada 
caso concreto las personas responsables. 

Delitos de lesiones laborales 

El C.P. señala en su artículo 427 que se 
aplicarán las mismas penas que las estable- 
cidas para los delitos de lesiones a los que 
"por infracciones graves de las leyes o re- 
glamentos de seguridad e higiene y de tra- 
bajo, ocasionen quebranto apreciable en la 
salud o en la integridad física de los trabaja- 
dores". 
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Responsabilidad por culpa 

Las conductas imprudentes en materia de 
seguridad laboral, siempre en el supuesto 
de que no exista intención de dañar a nadie, 
pueden ser castigadas según el C.P. de tres 
maneras distintas: 

Delito de imprudencia temeraria (art.565 
c. P.) 

Aplicable cuando a consecuencia de no 
haber tenido la más mínima precaución, se 
produce un daño grave a las personas. 

Delito de 
de reglan 

Se puede 
van las n 
dasy,acc 
daño grab 

Falta de i 
de reglan 

Castiga la 
mas lega11 
ño a los 
evitado. 

Yencia simple con infracción 
(art.575 C. P.) 

ncurrir en él cuando no se obser- 
rdidas preventivas reglamenta- 
isecuenciade ello, se produce un 

 prudencia simple sin infracción 
?ritos (art 586 C. P.) 

; conductas que sin infringir nor 
S sobre seguridad, causen un da- 
lemás, que hubiera podido ser 
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LA GESTION EMPRESARIAL 

La empresa como sistema productivo orga- 
nizado, concebida para obtener principal- 
mente beneficios económicos a través del 
aporte de los dos elementosfundamentales: 
CAPITAL y TRABAJO haevolucionado con- 
siderablemente a lo largo del corriente siglo, 
habiendo sido dirigida y gestionada de dife- 
rentes formas. 

Estos diferentes modelos de gestión empre- 
sarial surgidos de las propias crisis socio- 
económicas vividas en el mundo, han ido 
también asociados a diferentes formas de 
entender el trabajo. 

Bajo un modelo tradicional propio de la 
décadade los añosveinte y treinta, determi- 
nado por un esquema Taylorista de división 
del trabajo, los empresarios entendían que 
asignando tareas desglosadas en operacio- 
nes simples, repetitivas y fáciles de apren- 
der, los trabajadores motivados estrictamen- 
te por un salario, ofrecerían un rendimiento 
productivo óptimo. 

Estos planteamientos fueron superados 
cuando después de la 2"uerra Mundial se 
desarrolla en Europa el Modelo de Estado 
de Bienestar, que se plantea para asegurar 
un crecimiento económico im~ortante. con- 
vertir al colectivo de trabajadores de ia so- 
ciedad en consumidores de los bienes y 
servicios que las empresas producen, a 
través de mejorar su nivel adquisitivo. Los 
modelos de gestión empresarial propios de 
esta época, basados en los presupuestos 
de la Escuelade las "Relaciones Humanas", 
asumen que a ciertos niveles existen nece- 
sidades que son más importantes que el 
dinero a la horade motivar a las personasen 
el trabajo, el cual empieza a dejar de enten- 
derse como inherentemente desagradable. 
Los empresarios comprenden que los traba- 
jadores pueden realizar trabajos más crea- 
tivos y con mayor responsabilidad, lo que 
redunda en una mejora de la eficiencia y de 
la productividad si éstos se sienten útiles e 
importantes en el grupo laboral en el que se 
encuentran. La satisfacción en el trabajo 
aumentará como resultado de lograr un 
completo uso de las facultades de los traba- 

jadores, y a dirección debe crear el ambien- 
te en que Ilo sea posible. b 

económica de la década de los 
un nuevo modelo de gestión 

de las nuevas tenden- 
y en donde el 

de ser el 

la producción, los rasgos más 
son: la automatización, un 

en la calidad, la planificación 
la eliminación de "stocks" 

rnateriasprimas 
reducción del 
consiguiente 

formas de gestionar los pro- 

en los que el factor 

de potenciamiento del 
la Empresa, todo y a 

y de la flexibiliza- 

De ello su 
sarial que 
vo, en el 
y más 
ción de 105 

trabajo se 
ble, creatilla, 

.ge un modelo de gestión empre- 
~odríamos denominar Participati- 

qJe se asume que con una mayor 
efectiva participación y auto-regula- 

trabajadores se logrará que el 
efectúe de una forma más flexi- 

etc., desarrollando posibilida- 



des de aprendizaje, de innovación y de 
mejora. Los trabajadores se sentirán más 
identificados con el trabajo y con la empre- 
sa, actuando con más responsabilidad so- 
cial y con más satisfacción personal. Lo que 
a su vez permitirá mantener rendimientos a 
un nivel competitivo, gracias evidentemen- 
te a una creciente automatización de los 
procesos productivos. Automatización que 
hade re~ercutirfavorabiemente en la reduc- 
ción de ¡os trabajos repetitivos y monótonos 
y de mayor riesgo. Para ello, la dirección ha 
de tener una actitud abierta y positiva hacia 
los cambios y hacia las iniciativas de mejo- 
ra, facilitando que los trabajadores, bien por 
sí solos, bien en grupos, tengan libertad 
para proponer - y en su caso para decidir - 
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la introducción de iniciativas y para autorre- 
gular aspectos sobre la forma en que reali- 
zan el trabajo. 
La Dirección de toda empresa moderna em- 
pieza hoy a actuar básicamente como cau- 
ce de ordenación y de armonización de los 
planes e iniciativas de los responsables 
inmediatos y de las organizaciones básicas, 
y como instancia de programación econó- 
mica. 
Las experiencias positivas sobre las nuevas 
formas de organización del trabajo (enri- 
quecimiento de tareas, grupos semiautóno- 
mos, círculos de calidad) han contribuido 
decisoriamente en el desarrollo de modelos 
participativos de gestión empresarial, en 
creciente implantación. 

1 TENDENCIAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO 1 

Acercamiento 
cliente/producto t 
Exigencias de 

calidad e imagen 
óptima 

Servicios 
asociados 
al producto 1 {MERCIDOS) Y PRODUCTOS 

Productos 
personificados 

Ampliación 
de mercados 

FACTOR r HUMANO 

i Planificación 
y programación 

Desagregación 
vertical 

Eliminación 
de stocks 

Reducción del ta- 
mano de las series 
Flexibilización de 
procesos fabriles 

-I Automatización 

i Enfasis en la 
calidad global del 

proceso productivo 

Identificación del Mayor cualificación 
trabajador con la profesional1 

Formación 
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EL NUEVO MODELO DE 
GESTION DE LA PREVENCION 
EN LA EMPRESA 

Esta evolución de la gestión empresarial ha 
llevado implícita también la evolución en la 
gestión de la Seguridad en el Trabajo, de la 
Prevención de riesgos y en general de la 
mejorade las condiciones de trabajo, dentro 
de la empresa. 

Dos han sido los factores clave en esta 
evolución histórica, por un lado el coste eco- 
nómico que generan los daños y lesiones de 
los accidentes, unido a la propia competiti- 
vidad del sistema productivo, que tiende a la 
reducción de costes con mayor o menor 
aceleración según las épocas, y por otro la 
acción reivindicativa del movimiento sindi- 
cal. 

En un esquema Taylorista de división del 
trabajo, surgieron las figurasde los médicos 
del trabajo y de los técnicos de Seguridad, a 
quienes el sistema les "exigíancon un plan- 
teo equívoco la tarea de reducir los sinies- 
tros laborales. 

Aislados en un principio tales técnicos pre- 
vencionistas en un contexto laboral que los 
desvinculaba de la gestión empresarial, las 
posibilidades de éxito en su labor eran ba- 
jas. 

Afortunadamente, a partir de la década de 
los 70 en lo que se refiere a la Seguridad en 
el Trabajo se observan dos claras tenden- 
cias: 

Una ampliación del área de Seguridad en 
sí misma, al constatarse la incidenciaque 
en este terreno tienen otros factores or- 
ganizativos y sociales, apuntando asu in- 
tegración dentro de una política global de 
"Humanización del Trabajo" en intimaco- 
nexión con el resto de acciones dirigidas 
a mejorar las condiciones de trabajo. 

Desarrollo de una seguridad más partici- 
pativa, cuyos protagonistas pasan a ser 
los interlocutores sociales: empresarios 
y trabajadores. 

Por ello, la gestión de la prevención de ries- 
gos en la empresa tiende hoy adesarrollar- 

modelo de prevención de las 

Preven ión ClENTlFlCA E INTERDISCI- 
PLlNA , que ante la diversidad y com- 
plejida de riesgos en continuo proceso 
de gen ración y evolución requiere de 
especi listas en las Areas fundamenta- 
les de I Salud Laboral: La Seguridad, la 
Higien , la Medicina, la Psicosociología y 
la Ergo 1 omía. 

pareciendo la frontera entre los 
los riesgos indus- 
producto, que ge- 
daños a trabaja- 

instalaciones y 
un trata- 

Preven:ión 
dos los 
evident3s 
o de 
aquella; 
a mejo 
calidad 
dad del 

INTEGRADA, que contem- 
entre el conjunto de 

no debiendo ser la 
superpuesta o in- 
especialmente de 

de una forma 
mandos y 

INTEGRAL, que afronte to- 
riesgos de daños, desde los más 

e inmediatos a los más difusos 
a:ción lenta, promoviendo todas 

acciones que puedan contribuir 
ar la calidad de vida laboral, la 
del proceso productivo y la cali- 
producto acabado. 

PARTICIPATIVA, queen ba- 
derechos de los trabajadores 

información y formación 
que les afectan y su 
participar activamen- 

representativos 
y de otros que 

factores que contribuyen a 
progresiva de este nuevo 

en el cuadro siguiente. 
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FACTORES MOTIVADORES DE NUEVOS MODELOS 
DE GESTlON DE LA PREVENCION 

AGENTE SOCIAL 

LA SOCIEDAD 
EN GENERAL 

SINDICATOS 

EMPRESA 

FACTORES MOTIVADORES 

Desarrollo cultural de las nuevas generaciones que se incor- 
poran al trabajo con la consiguiente disminución de los 
nivelesde toleranciade riesgos, y exigenciade creciente par- 
ticipación. 

Progresiva democratización del trabajo, para acercar la de- 
mocracia político-cívica a la democracia industrial en los 
centros de trabajo. 

Creciente sensibilización y protagonismo en el tema de los 
sindicatos. 

Acción reivindicativa y negociadora de la concertación social 
y de la negociación colectiva. 

EMPRESARIOS: 

Necesidad de potenciamiento del capital humano. 

Tendencias de la gestión empresarial, con nuevas formas 
de organizar el trabajo. 

Asumir la interrelación directa entre PRODUCTIVIDAD y 
CONDICIONES DE TRABAJO. 

Importancia creciente de los costes de los riesgos indus- 
triales. 

TRABAJADORES: 

Concienciación y exigencia de los tres derechos funda- 
mentales de los trabajadores: PARTICIPACION, INFOR- 
MACION Y FORMACION. 

Cometidos y logros de los Comités de Empresa y Comités 
de Seguridad e Higiene en materia de condiciones de 
trabajo. 

Labor fiscalizadora. 

Labor transmisora de conocimientos y experiencias a los in- 
terlocutores sociales a través del Asesoramiento Técnico, la 
Investigación y la Información-Formación. 

Marco legal específico del Estatuto de los Trabajadores y 
demás Reglamentaciones sobre prevención de riesgos y 
mejora de las condiciones de trabajo. 

Aplicación legal de los Convenios de la O.I.T. y de las 
Directivas de la C.E.E. 
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FACTORES CLAVE PARA 
UNA POLlTlCA EMPRESARIAL 
EN SALUD LABORAL 

La efectiva prevención de riesgos empieza 
en la Dirección de toda organización y de 
ella debe extenderse a cada una de sus 
partes. 

La promoción de la Seguridad y la Salud 
Laboral es una función esencial de una 
buena administración, entendiendo que la 
misión de todo directivo es administrar co- 
rrectamente unos recursos para obtener 
beneficios económicos y beneficios socia- 
les, quegeneran unascondiciones de traba- 
jo satisfactorias. 

La Dirección cuenta con los recursos para 
tomar iniciativas y dar el ejemplo a través de 
su comportamiento. Si realmente ésta asu- 
me la responsabilidad que tiene en materia 
de prevención de riesgos, y es capaz de 
desarrollar una adecuada política empresa- 
rial en este campo, se obtendrá una rentabi- 
lidad económica de las inversiones preven- 
tivas, y las actitudes positivas de los directi- 
vos habrán de encontrar su reflejo en todos 
los niveles jerárquicos y en especial en los 
trabajadores. 

Pero el interés de la Dirección debe traducir- 
se en hechos. Las buenas intenciones y 
palabras servirán para muy poco si los nive- 
les jerárquicos intermedios y más directa- 
mente en contacto con los puestos de traba- 
jo no se preocupan lo necesario para que el 
trabajo se realice con las debidas medidas 
de seguridad. 

De ahíque para unacorrecta integración de 
la Seguridad en el funcionamiento de la 
empresa se deba partir de la definición de 
funciones y responsabilidades de toda la 
línea jerárquica en esta materia, facilitando 
los medios necesarios que se precisen. 

EL COMPROMISO DE 
LA DlRECClON Y 

LA DEFlNlClON DE FUNCIONES, 
PRIMER PASO PARA 

UNA ADECUADA GESTION DE 
LA PREVENCION 

todavía muchas empresas que 
siderar a los accidentes del 
algo fortuito, condicionado al 

nto humano de difícil predic- 
damente hay otras que inten- 
te motivadas legal, ética y 
te, evaluar los factores de 
sas y costes de los daños, 
as específicas de diagnós- 
de los análisis de riesgos, 

dos globales de análisis de las 
S de trabajo y del grado de salud 

E SlTUAClON SOBRE 

PARA MEJORARLA 

LA PLAN FlCAClON en Seguridad repre- 
senta: 

objetivos generales y específi- 
largo del tiempo, aser 

con indicadores. 

Establ er los programasde trabajo, para 
la impl P ntación y desarrollo de las activi- 
dades treventivas. 

la organización de la prevención 

responsabilidades y 
la empre- 

sa. 

er los sistemas de recogida y 
de la información aue los Dro- 

trabajo hayan de g&erar: así 
de control para la 

y de los 

medios para el desarrollo de 
acciones formativas e in- 

a toda la línea jerár- 
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FACTORES CLAVE PARA 
LA GESTION DE UNA 

POLlTlCA EMPRESARIAL 
EN SALUD LABORAL 

EL COMPROMISO DE LA DlRECClON 

Definición de funciones - 
Exigencia de responsabilidades 

El análisis de riesgos - El análisis de las condiciones 
de trabajo. 
Las auditorias sobre prevención 

LA PLANlFlCAClON Y EL PROGRAMA 
PREVENTIVO 

1 La fijación de objetivos, el aporte de medios para 
alcanzarlos, y el control de resultados 

LA ORGANIZACION PREVENTIVA 

Adecuación de recursos materiales y humanos: 
Los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Los Vigilantes o Delegados de Seguridad 
Otras formas de participación en prevención 

LA RECOGIDA Y EL TRATAMIENTO 
LA INFORMACION 

Tratamiento y divulgación de toda la información que 
genera el programa preventivo 

1 LA FORMACION Y LA INFORMACION 

- Desarrollo de acciones formativas e informativas para 
la aplicacion del programa preventivo 

ORGANIZACION DE LA 
PREVENCION EN LA EMPRESA 

No existe un sistema unitario de organiza- 
ción de la prevención, yaque dependeráde 
como está organizada la propia empresa. 

En líneas generales, el modelo de organi- 
zación preventiva más eficaz es aquél que 
se integra plenamente a la propia organiza- 

ción productiva, logrando que directivos, téc- 
nicos, mandos y trabajadores, asuman las 
responsabilidades que tienen en la materia. 
Aunque es esencial la existencia de dos 
órganos internos de trabajo en prevención: 

Los Servicios de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Son el órgano técnico de carácter multidisci- 
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plinar, "staff" de la gerencia, con funciones 
esencialmente asesoras, aunque pueda ser 
responsable de la dirección, control y reali- 
zación de determinadas actividades pre- 
ventivas. Si bien no es efectivo que la labor 
preventiva recaiga exclusivamente sobre 
tales Servicios. 

Los Comités de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 

Son el órgano legal y con carácter paritario, 
de participación de representantes de la 
empresa y de los trabajadores en los pro- 
gramas de prevención. Aunque también es 
recomendable que existan adicionales sis- 
temas de participación de los trabajadores 
en materia de prevención. 

Cuando las empresas tienen más de 5 tra- 
bajadores y no es exigible legalmente el 
Comité de Seguridad e Higiene, éstas de- 
ben disponer de un Vigilante de Seguridad 
encargado de vigilar las condiciones de 
Seguridad e Higiene, y ejercer actividades 
preventivas. 

El Comité de empresa, obligatorio en todos 
los centros de trabajo que tengan cincuenta 
o más trabajador es,^ el Delegado de Perso- 
nal en las que tengan plantilla inferior, son el 
órgano legal, representativo de los trabaja- 
dores, y con competencias en salud laboral, 
según establece el Estatuto de los trabaja- 
dores, y que debe ofrecer el apoyo necesa- 
rio y la representatividad a los trabajadores 
que integren los Comités de Seguridad e Hi- 
giene. 

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

Constituyen un instrumento para laelabora- 
ción y desarrollo de una eficaz política de 
Prevención en la empresa, prestando apo- 
yo técnico y logístico a los cometidos de las 
personas y grupos de trabajo dentro de los 
Programas de trabajo establecidos. 

Su eficacia viene determinada por tres fac- 
tores clave: 

La voluntad y apoyo de la Dirección con 
aporte de medios. 

y la consideración de 
los grupos de trabajo 
preventivas y en es- 

de los tra- 

personales de sus inte- 
conocimientos en 
lo que se refiere a 

de gestión, con 
facilidad para 

ios deberían depender jerárqui- 
I máximo órgano directivo de la 
I que emanan las decisiones 
los diferentes colectivos labo- 
presa. Su inserción a ámbitos 
de la organización empresa- 
oducción, Mantenimiento u 

itar su operatividad y dificul- 
de un programa preventivo 
ar a toda la organización. 

de Medicina de Empresa y el 
Seguridad sería recomendable 

integrados en una sola Uni- 
desarrollar una labor 

de los riesgos, 
ambien- 

les de tales Servicios debe- 
arrollar el ejercicio de sus 
ncias que limiten el poder 
aciones sobre métodos de 
S, instalaciones, etc, así 
alizar todos los ámbitos 

jo. Tal posición de "indepen- 
a la objetividad de sus plan- 

resultados de sus actua- 
ermite el que se hagan 
nfianza de empresarios 

en los Comités de Seguri- 
ser con voz pero sin 
conveniente neutrali- 

básicas de actuación de los 
Seguridad y Salud en el Traba- 

ación de los diagnósticos de si- 
y periódicos, a través del 



análisis de riesgos y costes de posibles 
daños, de los análisis de condiciones de 
trabajo y de las auditorías como sistema 
de evaluación de las organizaciones y de 
los programas preventivos. 

La promoción de la salud laboral a todos 
los niveles diseñando la estrategia ade- 
cuada para una creciente integración de 
la prevención en la organización y en los 
procesos productivos. 

La elaboración de los planes y progra- 
mas preventivos que deberán ser revisa- 
dos por el Comité de Seguridad e Higiene 
y aprobados por la Dirección de la Em- 
presa. 

El desarrollo de la política preventiva, 
ejerciendo tareas específicas de su res- 
ponsabilidad, como el control de la salud 
de los trabajadores, el control ambiental 
frente a riesgos higiénicos con equipos 
de medición, la coordinación y actualiza- 
ción de planes de emergencia, etc. 

El estudio y el asesoramiento al emplea- 
dor y a los trabajadores sobre temas re- 
lativos a las condiciones de trabajo. 

La recogida y el tratamiento de la infor- 
mación que generan los programas pre- 
ventivos. 

El desarrollo v la colaboración con los 
prograrnasformativose informativos para 
la mejora de las condiciones de trabajo. 

La supervisión, la evaluación y el control 
del desarrollo de los programas y su efi- 
cacia, para asegurar un control de la 
seguridad y de la calidad de vida laboral, 
asociado en lo posible al control de cali- 
dad del proceso productivo y del produc- 
to final o servicio generado, implantado 
ya tradicionalmente este último tipo de 
control en las empresas. 

LOS COMITES DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Constituyen un sistema básico de participa- 
ción conjunta entre representantes de la 
empresa y de los trabajadores para la mejo- 
ra de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ya que la cooperación entre ambas partes 
es esencial parael tratamiento de un proble- 
ma colectivo como es la salud. 

Las personas que integren tales comités 
deben reunir entre otras las siguientes ca- 
racterísticas: 

Tener sensibilidad por todo lo relativo a 
las condiciones de trabajo. 

Disponer de actitud abierta al diálogo y al 
trabajo en equipo. 

Formar parte del Comité voluntariamen- 
te. 

Estar dispuestas a dedicar el tiempo exi- 
gido en labores preventivas y no existir 
condicionantes que lo limiten de forma 
irremisible. 

Poseerconocimientosen materiadesalud 
laboral o tener capacidad y posibilidad de 
adquirirlos y acrecentarlos. 

Las funciones y cometidos de los Comités 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo pue- 
den agruparse en tres líneas básicas de 
actuación. 

De promoción de la Salud Laboral 

Deberían participar en aquellas acciones 
que consideren necesarias para una efecti- 
va prevención, promoviendo a todos los 
niveles de la emwesa la adecuada sensibi- 
lización, y cuidando que todos los trabajado- 
res reciban información-formación para eje- 
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cutar correctamente su trabajo con conoci- 
miento de los riesgos existentes y las medi- 
das preventivas para su eliminación o con- 
trol. 

De información y consulta 

Se lesdebe suministrar la información nece- 
sariaque les permitaconocer la situación de 
la empresa en materia de salud laboral: es- 
tadísticas de siniestralidad, resultados de 
los estudios higiénico-ambientales de los 
puestosde trabajo, resultadosglobalessobre 
el estado de salud colectiva de los trabaja- 
dores expuestos a riesgos, planes de forma- 
ción, conocimiento previo a su adaptación 
de modificaciones sustanciales del proceso 
productivo, incorporación de nuevas máqui- 
nas e instalaciones, etc., debiendo a su vez 
ser consultados en. determinados asuntos 
por el empleador. 

Todo ello requiere que los miembros del 
Comité reciban una formación apropiada en 
materia de Salud Laboral. 

Es importante una efectiva y amplia colabo- 
ración entre el Empleador y el Comité, pero 
además es imprescindible una fluida comu- 
nicación e intercambio de información entre 
éste y el Serviciode Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

De inspección, vigilancia y control 

Suelen constituir a su vez un sistema de 
vigilanciatanto del cumplimiento de lo regla- 
mentado sobre prevención de riesgos, como 
de toda norma o disposición interna sobre 
condiciones y métodos seguros de trabajo, 
así como el seguimiento y control de lo 
establecido en el Programa de prevención 
de la empresa. 

Las inspecciones periódicas para la detec- 
ción de riesgos y la investigación de acci- 
dentes son dos de las técnicas de actuación 
en Seguridad que deben poder ser aplica- 
das por los Comités. 

Para un eficaz funcionamiento de los Comi- 
tés se requieren además determinados 
aspectos a tener en cuenta: 

grantes del Comité deben dispo- 
HABlL suficiente, para 
en las reuniones perió- 

paradesarrollar labo- 
lugares de trabajo. 

ser negocia- 

un PRESIDENTE, 
que sea un represen- 

debe disponer de los MEDIOS 
para poder trabajar co- 

locales confortables 
administrativo, etc. 
el libro de Actas, 

de los 

tos del TEMARIO de cada reu- 
de ser preparados cuidadosa- 
los representantes de los traba- 
deben sentirse LIBRES para 
sus opiniones. 

que todos los integrantes ten- 
nivel de competencia y 

y lo más objeti- 
y evaluación 

MARCHA DE 

ación de tales Programas, repre- 
de un proceso gradual 

involucrar a toda la estructura de 
condiciones 

y de trabajo adecuadas. Su 
precisa de los siguientes 

Un cli+ laboral adecuado. 

ncimiento y la voluntad decidida 
de la empresa para que la 

todos los nive- 
les. 

a establecer un sistema de 
que impli- 

de todos los niveles 



jerárquicos incluidos los trabajadores, y 
la existencia de un Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con mediosy posi- 
bilidades para asumir sus funciones. 

Para la puesta en marcha y desarrollo de 
programas de prevención integrada, es fun- 
damental que el equipo directivo de la 
empresa se autoconvenza de la necesidad 
de elaborar un Programa para alcanzar de- 
terminados objetivos, a partir de necesida- 
des detectadas sobre las condiciones de 
trabajo. La realización de reuniones al má- 
ximo nivel y a tal fin, con el apoyo de espe- 
cialistas en salud laboral hade ser el primer 
paso para el buen inicio de un Programa 
concreto de trabajo. 

Asimismo, resulta muy provechosa la crea- 
ción de grupos reducidos de trabajo por sec- 
ciones, o unidades de producción, constitui- 
dos por personas representativas de los 
diferentes colectivos de la misma (jefe de 
sección, mandos intermedios y trabajado- 
res) para tratar, estudiar y proponer mejoras 
sobre la seguridad y la organización del 
trabajo. No es recomendable delimitar el 
campo de trabajo de tales grupos a cuestio- 
nes estrictamente de seguridad. Es reco- 
mendable en la primera fase del programa 
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la puestaen marchade grupos de trabajo en 
secciones concretas, para extender el siste- 
ma a todo el centro de trabajo cuando se 
disponga de suficiente experiencia propia. 

Es necesaria también la participación direc- 
ta de toda la Iínea de mando en labores pre- 
ventivas. La participación de mandos inter- 
medios en tareas como la detección-comu- 
nicación de riesgos (inspecciones de segu- 
ridad), la investigación de accidentes, y la 
elaboración de normas sobre procedimien- 
tos seguros de trabajo entre otras, facilita 
además, del valor autodidacta y el conven- 
cimiento de la utilidad de la prevención, la 
información que la Dirección precisa para 
conocer el grado de compromiso que los 
componentes de la Iínea jerárquica van 
asumiendo de acuerdo con el Programa 
establecido. 

De acuerdo con las líneas de actuación an- 
teriormente expuestas, es básico el aporte 
del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Resulta imprescindible la integración del 
Comité de Seguridad e Higiene en el Traba- 
jo en el Programa de Trabajo, tanto en la 
fase de elaboración, como en la de segui- 
miento y control. 
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EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO 

LA SEGURIDAD EN 
EL PROYECTO 

Las condiciones del espacio y del ámbito de 
trabajo en que se desarrolla toda actividad 
laboral influyen directamente en la preven- 
ción de los accidentes. Las estadísticas 
muestran que una buena proporción de 
accidentes tiene su origen en deficiencias 
en la concepción y diseño de los locales y 
puestosde trabajo y de los accesosaellos.La 
seguridad en el trabajo mejora de forma 
notable si se planifica cuidadosamente el 
diseño de las instalaciones y su ubicación. 
Un buen diseño preventivo, tanto a nivel de 
edificio y locales de trabajo, como de cada 
puesto de trabajo en concreto, evita muchas 
situaciones inseguras. 

Una correcta planificación comienza, en la 
fase de proyecto de las instalaciones y de 
los espacios de trabajo, en el diseño y 
ubicación de equipos y maquinaria, y en la 
previsión y la elaboración de métodos de 
trabajo, contemplando la adaptación de 
todas las condiciones materiales de trabajo 
a las personas. 

La eficacia de las medidas preventivas en 
esta fase es mucho mayor, su realización 
más fácil y su coste menor que si se actúa 
sobre instalaciones, métodos y equipos 
proyectados sin tener en cuenta el compo- 
nente de la seguridad en el trabajo; en este 
segundo caso, sólo podrán hacerse correc- 
ciones parciales que no resolverán total- 
mente los problemas 

ES NECESARIA LA SEGURIDAD 
EN EL PROYECTO PARA 

UNA MAYOR EFECTIVIDAD 
Y RENTABILIDAD DE 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

La organización de un centro de trabajo y la 
planificación de la producción exige estu- 
diar previamente unaserie de factores clave 
para que el proyecto se desarrolle bajo exi- 
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las características físico-químicas de las 
sustancias peligrosas y su comportamiento. 
El conocimiento de su peligrosidad a todos 
los niveles es el primer paso para poder 
adoptar medidas preventivas. 

Equipos y métodos de trabajo 

Los accidentes también se reducen si se 
han proyectado las instalaciones y equipos 
en ámbitos de trabajo que permitan una 
correcta interrelación con las personas y 
con los métodos de trabajo previstos. Hay 
que evitar en lo posible los entrecruzamien- 
tos negativos de las diferentes líneas y 
fases de producción y de almacenamiento, 
diferenciando el movimiento y la circulación 
de materiales y de personas, y disponiendo 
de suficiente espacio de trabajo para las 
funciones y grado de ocupación previsto. 

En definitiva, la seguridad en el proyecto 
tiende a conseguir la planificación racional 
de locales e instalaciones de modo que 
estén de acorde al proceso productivo y a 
los procedimientos de trabajo también pre- 
vistos. 

DIMENSIONES Y DlSPOSlClON 
DEL CENTRO DE TRABAJO 

Las dimensiones de centros y locales de 
trabajo deben cubrir las necesidades pre- 
sentes y prevenir futuras ampliaciones. 
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La empresa como toda organización con 
vitalidad está en constante proceso de 
evolución, debiendo preverse por ello una 
ciertaversatilidad de sus instalaciones para 
poder adaptarse con fahdad a modificacio- 
nes y ampliaciones. 

Los locales y zonas de trabajo se distribui- 
rán de manera que favorezcan, de acuerdo 
al proceso productivo, el flujo entre materias 
primas, productos en elaboración y produc- 
tos acabados, con espacio suficiente para 
su movimiento y almacenamiento. 

CONDICIONES GENERALES 
DE LOS LOCALES 

Mantener los locales de trabajo en un acep- 
table nivel de seguridad significa que el 
trabajador no ha de sufrir la exposición a 
riesgos debidos a espacios reducidos, se- 
paraciones insuficientes, condiciones de 
iluminación deficientes, mala distribución 
de máquinas y equipos o falta de orden y 
limpieza. Todos los citados son factores que 
además de ser fuentes concretas de ries- 
gos, pueden incrementar la posibilidad de 
otros riesgos por los inconvenientes, e inclu- 
so la incomodidad que provocan. 

Las recomendaciones que siguen referen- 
tes a locales y elementos estructurales de 
los mismos tienen su sustento legal en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, en su capítulo I del título l. 

Dimensiones mínimas de los locales 

No es fácil generalizar en esta cuestión, 
puesto que, aparte de las relaciones que 
deben existir entre el número de trabajado- 
res y las medidas del local, el tipo de trabajo 
que se desarrolla influye esencialmente en 
las dimensiones recomendables. Poco tie- 
nen que ver, por ejemplo, las recomenda- 
ciones que pueden darse para una oficina 
administrativa con las que convienen en un 
taller de transformaciones metálicas o en 
una fábricade pinturas, en cuanto aespacio 
libre se refiere, debido a las sustanciales di- 
ferencias de ambiente físico de trabajo. 

No obstante, a nivel legal la OGSHT esta- 
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blece las siguientes dimensiones mínimas 
que deben respetarse en todo centro de 
trabajo: 

3 metros de altura de suelo a techo. En 
oficinas puede reducirse a 2,5 m.. 

2 metros cuadrados de superficie libre 
por cada trabajador. 

10 metros cúbicos de volumen por traba- 
jador. 

Suelos, techos y paredes 

Los pisos inadecuados o en malas condicio- 
nesson causade accidentescomunes como 
las caídas por resbalones y10 tropezones. 
Elegir el tipo de suelo más conveniente 
depende, entre otros, de factores tales como 
la carga y los esfuerzos que ha de soportar, 
y la agresividad química de productos que 
puedan derramarse. 

En general se recomienda que el suelo sea 
liso y llano, no resbaladizo y de fácil limpie- 
za. Cuando el proceso productivo sea 
húmedo, debe disponerse de un buen dre- 
naje. 

Si el piso no es llano, las diferencias de 
altura se salvarán mediante rampas con 
pendientes no superiores al 10 por ciento. 

Las paredes conviene que sean lisas y 
pintadas en tonos claros. La limpieza y el 
uso de colores adecuados produce un efec- 
to psicológico favorable y mejoran las con- 
diciones de percepción y visibilidad. 

Pasillos 

Sus dimensiones tienen que ser apropiadas 
al número de trabajadores que han de circu- 
lar por ellos, así como al tamaño de los 
elementos de transporte y materiales. La 
OGSHT marca unas anchuras mínimas de 
1,20 metros para los pasillos principales y 1 
metro para los secundarios. 

El diseño de los pasillos también debe pre- 
ver sobre todo, a efectos de evacuación, la 
disposición de la maquinaria, la situación de 
las puertas de entrada y salida y la circula- 
ción de materiales o carretillas. En todo 
caso, es recomendable que estén delimita- 

lizados y que no se utilicen para 
materiales, aunque sea circuns- 

Puertas y salidas 
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sectores productivos, ya sean tareas habi- 
tuales u ocasionales. 

En todos estos casos, la mejor protección 
consiste en la colocación de barandillas de 
probada resistencia y solidez (150 Kg/m 
lineal) de 0,90 metrosde alturacompletadas 
con plintos y rodapiés de 15 centímetros de 
altura. Los huecos entre la barandilla y el 
plinto también se protegerán, bien mediante 
una barra horizontal o listón intermedio, bien 
por medio de barrotes verticales. 

También son apropiadas para evitar las 
caídas a distinto nivel las redes de diferen- 
tes tipos que se utilizan en construcción. 

Las escaleras 

Los accidentes en escaleras pueden sobre- 
venir por una deficiente construcción o 
mantenimiento, una faltade protección o un 
mal uso de ellas. Las condiciones mínimas 
que deben reunir están recogidas en los ar- 
tículos 17,18 y 19 de la OGSHT. En el texto 
mencionado se distinguen tres tipos de 
escaleras: fijas, de servicio y manuales. 

Escaleras fijas 

En general deberán cumplir con las siguien- 
tes características: 

Tener la resistencia adecuada a las car- 
gasquehayandesoportar. 

Disponer de descansos en cada piso. 

Ser de una anchura no menor de 90 cen- 
tímetros. 

Su inclinación respecto a la horizontal es- 
tará comprendida entre los 20 y los 45 
grados, dejando un espacio libre vertical 
de 2,20 metros. 

Las dimensiones de peldaños y contra- 
peldaños no han de variar su anchura y 
altura. 

Las escaleras que tengran cuatro o más 
escalones se protegerán con barandillas 
en los lados abiertos y pasamanos en los 
cerrados. 

Están prohibidas las escaleras de caracol, 
excepto las de servicio. Las escaleras de 
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servicio para accesos esporádicos u oca- 
sionales serán como mínimo de 55 centime- 
tros de anchura y de una inclinación no 
mayor de 60 grados. 

Escalas fijas de servicio 

Se construirán preferentemente de acero, 
hierro forjado u otro material equivalente, 
asegurando su eficiente sujeción a la es- 
tructura que las soporte. 

Sólo deberán utilizarse para accesos muy 
esporádicos. 

Si se emplean escalas fijas para alturas 
mayores de 9 metros, se instalarán platafor- 
mas de descanso cada 9 metros o fracción. 

Es recomendable su protección perimetral 
con barreras "quitamiedos". 

Escaleras de mano 

Son las que presentan mayores riesgos de 
accidente porque su estado de conserva- 
ción no es siempre el adecuado y aveces no 
se observan las precauciones de uso ele- 
mentales. 

Antes de utilizarlas es conveniente una 
revisión que advierta de posibles defectos 
como, por ejemplo peldaños o largueros 
astillados, clavos o tornillos sueltos, topes 
de retención rotos ... La longitud debe ser li- 
mitada y proporcionada a la resistencia y 
condiciones de estabilidad y seguridad (en 
ningún caso pueden superar los 7 metros y 
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si miden más de 5 metros deben estar 
reforzadas en su centro). 

Las escaleras de madera no deben pintarse 
salvo con barniz transparente puesto que la 
pintura podría ocultar los defectos. Los lar- 
gueros serán de una sola pieza y los pelda- 
ños ensamblados, nunca clavados. 

Las precauciones que deben adoptarse para 
una utilización segura son: 

Apoyarlas en superficies planas, esta- 
bles y sólidas. 

Asegurar el buen estado de pies antides- 
lizantes y ganchos de sujección de la 
parte superior. 

Colocarlas de modo que sobrepasen en 
1 metro los puntos superiores de apoyo 
y que ladistanciaentre su base y lapared 
sea una cuarta parte de la longitud. 

No se utilizarán frente a puertas, junto a 
conductores eléctricos o apoyadas en 
tuberías. 

El ascenso o descenso se hará siempre 
de frente, sin deslizarse, sujetándose 
con ambas manos y comprobando antes 
que los zapatos estén limpios de grasas, 
aceites, barro u otras sustancias desli- 
zantes. 

No se utilizarán simultáneamente por 
dos trabajadores ni se transportarán 
pesossuperioresa25 kilogramos. Ambas 
manos deben quedar libres. 

Si se apoyan en postes u otras superfi- 
cies cilíndricas, se sujetarán mediante 
abrazaderas. 

En ningún caso se deben empalmar es- 
caleras si no están especialmente dise- 
ñadas para ello. 

DlSTRlBUClON DE MAQUINAS 
Y EQUIPOS 

En ocasiones las condiciones de seguridad 
en que se trabaja son mejorables simple- 
menteacomodando lamaquinariay el equipo 
auxiliar a los espacios del local y distribu- 
yéndola según el orden que impone el pro- 
ceso de producción. Son causa de acciden- 
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duccción omo los movimientos innecesa- 
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de lugares de descanso, etc. Las deficien- 
cias que puedan existir en este campo origi- 
nan incomodidades, molestias y fatiga, y por 
tanto, incrementan directa o indirectamente 
el riesgo de accidente. 

La iluminación 

Entendidacomo factor de seguridad se hace 
necesario disponer siempre de un adecua- 
do nivel de iluminación general y comple- 
mentar ésta con iluminación localizada de 
acuerdo a las exigencias de los puestos de 
trabajo. Máquinas peligrosas, lugares de 
tránsito, escaleras y salidas de emergencia, 
son zonas que requieren especial atención 
respecto a su iluminación. Es obligatorio 
además, que todo centro de trabajo dispon- 
ga de un sistema de iluminación de emer- 
gencia independiente de la fuente de ener- 
gía general. 

Siempre que sea posible, la luz natural es la 
más indicada para iluminar los locales y 
lugares de trabajo, aunque normalmente 
necesitará ser complementada o sustituida 
por la luz artificial. 

Una buena iluminación artificial requiere en 
principio que haya la cantidad de luz ade- 
cuada a la naturaleza del trabajo que se 
realiza. Las intensidades mínimas están 
legalmente determinadas en la OGSHT. En 
cuanto a la calidad de la iluminación, hay 
que cuidar de evitar los deslumbramientos 
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mediante apantallamientos y los contrastes 
bruscos y tratar de conseguir que la dispo- 
sición de las fuentes de luz sea la correcta 
en su distribución y dirección. 

Otro aspecto importante que debe cuidarse 
es la elección del tipo de iluminación artifi- 
cial que mejor convenga según la naturale- 
za de los trabajos que se realizan. Las ca- 
racterísticas de las lámparas de incandes- 
cencia, fluorescencia o de descargadegases 
son distintas y deben escogerse aquellas 
que proporcionen una mejor discriminación 
de los colores, un mayor rendimiento lumi- 
noso y el menor deslumbramiento posible. 

La iluminación localizada mediante fluores- 
centes no es tan recomendable como la de 
lámparas de incandescencia o halógenas, 
ya que los primeros acrecientan la fatiga 
visual. 

Los colores 

El utilizar los colores más apropiados en 
paredes, techos, pisos y equipos permite 
aprovechar las cualidades de reflexión de la 
luz, y conseguir con ello un ambiente ade- 
cuado al trabajo que se realice haciéndolo 
más agradable. 

Con un adecuado uso de los mismos, se 
puede mejorar sustancialmente la sensa- 
ción y percepción del ambiente físico de 
trabajo. 

Los colores mates evitan reflejos y son los 
indicados Dara revestir los ámbitos de traba- 
jo, y los colores claros y luminosos son los 
más confortables y más recomendables Dara 
lograr una buenavisibilidad y un buen efecto 
psicológico. 

Es importante que predominen los colores 
suaves y neutros, aunque hay que evitar 
caer en la monotonía del color único y no 
descartar la aplicación de los colores vivos 
que puntualmente pueden servir para seña- 
lizar e incluso dar un toque de vitalidad al 
lugar de trabajo. 

Lugares de descanso 

En muchas empresas se establecen des- 
cansos durante la jornada de trabajo o bien 
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se conceden pausas en trabajos que lo 
requieren. En estos casos es necesario 
disponer de lugares adecuados para el 
descanso, preferiblemente separados de 
los lugares de trabajo de forma que se ga- 
ranticen en todo momento las condiciones 
de higiene y salubridad idóneas y a los que 
se puede dotar de los servicios que se crean 
más oportunos para facilitar su función. 

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA 

En cualquier actividad laboral, para conse- 
guir un grado de seguridad aceptable, tiene 
especial importancia el asegurar y mante- 
ner el orden y la limpieza. Son típicos los 
accidentes que se producen por golpes y 
caídas como consecuencia de un ambiente 
desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 
materiales colocados fuera de su lugar, 
acumulación de material sobrante o de 
desperdicio. 

VELAR POR EL ORDEN 
Y LA LIMPIEZA DEL CENTRO 
Y DEL LUGAR DE TRABAJO 
ES UN PRINCIPIO BASICO 

DE SEGURIDAD. 

Los desechos que se produzcan durante el 
trabajo deben ser controlados y eliminados. 
Para ello se dispondrá de recipientes apro- 
piados que se vaciarán con frecuencia. 

En ocasiones es necesario incluso diferen- 
ciar recipientes para residuos que conviene 
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EL CONTROL ESTADlSTlCO DE LA ACClDENTABlLlDAD 

Los accidentes son origiRados por unas 
causas determinadas que pueden ser previ- 
sibles si se analiza la génesis y la secuencia 
de cómo éstos suceden. Unavez que hayan 
ocurrido y las consecuencias sean irreme- 
diables, es preciso aprovechar la lección 
para evitar su repetición tomando las me- 
didas necesarias. La recopilación detallada 
de los accidentes es una valiosa fuente de 
información que es conveniente aprovechar 
al máximo, para lo cual es importante que 
una serie de datos referentes a ellos mis- 
mos y a su entorno queden registrados para 
su oosterior análisis estadístico. aue servirá , ,  
pa;a conocer la accidentabilidad y sus cir- 
cunstancias comparativamente entre sec- 
ciones, empresas o sectores productivos. 
La medida del nivel de accidentabilidad se 
realiza mediante unos índices que se calcu- 
larán según los mismos criterios para que 
sean comparables. 

Para que los accidentes no se queden en 
simples estadísticas, es necesario que las 
sepamos presentar de forma tal que se de- 
tecten las máquinas, productos, operacio- 
nes, etc., más peligrosas y actuar en conse- 
cuencia. Para ello se van a dar las bases 
para clasificar los accidentes, efectuar una 

y registro correcto y realizar un 
estadístico, a través de una se- 

Todo eilo de acuerdo a crite- 
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ha ocurrido o leyendo una 

el mismo, nos damos cuenta 
ede describir mediante unos 
, de tal forma que una narra- 
a puede sustituirse por unos 
que nos serán de gran utili- 
miento estadístico y publica- 
stos factores y su definición 
ediante un ejemplo de ac- 
identificación se parte de 
clasificación con códigos 
rven para que los términos 

comparables y no haya 

una sierra circular al intentar 
de desecho que le estor- 

trabajo, rozó su mano 
que estaba al 

pulgar de 
la mano d recha. t 

1 

CODIGOS DE NATURALEZA DE L 

1 30- Fracturas 

31 -Luxaciones 

1 32-Torceduras, esguinces y distensiones 

33- Lumbalgias 
1 

34- Hernias discales 

35-Conmociones y traumatismos internos 

36-Amputaciones y pérdida del globo ocu- 
lar 

37-Otras heridas (desgarramientos, heri- 
das, cortaduras, heridas contusas) 

38-Traumatismossuperficiales (excoriacio- 
nes, rasguños, ampollas, picaduras de 
insectos no venenosos, heridas) 

39-Contus 

40-Cuerpcs 

41 -Conjun:ivitis 

42-Quemaduras 

43-Envené. 

44- Exposición 

45-Asfixia 

46-Efectos 

47- Efectos 

48- Lesioné 

49- Infartos. 
patolog'as 

ones y aplastamientos 

extraños en los ojos 

namientos e intoxicaciones 

al medio ambiente 

de la electricidad 

de radiaciones 

S múltiples 

derrames cerebrales y otras 
no traumáticas 
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CODIGOS DE UBICACION DE LA LESION 
PARTE DEL CUERPO LESIONADA' 

- - - 

60-Cráneo 67- Manos 

61 -Cara, excepto ojos 68-Miembros superiores (exc.manos) 

62-010s 69- Pies 

63-Cuello 70-Miembros inferiores (exc.pies) 

64-Tórax, espalda y costados 71 -Lesiones múltiples 

65-Región lumbar y abdomen 72-Organos internos 

66-Genitales 

En la rúbrica "Parte del cuerpo lesionada': la cadera se incluye entre los miembros inferiores y la clavícula en 
los superiores. 

- - - - - - - -  - -  - 

CODIGOS DE FORMA O TIPO DE ACCIDENTE 

O1 -Caídas de personas a distinto nivel 

OFCaídas de personas al mismo nivel 

03-Caídas de objetos por desplome o de- 
rrumbamiento 

04-Caídas de objetos en manipulación 

05-Caídas de objetos desprendidos 

06- Pisadas sobre objetos 

07-Choques contra objetos inmóviles 

08-Choques contra objetos móviles 

09-Golpes por objetos o herramientas 

10- Proyección de fragmentos o partículas 

11 -Atrapamiento por o entre objetos 

12-Atrapamiento por vuelcode máquinas, 
tractores o vehículos 

13- Sobreesfuerzos 

1 4- Exposición a temperaturas ambienta- 
les extremas 

15-Contactos térmicos 

16- Exposición a contactos eléctricos 

17- Exposición a sustancias nocivas 

18-Contactos sustancias cáusticas y10 
corrosivas 

19- Exposición a radiaciones 

20- Explosiones 

21 -Incendios 

22-Accidentes causados por seres vivos 

23-Atropellos o golpes con vehículos 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocialdel16.12.87. Códigos delparte oficialde accidentes 
de trabajo. (Naturaleza de la lesión, ubicación de la lesión y forma o tipo de accidente). 

Naturaleza de la lesión Ubicación de la lesión 1 Parte del cuerpo 
lesionada 

Es el tipo de lesión física sufrida. Identifica la 
lesión en función de sus características físi- Es la parte del cuerpo humano directamente 
cas principales. En el ejemplo es: "37-Otras afectada por la lesión. En el ejemplo sería 
heridas (desgarramiento)". "67-Mano" 
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Agente material de la lesión 

Es el objeto, sustancia, exposición o movi- 
miento corporal quedirectamente produjo la 
lesión. En el ejemplo: sierra circular. 

Agente material del accidente 

Es el objeto, sustancia o local en que existía 
la condición peligrosa que produjo el acci- 
dente. En el ejemplo coincide con el del 
agente material de la lesión: sierra circular. 

Parte del agente material del accidente 

Es la parte específica del agente material 
del accidente en que existía la condición 
peligrosa que provocó el accidente. En el 
ejemplo: disco de la sierra. 

Dada la amplitud de agentes materiales 

se incluyen códigos al respec- 
más empleados son los de la 

Internacional del Tra- 
bajo). 

Forma o(tipo de accidente 

soque directamente dió por resul- 
En el ejemplo: "08-Choque 

física que 

ndable para la Condición Peligro- 
de los códigos ANSI. 

000 Defectos de agentes 

001 Compuesto de materiales inadecua- 
dos 

010 Compuesto, construido o montado 
inadecuadamente 

01 5 Diseño inadecuado 

030 Resbaladizo 

100 Riesgos del vestido o equipo de pro- 
tección 

1 1 O Faltadel necesarioequipo de protec- 
ción personal 

1 13 Ropa inadecuada 

200 Riesgos ambientales no clasificados 
anteriormente 

205 Ruido excesivo 

210 Espaciode pasillos, salidas, etc., ina- 
decuados 

250 Espacio de trabajo insuficiente 

260 Iluminación inadecuada 

300 Métodos o procedimientos peligro- 
sos 

EJEMPLOS DE CODIGOS DE CONDlClON 

ión de herramientas o equipo 

impropia de personal 

PELIGROSA - ANSI 
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EJEMPLOS DE CODIGOS DE ACTO INSEGURO - ANSI 

050 Limpiando, engrasando, ajustando o 
reparando equipo móvil, energizado 
eléctricamente o presurizado 

100 Falta de utilización de equipo de pro- 
tección disponible 

150 Falta de utilización de ropa personal 
segura 

200 Falta en asegurar, avisar o señalizar 

250 Bromas pesadas (distrayendo, moles- 
tando, abusando, dando sustos, pe- 
leando, bromas pesadas, lanzando 
material, alardeando, etc.) 

300 Utilización incorrecta de equipo 

350 Utilización incorrecta de las manos o 
partes del cuerpo 

400 Faltade atención al piso o alrededores 

450 Haciendo inoperativos los mecanis- 
mos de seguridad 

500 Funcionando o trabajando a veloci- 
dad insegura 

550 Tomando posiciones o posturas in- 
seguras 

600 Errores de conducción 

650 Colocación, mezcla, combinación, 
etc. de sustancias, materiales o vehí- 
culos que generan riesgos 

750 Utilización equipo inseguro 

900 Acto inseguro no especificado ante- 
riormente 

998 Sin acto inseguro 

999 Indeterminado -Datos incorrectos 

Acto inseguro 

Es la violación de un método de trabajo 
seguro, generalmente aceptado y que di- 
rectamente permitió u ocasionó la aparición 
del accidente. Es la causa humana del 
accidente más destacable. En el ejemplo: 
"050 Limpiar la sierra en movimiento 

También es recomendable para el Acto 
Inseguro el empleo de los códigos ANSI. 

NOTlFlCAClON DE ACCIDENTES 

Consiste en la cumplimentación y envío de 
un documento que nos describa el acciden- 
te de forma completa y resumida. 

Debe saberse la obligatoriedad de notifica- 
ción de todos los accidentes acaecidos con 
baja, mediante un impreso oficial en el que 
se pide una serie de datos relativos al traba- 
jador, a la empresa, al accidente, a las 
lesiones y daños económicos. Esta notifica- 
ción es el Parte Oficial de Accidente de 
Trabajo, del cual se hacen original que va 
destinado a una entidad gestora o colabora- 

dora (Mutua Patronal de Accidentes) y cuatro 
copias, la 1 a. se envía a la Dirección General 
de Informática y Estadística del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; la Za. a la 
autoridad laboral (Delegación de Trabajo); 
la 3". para el empresario y la 4a. para el 
trabajador. Se notifica la relación de acci- 
dentes sin baja en otro impreso. 

Además del Parte Oficial se recomienda 
rellenar un Parte Interno en el que se amplía 
la información relativa al accidente. Este 
documento es recomendable sea cum~l i -  
mentado por el supervisor o encargado 
directo de la persona accidentada y enviado 
al Servicio de Seguridad y al ~ ó m i t é  de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

En el Parte lnterno se deberían incluir los 
cuatro apartados siguientes: 

1. Descripción del accidente 

2. Datos de identificación 

Tiempo lesión (hora, día, mes, año) 

Lugar (ciudad, lugar de trabajo, departa- 
mento o sección específico) 
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Personaaccidentada(nombre, turno, sec- 
ción o equipo) 

Naturaleza, ubicación y gravedad lesión 

Testigos y participantes accidente 

Forma o tipo de accidente 

Agente material del accidente y de la 
lesión 

3. Causas del accidente 

Condición peligrosa (causa técnica). 

Acto inseguro (causa humana). 

Deberían incluirse en este apartado las 
causas principales y primariasdel accidente 
cuando éstas generan la condición peligro- 
sa y10 el acto inseguro. 

4. Medic 

Además 
pueden i 
plementi 

Edad 

Regis 
puestc 

Operi 
accidc 

Existe 
para E 
tado. 

Nomb 
dió al 
mienti 

Consecuencias del accidente 

Naturaleza de la lesión 

Ubicación de la lesión t 
Gravedad de las lesiones t 

Daños materiales 
y costes económicos 

Causas 

Condición peligrosa 

Acto inseguro t 

Identificación del accidentada 
lugar y momento del accidi 

Localización del accidente 
1 

- Datos del accidentado 

CONCEPTOSCLAVE 4 PARA EL REGISTRO 
Y CONTROL DE 

ACCIDENTES DE TRABAJ 

Causas principales primarias 1 

preventivas a adoptar 

los cuatro apartados anteriores 
uirse los siguientes datos com- 
S de interés. 

xperiencia del accidentado. 

de accidentes anteriores del 
trabajo. 

n o proceso involucrado en el 
1. 

a de normativa de seguridad 
abajo que realizaba el acciden- 

Jel médico o cirujano que aten- 
:¡dentado y anotación del trata- 

le1 Descripción del accidente 

' Forma de accidente -1 

Agente material del accidente 
y de la lesión 

Prevención 

1 Medidas preventivas: 

1 técnicas- materiales, 
humanas, 
organizativas 

medidas preventivas 



Registro de accidentes anteriores de la 
máquina o agente material y del lugar y 
departamento de trabajo donde ocurrió el 
accidente, 

Descripción y coste de los daños mate- 
riales 

Tiempos perdidos y costes del accidente 

Es conveniente recoger datos sobre otros 
posibles factores causales del accidente, 
aunque su incidencia en el mismo sea indi- 
recta o incierta (fatiga, trabajo nocturno, 
contrato de trabajo inestable ,...) por el inte- 
rés de su tratamiento estadístico. 

Dicha notificación interna aportaademás de 
una serie de datos de interés, información 
que puede constituir una investigación pri- 
maria del accidente, en la que se involucren 
y participen encargados y Jefes de Sección. 

REGISTRO DE ACCIDENTES 

El registro de accidentes es el paso siguien- 
te después de la notificación. Es la recopila- 
ción ordenada de los datos proporcionados 
en el parte de accidente. 

Esta operación extrae los datos necesarios 
Dara efectuar análisis. estudios estadísticos 
;tratamiento de dato; que llevan a determi- 
nar los factores que deben corregirse. Per- 
mite descubrir los riesgos que predominan. 
La forma más simple de registro consiste en 
archivar los partes de accidente, ordenados 
cronológicamente y pertenecientes a un 
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período determinado. No permite sacar 
conclusiones por lo que es necesario recu- 
rrir a sistemas más precisos. 

El registro de accidentes además del fin 
último de prevención de accidentes sirve 
para: 

Comparar accidentabilidad 

Identificar causas comunes 

Fuente de datos de accidentabilidad 

Los documentos recomendados para el 
registro de los accidentes son los siguien- 
tes: 

Hojas de registro (cronológico) de acci- 
dentes. 

Tarjetas de registro personal de acciden 
tes. 

Listados cruzados de análisis de acci- 
dentes. 

Hoja resumen de accidentes. 

Hojas de registro (cronológico) de 
accidentes 

Es un impreso preparado con los factores 
clave de accidente y otros datos de interés 
en el encabezamiento. 

Es el registro propiamente dicho y en el se 
van transcribiendo los datos de los partesde 
accidente en orden cronológico. 

Estas hojas en forma encuadernada forman 
un libro de registro de accidentes. En em- 
presas de tamaño mediano y grande es 
recomendable llevar el registro por seccio- 
nes o unidades de producción. 

Tarjetas de registro personal de 
accidentes 

Es un documento complementario para 
registrar la historia individual de los acciden- 
tes con lesiones de cada operario. 

En el caso de que ciertos operarios tengan 
accidentes con frecuencia, se debe realizar 
un estudio más profundo de sus hábitos de 
trabajo, capacidad, adiestramiento, asigna- 
ciones de tareas, ambiente de trabajo, ins- 
trucciones y supervisión dadas, lo cual pue- 
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EMPRESA CENTRO DE TRABAJO 1 Sección 
Periodo 

LESION 
Nombre del Sección 

O Dpto. Naturaleza Ubicación 
S w 

de descubrir factores causales u otras cues- 
tiones que no habían sido consideradas. 

Listados cruzados de análisis de acci- 
dentes 

Destinados a presentar una tabla de rela- 
ción entre dos o tres factores clave de acci- 
dente. 

El análisis de estos listados permite sacar 
conclusiones de gran valor respecto a las 
causas de accidentes. En particular nos 
conduce al descubrimiento de riesgos pre- 
dominantes y a los cuales debe prestarse 
atención prioritaria. 

Las combinaciones más recomendables de 
factores clave de accidente para los enca- 
bezamientos de estos listados son las si- 
guientes: 

Agente material de la lesión -Forma de ac- 
cidente: 

Indica la naturalezadel contacto con cada 
uno de los agentes causantes de lesión y 
en consecuencia que deben evitarse. 

Agente material de la lesión -Naturaleza de 
la lesión: 

Localiza agentes materiales y lesiones 
que producen. 

Forma d accidente -Naturaleza de la le- 
sión: f 

Indica omo ocurren determinadas lesio- 
nes. t 

elegir otras combinaciones que 
según las circunstancias 

Hoja res men de accidentes f 
Contiene todos los datos básicos de cada 
accident pero agrupados por determina- 
dos facto es clave como los agentes mate- 
riales y lo tipos de accidentes para evaluar 
la import ncia de éstos ante un programa 
preventiv . i 
La estad 
nes sobrcb 
dad y servir 
das prevé 

Con obje 
de la 
índices 
terios 

Se prese 

stica permite obtener conclusio- 
la evolución de la accidentabili- 
de base para adoptar las medi- 

ntivas. 

o de tener valores comparativos 
accidentabilidad, se emplean unos 
que deben calcularse con unos cri- 

detwninados. 

itan los índices estadísticos más 



utilizados y definidos según las recomenda- 
ciones de ladécima Conferencia Internacio- 
nal de Estadígrafos del Trabajo de la Orga- 
nización Internacional del Trabajo (octubre 
1 962). 

lndice de frecuencia 

Es un valor que nos indica la accidentabili- 
dad que se tiene en una empresa, fábrica, 
taller, sector industrial, etc. para poder hacer 
valoraciones comparativas. Se basa en el 
número de accidentes ocurridos en un de- 
terminado número de horas trabajadas, el 
cual se ha convenido que sea un millón. El 
número de horas trabajadas se entiende el 
total trabajado por un colectivo o plantilla. 

La expresión utilizada para su cálculo es la 
siguiente: 

IF = 
Nqotal de accidentes x 1.000.000 

Nqotal de horas - hombre trabajadas 

representando este índice el número de 
accidentes ocurridos por cada millón de 
horas trabajadas. 

Parasu cálculo se deben aplicar los criterios 
siguientes: 

Contabilizar solamente los accidentes 
ocurridos mientras existe exaosición al 
riesgo estrictamente laboral. Por tanto se 
deberán excluir los accidentes ocurridos 
en el trayecto de ida y vuelta al trabajo, 
tambien llamados accidentes "ln Itínere". 

Dado que el lndice de Frecuencia nos 
sirve de módulo para valorar el riesgo, las 
horas de trabajo consideradas que son 
las indicadas en el denominador de la 
fracción, deben ser las de exposición al 
riesgo, debiéndose excluir las correspon- 
dientes a enfermedades, permisos, va- 
caciones, etc. 

Para contabilizar el número de personas 
expuestas al riesgo debe tenerse en 
cuenta que no todo el personal de una 
empresa está expuesto al mismo riesgo, 
debiéndose calcular índices diferencia- 
dos para zonas de riesgo homogéneo 
(talleres, oficinas, etc.). 
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Se deben separar los accidentes con 
baja de los sin baja, con lo cual se puede 
calcular un índice de frecuencia de los 
accidentes con baja y un índice de fre- 
cuencia general que incluya a ambos. 

lndice de gravedad 

El índice anterior nos reflejaba la accidenta- 
bilidad, sin tener en cuenta la gravedad de 
las lesiones. Aceptando que la gravedad la 
podemos medir por el número de días de 
baja se ha definido el índice de gravedad 
como las jornadas perdidas a consecuencia 
de los accidentes ocurridos en un determi- 
nado número de horas trabajadas por un 
colectivo de trabajadores. Se ha convenido 
en que sea mil el número de horas trabaja- 
das. 

La expresión utilizada para su cálculo es la 
siguiente: 

IG = 
Nvotal de días de trabajo perdidos x 1.000 

Nqotal de horas - hombre trabajadas 

representando este índice el número de 
jornadas perdidas por cada mil horas de 
exposición al riesgo (las trabajadas). 

Deben tenerse en cuenta las consideracio- 
nes siguientes: 

Las jornadas o días de trabajo perdidos 
se determinan como la sumade las iorna- 
das laborales perdidas correspond';entes 
a incapacidades temporales transitorias 
(como' mínimo un día de incaaacidad) e 
i'ncapacidades permanentes (Qeneran (m- 
pedimientofísico o mental quedisminuye 
la capacidad de trabajo).  as jornadas 
laborales perdidas por incapacidad per- 
manente se obtienen de una tabla o bare- 
mo. 

Deben considerarse las jornadas labora- 
les perdidas, las laborables, y no los días 
naturales. 

Los accidentes sin baja se considera que 
dan lugar ados horas perdidas y por cada 
ocho horas se considera una jornada. 

Para el cálculo del número de horas- 
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hombre trabajadas se siguen los mismos la relació entre las jornadas perdidas y el 
criterios que para el índice de frecuencia. número d accidentes. t 

lndice de incidencia 
Se utiliza para su cálculo la expresión si- 
guiente: 

Este índice se define como la relación entre 
el número de accidentes registrados en un 
período de tiempo y el número promedio de 
personas expuestas al riesgo considerado. 
Se utiliza como período de tiempo un año, 
igual que para los índices anteriores. 

La expresión utilizada para su cálculo es la 
siguiente: 

Nvotal de accidentes x 1.000 
1, = -  L N h e d i o  de personas expuestas 

representando este índice el número de 
accidentes por año por cada mil personas 
expuestas. Este índice se utiliza cuando no 
se conoce el número de horas-hombre tra- 
bajadas y el número de personas expuestas 
al riesgo es variable de un díaa otro, en cuyo 
caso no puede determinarse el índice de 
frecuencia. 

lndice de duración media 

Este índiceda ideadel tiempo promedio que 
ha durado cada accidente. Se define como 

Jornadas perdidas 

N q e  accidentes 

perdidas se calculan según el 
y este índice puede 

accidentes con baja o 
sin baja, teniendo en 

anteriormen- 
te. I 
Es muy im ortante tener cuidado, al compa- 
rar los índ ces de distintas empresas o paí- 
ses, dado que no suelen ser homogéneos 
los criterio utilizados parasu cálculo, lo que 
puede ind 1 cirnos a error. 

Todos es S índices son de gran utilidad, 
pues mar an las tendencias y la evolución 
de la acci entabilidad. t 

1 INDlCE DE FRECUENCIA l I 

Mediante 
tra se 
los diferer 
del centro 
secciones 
método de 
dentro de 
decisione? 

diagramas como el que se mues- 
repiesenta la evolución mensual de 

tes índices de accidentabilidad 
de trabajo y de cada una de sus 
para verificar, ayudados de un 
control estadístico, si estamos 

lo previsto o no, y poder tomar 
a tiempo. 
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Pane de obhgado cumplimienro en aquellos accidenles de trabajo o recaidas que con//even la ausencia del lugar de trabajo 
de al menos un dia (salvedad hecha del d ~ a  en que ocurrio el accidente). previa baja médica 


