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las bondades, en términos de rentabilidad económica y de rentabilidad social, transmitir adecuada
mente los conocimientos científicos, técnicos y jurídicos en este tema, desarrollar las capacidades de 
analizar de forma lógica y creativa los problemas y encontrar soluciones no sólo racionales -paradig
ma cartesiano de la formación- sino eficaces, constituyen todas ellas elementos imprescindibles de 
una adecuada formación de esta figura de prevencionista. Ahora bien, este proceso se encuentra hoy 
sometido a fuertes dificultades y significativos límites. 

En este sentido, a nuestro juicio, la creciente <<mercanti!izacióm> de este proceso formativo, la 
atomización o fragmentación de estas enseñanzas a través de la asunción <<egoísta>> e individual, 
incluso corporativa, de los distintos Colegios Profesionales de formaciones específicas y propias para 
sus asociados, con clara traición de la voluntad y el objetivo pluri e interdisciplinar de la Ley, así 
como la persistente confusión del «técnico prevencionista», con un determinado «sistema/experto», 
con una dimensión meramente técnica, explican en buena medida el grave déficit actual. Ni la carrera 
desaforada y <<sin escrúpulos» emprendida por distintas organizaciones privadas y empresas -aunque 
también algunas públicas- por cubrir este vacío del <<mercado» formativo, ni la defensa a ultranza de 
las tradicionales prerrogativas en esta materia adquiridas y mantenidas por diferentes colectivos -v.g. 
médicos, ingenieros-, ni la desleal y obsesiva lucha por otros colectivos de acceder a esos mismos 
privilegios o por ocupar este espacio profesional abierto por la nueva regulación -v.g. colegios de 
graduados sociales, de ATS ... -, ni la perpetuación en todos los casos del tradicional enfoque objetivo
tecnológico en materia de prevención de riesgos laborales, constituyen los presupuestos que necesita 
el proceso de enseñanza/aprendizaje que debe conducir a una adecuada formación del prevencionista, 
en particular del nivel superior, esto es, a la asignación de las competencias adecuadas. 

En efecto, este proceso formativo o de atribución de competencias, para hacerlo bien, y ello no 
sólo es una cuestión de buena voluntad, sino de obligación legal por parte de todos aquellos que 
quieren asumir responsabilidades en esta materia, tanto de las entidades que presten la formaCión 
como de las autoridades públicas que han de <<acreditar» o <<Certificar» tal capacidad, requiere activar 
y al mismo tiempo garantizar los resultados, en términos de razonable posibilidad, c[aro está, un 
proceso de enseñanza/aprendizaje que desemboque en una adecuada preparación paraá'!ftimjrla fql)
ción principal que tienen asignada en el entramado de dispositivos de seguridad e11el trab'ltjo . .Esta 
atribución de competencias, sin embargo, se aparta de antiguas concepciones tant?Aila•pnseñan,¡'i%~rr 
general como de la misma visión del papel del prevencionista, de modo q~~,_yano sirve la idea~~li'-f 
formación como vía de transmisión-acumulación casi automatizad~. dé7ÓConocjmientü's, ·sobre iodo 
científicos, técnicos y jurídicos en esta materia. ,::.~;y·>::· 

La formación del prevencionista que nosotros entendemos diseñado en el actua!'sistema:nq[¡ 
mativo, y que la experiencia industrial y empresarial demanda, se basa en la asigi:l.ación d~¡.;op1peten~ 
cias, esto es, capacidades para reconocer problemas, investigarlos adecuadamyiffe, evaltfiirlo,s, hallar 
soluciones y animar la participación activa y consensuada en este proceso poqfa'rte de lJ§lp;tJjiéipales 
implicados, en particular, los trabajadores y empresatiq,~ -ceptralidad de la .t~cflica de la comunica
ción como útil de gestión de la seguridad en el trabajo¡. ~~ni e!io ti~!l~ más ,\Í'be yer con una determi
nada forma de ser, con la asunción de determinallos va\or~s hu¡:nanos.:f sociales, C:on la adquisición de 
habilidades y creatividades necesarias para resolv¡or de form/lógica y personaliz.Ma un problema, y 
diseñar una respuesta eficaz, aunque no estéestrictiín~~tf ¡:¡"eví~tá,'c¡ue con el manejo automatizado, 
inercial y técnico de conocimientos. Consecuéntement~, IJ_\);'es pos'i15le ya, o al menos no es conve
niente si se quiere contribuir también desde esta p¡rspectifif¡a ihv~[!ir;e!1la cuota que le corresponde, 
el proceso de incremento de la siniestralidad.dabonil, y¡;pe~e a la:.i'á"Ctu.al práctica administrativa y 
empresarial todavía hoy predominante, seguifcoúfurldierlpo ~f;<<téc'ni~;~p'revene'i'ilnistal;'~~~ un cier-
to <<sistema experto» -el célebre S.E.- 1• · • ~>-

'·';:;,) '<f<t'?y+; 

1 cfr.J.LLACUNA. «La enseñanza lógica de la prevención». Salud y Trabajo.n.ll8.1996. 
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111. Una posible vía de solución: el reto universitario de liderar el proceso de 
formación del Prevencionista 

l. Universidad, Sociedad y Cnltnra Preventiva: la formación del Prevencionista como 
paradigma de la Investigación Aplicativa (I+D). 

Desde esta perspectiva, no parece ya dudoso en nuestros días, y es obligado no sólo tener 
conciencia de ello sino practicarlo en los procesos formativos, que la competencia no sólo implica un 
conjunto de conocimientos en materia de prevención, según la tradicional idea del experto, sino que 
implica conceptos hoy básicos en toda enseñanza, y principalmente de la enseñanza universitaria: la 
calidad, que, entre otros elementos, implica la promoción de capacidades para innovar o plantear 
individualmente soluciones novedosas, creativas, así como la capacidad crítica de los hechos. 

Ahora bien, para intentar garantizar el cumplimiento de tal objetivo en el proceso de formación 
del prevencionista, resulta de todo punto obligado interiorizar en estos profesionales la necesidad de 
mantener un adecuado equilibrio entre tres competencias cognoscitivas diferenciadas pero conver
gentes. A saber: 

1) INVESTIGACION (<<saber comprender»): el prevencionista como investigador. 

2) ORGANIZACION (<<saber conjuntar>>): el prevencionista como estratega de empresa. 

3) EXPERIENCIA (<<saber hacer>>): el prevencionista como profesional 

De esta forma, si básicamente debemos formar a observadores que sepan deducir 
competentemente las in·egularidades de la realidad empresarial y organizativa en materia de trabajo, 
con objeto de capacitarles para adoptar situaciones oportunas y adaptadas a cada circunstancia, de 

.resolver problemas aun no previstos y no experimentados previamente, si los ejercicios relativos a 
"'iírrá!¡t~is de situaciones teóricas que ofrezcan varias vías de interpretación, constituyen una compo
nente''básica de este profesional, es claro que la enseñanza que está en mejores condiciones, antes 
bien, coincide con su finalidad fundamental, de realizar esta formación es la universitaria. De este 
rn~)'!¡¡.1 ~il!~~·~Jave principal, al menos en el nivel superior de formación, del prevencionista es prepa
r~b~p:rra:res8.1\~r las situaciones prácticas que no vienen resueltas ni codificadas por la aplicación 
autO.matiCa de fo~wulas aprend1das smo por la personal forma de mterpretar o comprender el proble
ma, lo que depencferá:.cj,~un conjunto de valores y pautas previas condicionantes e interiorizadas por 
la persona, no es dudo~ci·queJa Enseñanza Universitaria debe asumir sin más dilación tal labor, de 
forrna·sis¡ernática y reglada. 

. Ahorá"fff€ri~.í'ste decisivo compromiso de la Universidad con la Sociedad, con sus nuevas 
demandas,implica)al mismo tiempo, experimentar vías de formación que resuelvan algunos de los 
límite.sy cai;~ncias q)le la propia enseñanza universitaria tradicional o reglada tiene en este punto. En 
efecto; este .. ,dbjetivo~ila calidad puesto al servicio de la más correcta formación del prevencionista, 
como garantía de efl!oa€fa de su impoJtante Bíll?el en el sistema de técnicas, organización y responsa
bilidades en materia de seguridad en ~htrapaj~b, pres¡¡pone también otros elementos, tales como la 
seguridad en la for'Ba de,.actuar, el COI)OCi~e~t9Álirytto y vivo de la realidad cotidiana, de las situa
ciones de trabajo c~h¡;reto, la comprerisión)!dé{fa c0,jidad de elementos que integran la organiza
ción delt_rabajo, ~&émento c¡¡ucial P~'\F9~1$p~d~!¡}foe~ridad y, po: tanto, para activar las vías de 
prevencwn. Por,$1mto, estos elementos~~olo ~.toñ~hs1.9:1es S! la ensenanza umvers1tana se vmcula 
estrechamente y¡áe forma permanent.e•f'i!lr!'c~li''ii.bcampo sobre el que va actuar: el mundo del trabajo 
y de la empr'1~.a. 

Consitcuentemente;'la enseñanza que se r€guiereJdebe ir acompañada de una cierta experiencia 
y la inv,,¡;stigación necesaria, clave de est¡¡. funcion de prevención, debe tener un importante compo
nente'operativo o aplicativo. En este serlrltJo, entendemos que el liderazgo o la responsabilidad básica 
de la Universidad en el proceso de formación del prevencionista, incluso a través de su regularización 
mediante una Titulación Oficial, implica un campo privilegiado o particularmente abonado para el 
diseño y actuación de formas de cooperación e integración entre Universidad, Sociedad y Empresa . 
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Una vía que puede y debe, pues, ser reconducida por el camino de las experiencias de Investigación 
más Desarrollo -l+D-. Así, en la última década, el sistema español de l+D ha experimentado un 
cambio espectacular, aunque todavía insuficiente y es uno de los principales retos de la Universidad 
del Siglo XXI. 

En efecto, aunque casi todos los indicadores referidos a la investigación se han duplicado, 
desde el número de investigadores hasta la producción científica, pasando por el número de resulta
dos transferidos a las empresas e instituciones implicadas en la realidad práctica de múltiples cuestio
nes sociales y económicas, sigue siendo una de las cuentas pendientes de la Ciencia pública española, 
su contribución a la competitividad de la economía productiva. Una competitividad que, como es 
obvio, debe basarse en criterios de calidad e innovación y no en meras fórmulas de racionalización o 
reducción a ultranza de costes, en particular los costes laborales. Y en este diseño competitivo de 
calidad es claro que una de las componentes básicas es la seguridad, la seguridad integral e integrada 
en los procesos productivos, por lo tanto, la seguridad en el trabajo. 

Consecuentemente, la formación eficaz del prevencionista requiere fomentar y avanzar en la 
línea de los instrumentos para la profundización de las relaciones entre la Universidad y el sector 
industrial, así como con las instituciones responsables de la política pública de prevención, entre los 
que destacan los proyectos concertados, el interfaz de transferencias OTRI-OTT y la contratación de 
investigación realizada por las propias Universidades. Precisamente, conviene aprovechar en este 
punto la orientación dada al III Plan Nacional de l+D, cuyos criterios proponen otorgar más peso a la 
investigación aplicativa y a aquellas iniciativas que se encuentran más cercanas a las demandas socia
les y empresariales, como es sin duda la prevención de riesgos laborales. Ahora bien, para que este 
camino lleve a metas concretas y a realidades efectivas es obligado plantearse la necesidad de superar 
viejas rémoras que existen en esta materia, así hay que romper las fronteras que tradicionalmente h~n 
separado a la investigación académica de la industrial. 

A tal fin, unas de las vías a seguir es el paso de la transferencia de tecnología y de estudi6s, con 
sus respectivas propuestas de solución para los problemas socioeconómicos analizados, p,rfápentrar~ 
se en la enseñanza e investigación en cooperación. Se necesita, pues, una política que _it¡¡pul?tlraefi¡¡i-' 
tivamente mecanismos para fomentar esta investigación conjunta, y un marco parti~ÜJ¡l.rrnen~¡~pro
piado, dada la demanda, incluso el clamor, social en el terreno de la prevención,)¡\n es~~?entidb~1ma 
medida puede ser la puesta en práctica de un Plan de Enseñanza!Inve~Jj~aCiort eii estirmatert¡¡,en 
colaboración, esto es, orientado a la creación de laboratorios, institutQS ~ seminari~s establecidos a 
propósito por actores interesados de la comunidad académica, del sector pfÍ,ado Yccl.<;',las institucio
nes públicas responsables, con vistas a articular un proceso formativo vinculado'estrechameüte a las 
necesidades de las empresas y de la sociedad. Esto implicaría un marco administr~tivo y gresupuesta
rio para la constitución de consorcios, formados por iniciativas de diferentes er¡ipresas,ftfrgan¡~acio
nes sindicales y empresariales, colegios profesionales y una Universidad, que' i~ en priií<tipio1podría 
tener una duración limitada y una continuidad sujeta if'la viabilidad de esta aftrl~ción, esto es, de su 

"' .. J ·- . - iL 

eficacia, pero que con el tiempo debería institqCio.~al~zars~;y conv¡,pirse en pe~¡nanente, como per-
manente es la demanda social de seguridad. Los org'a,/j;ismo Y,f'nttdag~s ill}]Jlicac[~s aportarían perso
nal e infraestructura, con ayudas públicas concretada~~n.asúlnir pfrte de(coste )'.ofrecer incentivos 

y,_ --, ' 'f!i:• / ' ·< ' -
fiscales a este tipo de inversiones empresariales. • · . .};ji;i ;i~ · ·'*'*· · 

--"'''' ,;;"· ._Y:-4\LL' ___ • 

2. Universidad, Empleo y Empresa: el sistem~.úlif~~r~í1.;:;io . .;g¡novía de acceso'z~el 
Prevencionista al mercado de trabajo (F+E);'· ' '<, -~~'-'> \. 

y // t; ; ·,~. \ __ ._;1:;!.--.R~:. 

Las ventajas de este tipo de iniciativas serían nu¡ne~os4s. La,primera es posibilidá~,.de crear 
entomos favorables a la investigación aplicada en rnaferia d¡(,prevención, con modos de evalúación y 
recompensas diferentes a las utilizadas en la Ciencia académica tradicional. En segundo lugar,. ('Ol 
presumiblemente éxito de estas experiencias implican retamos económicos y rentabilidad social, 
tanto a las empresas, como a los centros públicos. Otra ventaja básica en nuestros días sería tanto la 
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utilización de una significativa cantera de jóvenes profesores e investigadores formados en España y 
en diversos países europeos, favoreciendo su contacto con el mundo productivo, como la formación 
de grupos reducidos pero progresivos y sucesivos de forma constante, de personas que puedan acce
der con garantías al mercado de trabajo en este sector de la prevención. 

A este respecto, quizás conviene recordar una cosa que, si bien parece obvia, es frecuentemen
te olvidada, dentro y fuera de la Universidad. En efecto, una universidad no se justifica en sí misma, 
los títulos que imparte o las investigaciones que lleva a cabo tiene una función social. Sólo un adecua
do cumplimiento o una correcta satisfacción de las demandas sociales, la realización razonable de los 
fines marcados, hace de la Universidad una institución auténticamente útil y, por tanto, justifica y 
promueve la inversión que la Sociedad y el Estado realiza -y debe seguir realizando e intensificando
en ella. Son las necesidades sociales las que deben primar en los proyectos universitarios frente a las 
propias exigencias o expectativas, naturalmente legítimas en línea de principio, institucionales o 
personales de los que conformamos el entramado interno de la Universidad. Naturalmente necesida
des sociales no se identifica lisa y llanamente con imperativos eficientistas de la lógica económica, o 
de cierta lógica económica, porque tampoco en este ámbito es admisible la unidad de pensamiento 
que con frecuencia se nos quiere hacer ver. 

Una vez que parece haber quedado atrás, al menos como dominante, un modelo básicamente 
funcionarial o burocrático de Universidad, una vez que se está saliendo del modelo masificado de la 
década de los años 80 y 90, con sus indudables ventajas en términos de democratización del acceso a 
la educación superior, de estímulo del crecimiento, de reducción de las élites, pero también con sus 
indudables inconvenientes, en particular la falta de una preocupación por la calidad y también del 
destino posterior de ese inmenso -a veces a vocacional y despreocupado o desinteresado- conjunto de 
titulados, llega el momento de un modelo más receptivo e imbricado socialmente. Los cambios cre
cYe¡¡~es en el número, características y necesidades de las personas que siguen estudios universitarios, 
así c6'mo la integración en el ámbito europeo e internacional, han motivado una reforma de los planes 
de ~~t11~(o~y la creación de nuevas titulaciones que, bajo el impulso de la formación profesional 
c0'1J;tinuad~ha aumentado el número de títulos propios, son todos ellos elementos que ilustran, si bien 
clfnsus carencj~s y defectos, la apertura de una nueva etapa, de un nuevo paradigma, que conecte más 
estr~chª~e.Qt~Ílt(Pniversidad con el Mercado de Trabajo y con la Sociedad . 

. J A11IIque si~riipre,,naturalmente, en el marco de una Enseñanza Universitaria Pública de Cali
dadT2lo -~ue implica, cual'l!'í~z~os la formación de profesionales cualificados y la ~xcelencia en la 
formacwn e mv~shga¡:!.QJ:esH":onsecuentemente, desde esta perspectlva, la prevencwn de nesgas la
borales, puedé·'éohvertirse una vez más en un terreno particularmente abonado para hacer realidad 
uno de los desafíos•.¡.:nás importantes que tiene nuestra Universidad: que el sistema educativo univer
sitario pS:se~.\1 conv~rtirse en una vía preferente de acceso al mercado de trabajo, insertando a los 
titulados uní~ersitari()s en prevención en aquellos puestos de trabajo para los que han sido formados 
y no, como hoy ocú¡Te_,con miles de titulados. universitarios en diferentes ámbitos, en puestos que 
nada tiene que ver don'I'su formación, C<(n J1 ~onsi¡m,iente despilfarro de recursos, de energías y de 
ilusiones. _ ,__ % 0~ lff _J/ 

La formació,r¡ qe.la figunl'•<J.el p}qfeloJfí{prevenci0nista -o de las diferentes figuras profesio
nales que se vinc11;lh a esta-~isión1q,fuitdq.íf, da ve, re¡retimos, para el éxito del diseño legal- es de 
aquéllas tareas d#nseñanza:'apren.Qi;';ijf¡~-;;'l¡,eqúieren,además de la transmisión adecuada y riguro
sa de conocimi<¡,ntos útiles, la transm"\¡;io¡¡•fle¡~al0s~s, por \anta es un proceso que debe configurarse 
de una forma¡if'ofundamentééti~i'.ffcon'pa):tit¡¡lar vo~ación de liderazgo moral, acorde con el signi
ficado qtié•J.~§"g);l¡:iqa,d y; salud de los trabajadores ti~ne en las actuales sociedades inspiradas, al 
menos en+lfnea de principio, en úna'l\ús;qwfda\(ln~josá·par la calidad de vida. Pues bien, creemos que, 
a este respecto, es la Universidad PúbLif¡~ la que está en mejores condiciones, sin perjuicio de sus 
limitaciones y de la necesidad de su propia reordenación y autocrítica, de responder con calidad, rigor 

·.y honestidad a esta demanda social en materia de prevención de riesgos laborales. La Universidad 
postula, al menos en su concepción clásica, que en gran medida hay que recuperar, sin que ello resulte 
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contradictorio con la exigencia aquí evidenciada de modernización y renovación, antes al contrario 
esta implícito, como la defensora de un saber profesional útil pero basado en valores, esto es, garante 
de una competencia profesional inserta en una concreta responsabilidad ética, que no sólo implica un 
proceso de investigación intelectual, de un proceso de riguroso aprendizaje, una visión amplia, sino 
también un compromiso social serio. 

De este modo, el compromiso de la Universidad con la enseñanza de calidad y su exigencia de 
integridad, viene a converger con el propio compromiso contemporáneo de las empresas con la cali
dad total, como desafío para el crecimiento, la competitividad, pero también para el bienestar, idea 
clave de todo sistema socio-productivo basado en un progreso sostenido y sostenible desde la exce
lencia económica y la racionalidad social. Y al mismo tiempo viene a vincularse a otra idea clave en 
el actual contexto social europeo: la mejora de las condiciones medioambientales, incluidas las de los 
lugares de trabajo, no sólo no aparece como un obstáculo al desarrollo, sino que es una variable del 
mismo, al tiempo que se presenta como uno de los más significativos <<yacimientos de empleo>>. 

Pues bien, para que la Universidad pueda canalizar y articular estas diferentes energías, com
promisos y necesidades -institucionales, sociales, empresariales-, debe dotarse de estructuras com
plejas, pero flexibles, esto es, que permitan una permanente adaptación a las necesidades del momen
to, aunque con un planteamiento de contribuir a crear tejidos socio-económicos estables a medio y 
largo plazo, y el desarrollo de iniciativas multidisciplinares, así como la implicación de una plurali
dad de agentes, según el modelo inspirador de toda la estructura organizativa y de gestión de la 
prevención de riesgos. Para el éxito de esta labor es claro que precisa de espacios y aulas bien organi
zados y diseñados en relación al objetivo de formación en prevención que se requiere, de prácticas 
bien diseñadas y operativas, de un profesorado adecuado, que combine la capacidad de investigación, 
las dotes de comunicación y la experiencia profesional. Debe ser, por tanto, responsabilidad deJi!c 
Universidad definir, aclarar y armonizar los distintos tipos y niveles de enseñanza con unos con(ení
dos gradualmente más exigentes y especializados, así como los diferentes perfiles profesiqiíales, si 
bien para ello necesitará de la inexcusable implicación y colaboración de las Administraciones res
ponsables en el plano profesional, tanto estatales como autonómicas, incluido el plarl'6; financiero, 
para lo cual han de implicarse también las Entidades Locales, responsables en crecievte n:ledidadeiÍlls 
políticas de empleo, así como, claro está, de las propias empresas. . fx · 

A tal fin, a modo de propuesta, naturalmente sólo ahora en grado>~r:esbó'ib,seg~ed~-pl~\!'ai< 
el siguiente diseño: ·<L'' :: •' '': ' 

···,/%;!:-'" .,;. ; 

· Un primer bloque formativo -que responda bien a la idea de un pri~er Er!;J9 o,¿Íncl~so, .como 
creemos más conveniente, de un segundo ciclo- en el que debería integrarse en lo sustancial, 
aunque con algunos cambios evidenciados como necesarios en los dos \!!timos apps de expe-
riencia aplicativa, la Parte Troncal del Anexo VI del RD 39/1997. .c:( <V ·': 

·/.' !'-' ·e¿;;_ 

· Un segundo bloque en el que se proporcion~¡¡¡,nna fo~mación sólid':l'ie? el len@aj~' en las 
técnicas y en las prácticas con·espondientes ala~. di~tfr~ntes especiapzac'iones, y qne respon
de a los imperativos de una formación•avlu¡z.i:d~ quepeb,e at¡nar ~ija dqble exigencia: habi
litación práctica y profesional en esa n;,aterüi; a~í 'to~ó ¡:irofubdiza~íóq .. en las ideas nucleares 
de las disciplinas implicadas más díreg,~~me,Qte~ ... ?sh~~sg~ci¡¡fulad, en la línea de los actuales 
Cursos de Tercer Crclo. .. · 7? 

· Un Tercer Bloque, necesario e inek~lusal:¡le;•ikdif~ren¡;ia de lo que actualmente permite el 
Anexo VI, relativo a la realización de un Trabajo pers,onáld¡,;J:alumno -futuro P{,evencionista
bajo la dirección de un experto, a mpdo.de Melll;orüt de Iniciaei'Ón a"!a)gvesiigá'Í:ión, pero 
que debe responder a un Proyecto identific'b <¡pn, reitliaades empresariales o ':<iectoriales 
concretas. · "1:; 

· Un cuarto periodo, este sí potestativo, si bien debería fomentarse convenientemente, ........ .._ 
entre alumnos como incluso entre expertos de reconocida experiencia profesional, o habili
dad práctica, e incluso comunicativa, pero no investigadora, se identificaría con el segui-
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miento de un periodo adicional de investigación que supusiera la culminación del Proyecto 
iniciado en la fase anterior en la lectura o defensa de una Tesis Doctoral. 

Sin duda, en general, y en particular en materia de prevención de riesgos laborales debería 
producirse una certificación de cada fase finalizada, mediante un titulo o diploma, debidamente ho
mologado administrativamente, tanto en el ámbito educativo como laboral, incluso, en su caso, sani
tario. De este modo quedarían cubiertas de forma adecuada las exigencias de formación del nivel 
intermedio y del nivel superior -el nivel básico no debe ser competencia de la Universidad, a nuestro 
JU!C!O-. 

Ahora bien, el éxito y el desarrollo adecuado de estas propuestas, presupone necesariamente 
que el referido proceso formativo -que debe estar al margen de la absurda y estéril discusión sobre los 
años que debe durar, pues la definición debe hacerse en tomo a la carga docente que tiene, esto es, el 
número de créditos necesarios, así como la definición de los objetivos de los distintos tipos y niveles 
de enseñanza! competencia profesional, por tanto sus contenidos académicos y perfiles profesionales
vaya acompañado organizativa y funcionalmente de las siguientes estructuras, que no deben enten
derse como compartimentos estancos: 

· En el plano de la investigación: la creación de un Grupo de Investigación interdisciplinar 
sobre el que se apoye la enseñanza de calidad. Deberá responder, como se ha indicado, al 
modelo I+D, o institución similar, que se abra a la importante e inexcusable participación de 
los destinatarios de estos trabajos: las empresas y los trabajadores. 

· En el plano de la Excelencia en la Investigación y en la profundización de conocimientos: el 
Diseño y puesta en marcha de un Curso de Doctorado en esta materia, que permita organizar 
y planificar adecuadamente tanto el periodo obligatorio de Proyectos de Prevención como su 
culminación, eventual, en Tesis Doctoral. 

· ••c.,En el plano del Empleo: la creación de una Bolsa de Trabajo, que sirva de instrumento de 
c~alización optima de la demanda y oferta de trabajo en esta materia, creando circuitos 
cofu.unicativos y, en su caso, preferenciales de empleo. El éxito de esta figura claro está 
• "?:, 

. ,reside"n mayor medida, aunque no en exclusiva, tanto de la implicación de la Administra-
. ción,C\l~~\o, sobre todo, de las Empresas. En el primer nivel debería definirse un programa de 

c0laporaéíón .con las Administraciones Autonómicas y Corporaciones Locales -vía Acuer
dó~de Colab6~i\'i:ión,,yía APC, vía incuso SIPEs-, mientras que con las empresas debería 
l~egarsea acu.,,r,c:ll:Js erfféJs que se fijaran ciertos compromisos de empleo de aquellos alumnos 

,09J.\\l>•habiend6 realizado prácticas y proyectos de prevención en sus respectivas empresas y 
··'sectores pr(iductivos, superen convenientemente las pruebas, demanden empleo y exista oferta 

~,Ffí'iltparte d~ales empresas. . , . . . , . . , 
~¡;::?Il).Q,:puede •¡:tpreciarse la tarea es ardua y dlflcll, reqmere maduracwn y tlempo -tambwn 

alguna.refórma normatKya o cambio administrativas poco eficaces, sobre todo en el con-
trol de calidad-, per(isitr duda, empeño bien merece el esfuerzo . 

• 
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ÜPTIMIZACIÓN EN FORMACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Miguel Ángel Mañas Rodríguez 
Luis Miguel Serrano Vera 

Universidad de Almería 

Resumen 

En la Universidad de Almería la Formación de los trabajadores es interpretada como una herra
mienta para mejorar los recursos humanos existentes en la organización, y de esta manera, mejorarse 
a sí mismo, es por esto, que ha de ser un instrumento en manos de quien dirija a estos trabajadores y 
consecuentemente una herramienta a manejar dentro de la política de gestión del personal de la Uni
versidad. 

Para el año 1998 se está aplicando un plan estratégico de optimización en la formación aplican
do nuevas tecnologías. En este trabajo se muestra como la utilización de la red INTERNET para 
impartir cursos presenta ventajas y mejoras, así en una muestra de 672 participantes, el coste medio 
por alumno, en clases presenciales, en el primer semestre de 1997 fue de 12.969 ptas., mientras que el 
coste medio por alumno en cursos impartidos por Internet, en el primer semestre de 1998 fue de 2.866 
ptas. 

Este trabajo hace una reflexión de las ventajas e inconvenientes que conlleva la aplicación de 
nuevas tecnologías en la formación, basándose no sólo en criterios económicos sino también en crite-
rios de calidad (analizando si ha sido: práctico, completo, organizado, aplicable, etc.). ,. 

Concluyendo lo relevante que está siendo la incorporación de cursos formativos a .t!fJl,g;,'(je 
Internet, pero incorporando la presencialidad a través de tutorías para casos prácticos y·'iÍ1J'Cl"as4~1 
material facilitado. fl~ . 

1.- Introducción. .~/:/#;~>~ · .. •. f 
. No cabe duda de que, en la actualidad, el persona! de toda org~~~~í~Ón -~~11 j\;{~!l" ~/l)B~~J 

crucml en la actiVidad, y desarrollo de la miSma; en relacwn con la ferfi!~~()¡t'll?eir~j(19~¡tJ d~sJacala 
gran importancia del componente humano en la empresa, cuando afirma qu~ii~e~~O.f!Slqerifr a ltts 
individuos como las unidades más elementales de la organización'. Barnard l{ií mas~'á'?•'Guan<iJ~u .• 
afirma que son necesarias, al menos, dos personas para que se pueda reconocelj{fa existe]j!Jjq.de una ·· 
organización2 Sin embargo, se trata de un medio muy diferente de los otros metflos (ya ~~an rn*eria
les o técnicos), por lo que ocupa una posición clave; por ello, los recursos hu~f¡nos de llti_q¡c¡,fupresa 
representan uno de los activos más imp~rta~tes de la utl"§é!fa· re¡ precisame~~ r.?r sus características 
diferentes por lo que pre:isa de ciertas tecmcas fas~~'ilo\espemfi~~entre;;~sto~, aspectos destaca en 

la actualidad la formacwn del Personal. .. · .. \ \f¡ ¡ j /. Al . ·~ 
_La inadecuación de las capacidades:W~~~rro · ·~.. . s;~';Jg,~~PJ_~ad:'a l~s puestos que des

empenan, va a suponer unos gastos generales aat~ j¡Í2rla!Jr¡~y;que, hoy d\, mnguna orgam-
zación puede permitirse; ya tenga com_o re~~ff'áCí~ Ullv·· .p1i::[~imjento individu\1, o bien la inefi-
cacm de toda la estructura de la orgamzaciOn. ~/;!"' / , \ "".-~,,,,) \

2
, 

Sin embargo, hay que destacar que la p\';91ac;Jón. ~o e~~ ~fS"üicQY,!'Jilg~{k\J.lh~t?rtl'f¡rse a la 
ligera; muy al contrario, numerosas entrevistas reay1a~Jm¡lle_;Jdos que abandonan shc~:niza-

1 Peiró, J.M0
. "Psicología de la Organización" ( 1991) 

2 Barnard, Ch. "The function ofthe executives" ( 1968) 

• 
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ción han mostrado muchas veces que más desrnotivador que no recibir ninguna formación en absolu
to, es recibir una formación inadecuada. 

Con esto, puede afirmarse que una formación mal planificada y mal impartida puede conducir 
al absentismo y a una innecesaria rotación de puestos; en cambio, planificarla e impartirla correcta
mente es una de las claves para el éxito de la empresa. 

Para obtener una primera aproximación del significado de la Formación de Personal, podernos 
tornar la acepción que proponen Peiró y Ramos (Peiró y Ramos, 1994 ), según la cual se entiende por 
Formación: 

<<Aquel aprendizaje sistemático que se diseña e imparte durante un periodo de tiempo con
creto y con una calidad contrastada, para transmitir a los empleados la gama de conoci
mientos, habilidades y actitudes que facilitan: 

- Una mejor comprensión de sus funciones, competencias o responsabilidades, 

- Una mayor eficacia en su comportamiento laboral e institucional. 

- Un crecimiento personal en el seno de la entidad productiva>>. 

Podernos extraer varios aspectos relevantes de la definición anterior: 

- Un aprendizaje sistemático: Las cotas de aprendizaje que se pretenden alcanzar han de 
estar premeditadas y vinculadas a los objetivos que estén presentes en el diseño. 

-Un periodo de tiempo concreto: Los horarios, plazos y calendarios de formación tienen 
que estar claros desde un principio. 

- La calidad contrastada: Quien aprueba la puesta en marcha de un programa o curso 
dado asume responsabilidades directas por la decisión adoptada. 

La necesidad de mantener de fonna continuada las capacidades de los empleados puede justi
ficarse'.g~p las siguientes razones (Diez y Redondo, 1996): 

,,~,~~a al empleado no sólo a mantener su actual empleo, sino a aumentar las posibilidades de 
( < ,' ,-:-~·<'>,--<'<;;> 

.,'!:~'"''encontrar otro trabajo (en el supuesto de que el trabajador deje la organización). 

:~{ ~E§ ¡:rpt~J;!,le para la dirección, ya que la inversión en formación de trabajadores genera unos 
:., i\'Wgí'~sos fuucho mayores a largo plazo (a través de mejoras en productividad). 

:;itf 2 La formaq,fóí)~&~~ruci~l ~n el caso de industrias en crisis; industrias para las cuales la produc
tividad/y5Las ¡¡¡;rsonas se convierten en decisivas. 

Ti'~"''',, 

. ~i,anaÍizlil'fi~§~hora la Formación del personal desde la perspectiva psicosocial, apreciarnos que 
:Fé:lf'n;ar significa g~~erar cambios en la actuación laboral de los empleados (Avallone, 1989). Para 
lograr,éstb;· se diseñiut.o adquieren diversos programas de formación de calidad contrastada, a través de 

~,,' -,· f~j,· 

los cn~J~s~~¡¡pretend&,.güe los empleados se familiaricen y dominen los cometidos, competencias y tareas 
que afrollt':lli.en ellugai'de trabajo. Así,.pueden-distinguirse tres modalidades formativas que sostienen la 
actualización continuadir.de los recurs:l,;·hurnan:Os en)¡¡s entidades productivas o de servicios (Nadler y 

' ' :¿ ·, _-) ;"' .. ·> i 

Nadler, 1989), corno sonlos pr0'grall:'á~ de Ep.tt;enarhiynto, de Capacitación y de Desarrollo. 

-El entrenaY'ientÍí'vien~a~§er ~¡ ap~e~pi~~¿.~qye,iiJ.crementa las cotas de eficacia en el puesto 
actual cuq.ndo se dí{f<i:CíO. qi<'e•lq4ieíf.ipJíil'ng,§Siá a la altura de las demandas o exigencias 
(Peiró y¿Ramos, J994;:conce~i~, la i\j'irll:lp'ci~¡:;ffial que persigue todo programa de entrena
rnient9~s conseguirqueely!,)1i5f?l14o~t~'a'cprnpeterlte en los asuntos que son de su incurnben-

'li:¡¡¡-~,el moment~:,~~J~:~9'fúa~fia~¡es~e~ih~~e el empleado tiene que saber hacer ahora las 
t~as·'Jdasduncrones asu,rd¡¡s. lja~ c\re'nCJ1\~ que pueden dar lugar a la necesidad de un 

__ ,programa de entrenamiento, s~ dete~~2 cuando una persona acaba de inco¡;por~rse a un 
0:)!7 puesto, cuando se mtroducen k{nolog!as novedosas, cuando se cambian los rnetodos de 

jl:i 

• 
trabajo, cuando se inician líneas de producción o de servicio que no existían previamente, 
cuanto el volumen de averías o fallos es alto, cuando las tasas de accidentes son elevadas, ... 
Normalmente, son los clientes y los compañeros quienes sufren las consecuencias de dichas 
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deficiencias. Es responsabilidad del jefe inmediato el caer en la cuenta de dichas carencias y 
el enviar a esa persona a un curso de entrenamiento. 

- Entendemos por Capacitación el aprendizaje que facilita la promoción de unos candidatos 
idóneos a un puesto concreto, distinto del actual, en un futuro próximo. De otro modo, un 
programa de capacitación consiste en intervenir en la trayectoria profesional de un emplea
do, facilitándole los medios para que pueda llegar a hacerse cargo de un puesto distinto del 
actual. Deben, por tanto, existir vacantes concretas a corto plazo, pudiendo ser uno o varios 
los candidatos que aspiran a cubrir dicho puesto. Por tanto, el empleado tiene que saber hacer 
las tareas y funciones que quiere acometer en un futuro próximo; se trata de un aprendizaje 
que está muy ligado a un puesto distinto del actual, pero previsible a corto plazo. 

- Se define el Desarrollo como el aprendizaje que fomenta el crecimiento personal de los 
empleados en consonancia con los cambios que se producen en la entidad. Desarrollar un 
programa de este tipo va a dar lugar, por tanto, a lograr que el personal tratado se mantenga al 
día, actualizados en materia de nuevas tendencias y tecnologías, y que además manifieste un 
carácter abierto y dispuesto hacia los cambios, interactuando con otras personas que tratan 
temas afines. Las personas que siguen estos planes de desarrollo son personas "estudiosas", 
que por iniciativa propia deciden seguir un curso; ya sea impartido en la propia empresa o 
fuera de ella; y ya sea con financiación institucional o con recursos buscados por el propio 
trabajador. Suelen ser, por tanto, personas que gustan de estar cualificados en la empresa, que 
desean estar siempre a la vanguardia en conocimientos y avances tecnológicos y técnicos, y 
que se encuentran a gusto creciendo y evolucionando a la vez de lo que va ocurriendo en la 
empresa y en la sociedad en que se mueve. 

Por otra parte, Diez y Redondo (1996) engloban los métodos utilizados para la formación ~~-
los empleados en dos grupos diferenciados: 

Los Métodos en servicio, entre los que destacan: 

·La instrucción personal. Fmmación directa del empleado por medio de su subordig._ado Sljpenor. 

·La Rotación de oficios. El empleado trabaja en varios puestos del mismo nivel y grildo,ile 
responsabilidad. ~~' 

· La Realización de sustituciones temporales. 

Los Métodos fuera del trabajo. Destacan: 

· Las conferencias y seminarios. 

· Todas las técnicas de aprendizaje programado. 

A pesar de que se reconoce (casi universalmente) que la formación es fu¡,ídamental-pafibincre
mentar la productividad y para retener al personal, existen fuertes críticas en i<t)fi:tualid<!d di~igidas a 
lo poco que se invierte en ello. Desde luego, no hay dljga alguna de que la foj;hi~ción de'personal se 
trata de un pr~ceso muy costoso, tanto en costes direc¡o,~oryfo ;en tiempo deJic<!d? a aspectos ajeno~ 
a la produccwn, y que Siempre ha temdo un apoyo"r¡¡u* hi!Julacj_o por parte d@'l go~1emo central. Y ah1 
radica el principal error de muchos directivc¡.~,.actuales'~eri,m!i,§'t:f,¡;:selontr~qs,.jpagar por la forma
ción de sus empleados, a no ser que su é~()(fo 'FeGib~¡jiJctfs 1\)J~b.eneficios de cjicha formación, y 
usualmente exigir la visibilidad de estos bene~J¡iq;¡:sª:rlj'uy c~§.P)ll:I;Of/ 

Por tanto, es preciso concienciarse/de que, actl.l'~lnie~te, esünperativo lograr una formación 
eficaz y ponerla a disposición de las personas apr'tfpiaqlts 6n io¡ mbtíl~!o'apropiado, a fi.n de n;ducir al 
mínimo posible la pérdida de personal, por e¡fo resulta upa pre~cup31:íón••creci¡:ptecla rit~lii~ción de 
técnicas que nos puedan permitir la gestión en la ~ormaciólj de"personal; pero a la vez:·espreciso 
concienciarse de que la formación del personal es urlprocesC;,que debe madurarse mucho, y nó!tplllar-
lo a la ligera ni exigirle beneficios desde el primer mínuto de su puesta en práctica. " 

Para conseguir este objetivo, resulta de inestimable ayuda el rápido desarrollo que se ha produ
cido en el mundo de las comunicaciones; en concreto uno de los medios que ha irrumpido y se ha 
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desarrollado de forma asombrosa ha sido INTERNET; la "red de redes" ha posibilitado que práctica
mente todo el globo terráqueo se halle interconectado, y además que las comunicaciones se realicen 
en décimas de segundo. Ello ha incidido en el mundo empresarial hasta hacerse casi imprescindible 
en pocos años, ya que la globalización económica y la tendencia a la intemalización (mundialización) 
del comercio precisa de un vehículo que soporte el nuevo entramado comercial. 

Es precisamente sobre este aspecto sobre el que se centra la presente comunicación: la intro
ducción de nuevas tecnologías para establecer una estrategia de optimización en la formación 
del personal, y en concreto, de la utilización de la Red Internet como vía soporte. 

2.- Método. 

2.1.- Muestra y Recogida de datos. 

La muestra empleada en este estudio, con una sola recogida de datos, estuvo compuesta ínte
gramente por el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alrnería. Esta muestra 
estuvo compuesta por 672 participantes del citado colectivo. 

Los cuestionarios aplicados se pasaron a la muestra una vez concluido el proceso de forma
ción. El sistema de trabajo utilizado establecía un Plan de Formación Integral para el Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Almería, con una duración total de tres años; este 
Plan de Formación se desagrega en tres estratos o fases de control: En primer lugar, se estableció que 
cada año se estableciese y revisase la estrategia de optimización; en segundo lugar, se haría una 
programación semestral de tareas; además de, finalmente, llevar un control de las actividades al 
finalizar cada una de ellas. 

·.· '>~~ Para el caso de la estrategia de optimización del año 1998, se planteó como base de estudio el 
.:!I:!JáJl'sJ§ de los datos obtenidos en el año anterior, así como la evaluación de la estrategia seguida en 
"']!997; ?ilrnparando este parámetro, se establecerían las necesidades de mejora para el año 1998, y 
·.poder así.eH!borar la estrategia de optimización de dicho año. 

~~l~§~~wb~] 
.:_:;'('L~ .. El presen(~:;f~l(b¡¡jg analiza la estrategia de optimización a través de tres canales: 

~- .·, - Por>~.ih'a"~arte, ·;~' teíf);Ja¡za un análisis económico, elaborado de manera tanto global corno 
individu¡¡l,7¡¡,-travét1lela comparación en el tiempo de las tendencias de costes que siguen 

... .ct:f>'""''"''''"'":~;~~:~l~~ a~tividades que son objeto de la decisión con las tendencias de las actividades im-
. · p~ftidas pd"¡¡/Intemet. 

·-cp~;'Btra paJt).se plantea un análisis de gestión, a través de establecer una comparativa entre 
~-~~S::,~rsos ¡)llgsenciales y aquellos que se imparten a través de Intemet. 

• 

- Por último, sebstablece un antílisis!décalidad. Para realizar este análisis se ha utilizado un 
cuestionari~co~puest~_por l\p_ Íterps, ~ ~:yf?respuestas se mide~~ través de una escala tipo 
L!kert de 7~PUJ)t()s. Este,fuest~¡mf!Oir,atad~-~:?'r la calidad m1d1endo las respuestas a las 
consideraciOnes que se ta¡¡ ~pi,~ ti\bla•·srg_q¡ente: 

--- ,'/:~.:p:~: ,.;;P/ ~<;;;?"' 
•'_i ··:·::f "_"·. ··t~'yY#"' 

T~j)la 1.- Escala "}víteffi~;Ho~~?§~5fl.'lli"en~, al cuestionario de calidad 

c.: .... ~gptadór "ii '~!trno adecuado 
,Q•'""""'''Íí~sac$nsejable Aconsejable 

.....•. Ifr¡cf'" ¡ . Agradable 

TeóricQ.i' 
Pasivo 
N o logra enseñar 
Confuso 

Práctico 
Activo 
Logra enseñar 
Claro 
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2.3 .. Análisis. 

Incompleto 
Absurdo 
Breve 
Complicado 
Pesado 
Aburrido 
Inaplicable 
M. Indiferente 
Desorganizado 

Completo 
Lógico 
Extenso 
Sencillo 
Llevadero 
Interesante 
Aplicable 
M. Atractiva 
Organizado 

Con la finalidad de estimar la incidencia en la calidad del plan de optimización en la formación 
se realizaron diversos análisis de los promedios obtenidos en el cuestionario. 

3.- Resultados 

Para determinar las consecuencias de la decisión hemos optado por realizar un triple análisis: 

En primer lugar presentaremos los análisis económicos referidos al coste por alunmo de cada 
actividad presente. En segundo lugar realizaremos un análisis de la gestión, donde intentaremos de
terminar qué repercusiones tienen las incidencias que se producen en el desarrollo de las actividades. 
Y por último, se mostrarán los resultados de calidad, donde se incorporan datos recogidos en el 
cuestionario que realiza el final de cada actividad. 

3.1.- Análisis económico 

Para obtener los datos económicos se realizó el siguiente cociente: costes 1 parti<oiB~(i;s\,,., 

Coste = gastos con cargo al presupuesto de formación. N o se incluyen los ~.$tes;t¡ue~se 
pudieran derivar de la amortización y mantenimiento de las infraestructuras 
ni los costes administrativos (gestión de la unidad, reservas de aulas, 

Participantes= alunmos que se presentaron a las pruebas de aptitud o 

Podemos concluir después del análisis el coste real por altimn.&?(¡¡j 
ción tradicional es de 12.969. Mientras el promedio real por cursos 
2.866 por alunmo. 

di-j_, ,,-<;:;J!fc - '/h 
3.2.- Análisis de gestión lf ':/ ]!. 

En este sentido hemos comparado el gasto que~~ un principio se deciqig~sumir pf5-Fianf.'nno o 

gasto previsto por alunmo y el gasto real que srR:d~t\poyé~da alunmo. ,t -:: . . 
. Se puede co~clmr que _este Sistema redu~ c~sid'l!"<tbl<;n:~ntejos c~tes ~_conomicos por este 

Sistema de formacwn. Ademas, mmimiza ~sos~~-qu . du en 1 ¿tenun~as,a~s cursos. 

" "'~,~~·, 'j~ 
3.3.- Análisis de calidad -. . '" 

. Para el anális~s de los d_atos la té~': 'J»e , . 
1 

\ es.,~~an§formación \~ u~ perfil,gue 
permita una 1mpreswn visual rapida de faCil cpm~"o(aci~.n deJa ~ª~.a? entre l~~'~t:t].l)t~con-
ceptos estimados L ·· ·• . ··· . '' \ ·---···-·¿, .... , . Úí'·{\\'} -<h 

Los resultados de los cursos donde se utilizó irl~met p~enta puntuaciones altas en las \ta¡¡i,~bles: 

· Aconsejable, práctico, aplicable y materia atractiva. 

· En los cursos presenciales se han obtenido puntuaciones altas en: 

· Aconsejable, agradable, claro, interesante y lógico. 

• ,. 
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Se puede concluir que no hay homogeneidad en las respuestas de los encuestados, pero a pesar 
de ello podemos opinar que: 

- Se produce mayor satisfacción en los usuarios la presencialidad. 

- Buena acogida a las nuevas tecnologías. 

- Los usuarios se encuentran divididos en cuanto a la conveniencia del uso de INTERNET 
como medio didáctico. 

4.- Discusión 

Después de este recorrido de resultados, se pueden deducir algunas conclusiones: 

l. La rentabilidad de los cursos por INTERNET se demuestra en un plazo relativamente corto. 

2. Los costes por alumno con este sistema se reducen considerablemente. 

3. El sistema minimiza el coste que producen las renuncias a los cursos. 

4. El coste de repetición de curso es muy bajo. 

5. Produce mayor satisfacción al usuario la presencialidad. 

6. Los usuarios se encuentran divididos en cuanto a la conveniencia del uso de INTERNET 
como medio didáctico. 

Sería conveniente seguir profundizando en esta nueva forma de utilizar las nuevas tecnologías 
en la formación, además de hacer trabajos de investigación longitudinales que nos ayudarán a enten
der mejor su evolución y así su mejor aprovechamiento. 
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FORMACIÓN DE TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. PILAR 

FUNDAMENTAL PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL 

Francisco López López 
Ontario Domínguez 

CEFOREM 

¿Se imagina qne en nuestro país no hubiera existido la obligatoriedad de obtención del camet 
de conducir, para el uso de vehículos en carretera y ciudad?. 

Aún existiendo tal obligatoriedad, lo que asegura la formación teórica y práctica para la con
ducción, todos los días muchos ciudadanos conductores y no conductores pasan por situaciones de 
riesgo o peligro que conducirán unas con menor y otras con mayor posibilidad, al accidente, al sinies
tro, con o sin víctimas. Además, en ningún caso, la obligatoriedad de pasar por exámenes teóricos 1 
prácticos, no hace disminuir la necesidad de controladores (policía municipal, policía de tráfico, etc.) 

Es fácil imaginamos que solamente fueran formados quienes dirigen el tráfico, y no paráramos 
en determinar la aptitud y actitud de los conductores. Así como nunca hemos dudado del conocimien
to de los riesgos que contrae para quien conduce o pasea, el uso de un vehículo; por parte de la guardia 
civil, tampoco dudamos de la necesidad ineludible de conocer los riesgos y como evitar el accidente 
que tiene quien conduce. 

En la profesión de piloto de carreras, el éxito exige llegar primero. Y este objetivo se consigue 
aumentando el riesgo (mayor velocidad, menor recorrido en curvas, etc.) Será la aptitud y la actitud~/? 
del piloto lo que sin evitar el riesgo, evite el accidente. Porque el otro de los objetivos es el negop~ 
que se produce por el interés del público y espectadores. ~. 

El interés se reduce en la misma medida en que reduce el riesgo . 
:,*;§.'' 

f'}/ 

El riesgo de que caiga un ladrillo existe desde el momento en que hay un ladrjllb ác,sota,j)1áS 
elevada. Será fundamental pues, formar a los trabajadores sobre como colocar el Iadrftt\'1 en sus <l¡ífe
rentes etapas: fabricación, transporte, acopio en obra, acopio en tajo y colocacióiJ~O P'\!'~eli~ítr·t')f 
riesgo, sino para evitar el peligro y el accidente. . .. __ ,:iP~, ,, \ i<~l¡,;; /. 

El factor fundamental para una fuerte motivación es la formaci0~s:pt~Jl,si!l'¡:¡~o <l'~¡,a i~preS;, 
cindible aunque no suficiente. . .. ""'~'•¡;~~;-:r;~ __ ., _ · , 

No hemos dudado nunca de la formación técnica de conductores y contr~~dores, pei6~Jj¡Uel1}~ ... -
sucediendo accidentes. /r.U . ·:¡;v;:, 

Las estadísticas hablan de desmotivación, pérdida de facultades para eli~fuerzo t11n~ ccínduc
ción (alcohol, cansancio, etc.), y sobre todo no-cumnlüniento ... de los conseidf $ normas'tíe·Grcula-
ción. .--,_ r'\:.. 1f 'Z ¡·· r); 

¿Por qué se incumplen las normas de ci;l:q.d:ici;~ __ ?·~- 1 
• ;_'/_ .... )._ 1_._ ' ____ ~~ 

' ~~~ ','l.i ,¡ / /f "~· y; 
·Pordesconocimiento. frl',"~: .. ~:~~' .. -"' __ , ._:.,,,.\ 
· Por no existir más autoridades gu;~~~cl-on~~;:!g{~í~almente,·';t 
·Por no considerarlas útiles. ¿!)esfuotivaci'OIJ?,.,f .., ····-. _ \. 

Ya dentro del mundo de la Prevención dfOAZi~sf'~~ L~~~r~e~,§'~rnos los sigui~a¡,es prol:¡!emas, 
que centramos principalmente en el sector d<tso.nst~pcci~p: \e, \ •.• ""''···•®;¡¡, 

· Ley Generalista. L, \ i ·C;¡¡, 

La Ley y su Reglamento, son interpretadas para 'tcidos los sectores, debiéndose sec•iÜI~¡>;:tr. 
-Datos: 

·En construcción, el 80% de las empresas, son autónomos. 

• 
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· En construcción, las empresas de menos de 30 trabajadores, son un 80%. 

· Pobre- cultura. 

Desmotivación de los empresarios, en la formación de los trabajadores. 

Lo que no se exige, no conviene. 

·Formación a trabajadores. 

Aunque se exija, y en algunos sectores se especifique, la formación a trabajadores debe 
ser: 

-Formación que llegue al trabajador, y a su nivel. 

- Considerando la cnalificación práctica, más importante que la teórica. 

-Motivación hacia su prevención. 

Según lo expuesto, y la experiencia obtenida en dos años de trabajo de nuestra empresa, pode
mos advertir: 

· Que la mayoría de los accidentes de trabajo se producen por imprudencia, desmoti vación, 
celeridad, falta de atención y exceso de confianza. 

· Que hay que volcarse en la formación general a trabajadores en Seguridad y Salud Laboral, 
con nuevos eufoqnes y medios que logren su predisposición al trabajo. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa principalmente, en crear la formación básica general para 
trabajadores, tanto en materias de Prevención como en otras (maquinarias, soldadura, instalacio
nes ... ), con un nuevo enfoque didáctico, y nuevas formas de impartición basadas en la utilización de 
nuevas tecnologías. 

Una solución al problema que uos aqueja, desarrollada con estos principios, son estos cursos 
Sf<)fcffu:!;•.ación que les presentamos, en soporte CD-ROM -multimedia e interactivo- donde el alumno 

manos una herramienta para formarse (formación en presencia) o autoformarse (forma-
di~;tiiíl~ia), más didáctica que los cuadernillos de normativas de seguridad, y en un sistema 

de dibujos, griificos, vídeos, ejercicios prácticos, check-list, y evaluaciones 

• 
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- . 
' '' . ' ' 

Mundoide la Circuráción Vial · Mundo laboral 
. ~. ,CPNDUCTOR . · TRABAJADOR 

~ l ~~-.. - • ,.,,,:,";,(it'._:, · .. <. ;', ,• . ·.' ' '' 1 ' 

CARNET: 
• Obligatorio. 
• Asegura formación teórica y 

práctica. 

Conductores: 

Controladores del tráfico - agentes: 

Formación obligatoria y acreditación. 

1. Siguen sucediendo accidentes. 

2. Se incumplen normas de 
circulación. 

• 
• 
• 

Por Desconocimiento. :• 
Por no existir más 

No se le exige acreditación obligatoria de 
formación en Seguridad y Salud laboraL 

Trabajadores: 

Controladores: 
Delegados de Prevención, 
Encargados, Técnicos, Empresarios, 
etc: 
Formación obligatoria y acreditación. 

• 
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PROGRAMA "APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD" 

Manuel Soriano Serrano 
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Jaén 

Junta de Andalucía 

Introducción 

El PROBLEMA EDUCACIONAL de nuestra sociedad supone que se dé un alto número de 
accidentes laborales e infantiles que sitúan a España en uno de los índices más altos de accidentalidad. 

El programa que desarrolla el C.S.H.T. de Jaén en Colegios de E.G.B. (Enseñanza Obligato
ria), con la colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia, Centros Escolares, las Asociacio
nes de Madres y Padres e I.N.S.H.T., tiene como OBJETIVOS: 

l. Concienciar sobre los accidentes a niños, padres y profesores, apostando por lo que la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.) viene en llamar <<CULTURA DE LA PRE
VENCIÓN». 

2. Integrar en dicha Cultura <<A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO>>: Padres, Profesores 
y Administración, como elementos activos influyentes en el proceso educacional del niño. 

3. Reducir los accidentes infantiles y, en un futuro, los accidentes y enfermedades de carácter 
laboral: «LA SEGURIDAD INFANTIL COMO PASO PREVIO A LA SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO». 

Este programa se inicia en 1.994 ante la realidad contrastada de que pese a los esfuerzos reali
zados en Ja formación de los adultos a lo largo de más de 20 años (desde que aparece la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 09/03/71), nuestra tasa de accidentalidad laboral no se 
h¡¡ visto reducida y sigue siendo de las más altas de Europa. 

Por tantcí;~se impone la necesidad de trasladar parte de nuestra actividad formativa a aquéllos 
'que\:son·receptoré"S~\%~~eos para la enseñanza: los niños. 

· En el entendin:;'ie'rfto'"d•~ que si el futuro trabajador adquiere una cultura prevencionista, que le 
hace,_¡¡.dqyüir hábitos d~,cs>.WIIícta seguros, éstos le serán de gran utilidad para cuando se incorpore al 
mundo labpraJ,prodl!ciel1dose una reducción de los accidentes. 

Por otra parte, hemos comprobado que los accidentes infantiles tienen cierta similitud con los 
accidentes 1~borales, así como consecuencias sociales y económicas parecidas. 

Así p~es, llegd~pos a la conclusión de que existe un claro problema EDUCACIONAL-PRE
VENTIVOen nuestta '~pciedad que px¡lpicia que se dé ese alto índice de accidentes laborales e infan-

• ,,¡, ·' " . ' ' 
tiles, y, por tanto, nc¡ sóJp habrá que•atajarl() formando a los trabajadores, sino también a los niños, 

'. y;_ 
futuros trabajadores. \' 

Material y método 

El prograríia, en línea con la al Programa Comunitario 1.996-
2.000 <<Acción 2 sobre propuesta.de introducción de la protección sanitaria y la seguridad en los 
progr~fua§.~scolares de tog¡~J~·.Cqmunidad Europea>>, tiene en la actualidad cuatro líneas de actua-

'·"··· V "\/f•'"~ 

ción: 

,J¡>!3ia Campaña de Sensibilización'Escolar. 
\/ 

IL Los Estudios sobre accidentes infantiles y otras posibles problemáticas de los niños. 

III. La Formación de los Profesores , y 

IV. La Guía sobre Seguridad y Salud Laboral. 

• 
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J. La Campaña de Sensibilización Escolar 

A) Receptores 

Los receptores de estas Campañas son los niños de Enseñanza Obligatoria con el apoyo de 
padres y profesores. 

Estas Campañas han ido dirigidas, en concreto, a alumnos de edades comprendidas entre 11 y 14 
años, que son los que están más próximos en esta etapa a incorporarse al mundo laboral y representan 
un alto porcentaje de accidentes debido a la adopción de pautas de comportamiento más arriesgadas. 

Con las cuatro Campañas, a la fecha desarrolladas hemos llegado a unos 5.905 alumnos, de 49 
Centros Escolares y 25 localidades de la provincia de Jaén, a los que se les han impartido 261 charlas 
formativas. 

B) Método 

1.- De captación del niño. 

A través de una serie de acciones: 

- Concurso de dibujo con premios a los ganadores. 

- Entrega de obsequios alusivos a la Campaña: pines y bolígrafos. 

- El tebeo o cómic ilustrativo. 

- La Unidad Móvil de Formación (U.M.F.). 

2.- De conocimiento de la accidentalidad y de los riesgos. . . . .siEJiil! 

A través de una encuesta confeccionada al efecto para que la cumplimenten los niño~¡¡-·''·"'"~;!¿!;··· .: 
cuyos resultados nos sirvan para la programación de futuras acciones. .,f?.¡~·!fJ~~j;f: . '""'''' 

Incorporando en cada Centro Escolar, un Registro de accidentes infantiles. 4¡!ffl'{: · ?!¿;~< 
~/'P•";i·· __ ·_:-·:_ ·---- < 

Asimismo analizando la seguridad de los Colegios mediante visitas previ¡¡§fde ccip;¡!'IRoc 
bación a fin de que se adopten las medidas de prevención y/o eliminació~f,losríé~j-~~' 
para conseguir: "Los Colegios corno un lugar seguro". ,.) · ;•1 . · 

,<-/ 

3.- De sensibilización a padres, profesores y alumnos. -·~' . . ·, __ . _· .. · .. •: . • i'' 
A padres y profesores con reuniones previas y explica~dé~~}~~(¡'{9nes ~~¡¡:~~~lit : 
y objetivos de la Campaña, con el propósito de que la retUerce~iBt~gr~j):~~Jpáp.~l~~s;::, 
de los padres junto con el de los profesores es fundamental en este focesolré~~~~.:.· ... : · :i 
A los alumnos mediante charlas en la Unidad Móvil de Forrnación,~n las qu_~,¡¡¡¡,les da "íl'"''"'"~'*'"'''""'. 
conocer los principales riesgos y recomendaciones, apoyados en ~fiil'EBE~y e~a pe-
lícula <<CUÍDATE>>, haciéndoles que participen con sus expe'f~cias. ~~-"~J 

1!1 p· ""·~·· 

C) Medios \'''e,, ., /7//} l ~-
• Materiales: ·, ¡· · /. L,. ·~ 

- La Unidad Móvil de Forrnaci~'h~~E,, · . · ¡p""idén,eo, distill,\p y atrayente para 
captar la atención del niño. ~~i- '"" .... :v:--'*·¡&§1_;-;"' :ff~, 

--·;J;;;~· ~-- ¡ '-'-"~- '(..> 

- Un Cómic o Tebeo, de fácille'~(;_¡ra,so'lil~jl'§~·o4_e los•J:i,esgos más f~ortantes ~-los 
que están sometidos los niños, co!pfií fi'\~lid!d d!,f, q~~Í~:W':1os peligros q{\~1~-~-~d"ean y 
una Guía de Reco?'endaciones <f ... §l'~uf. I)&ha SU-~~-~~ h'illt~ad.o.e~>~Fíe~*os princi
pales, con una sene de conseJOS prac~Jc)fs \arf eV!Nirlos, que les s1rvan f a los 
alumnos, corno a los padres y profeso tés. '\d 

-La película de vídeo ¡Cuídate!, de dibujos animados donde se exponen una se 
de riesgos laborales asequible a los alumnos con la idea de que vean proyectada la iden
tidad de sus accidentes con los del mundo laboral. 
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11. Los estudios sobre Accidentes Infantiles 

El propósito de estos estudios consiste en cuantificar la incidencia, y caracterizar la morbilidad 
por accidentes en niños en Jaén capital y Área Hospitalaria del "H.G.E. Ciudad de Jaén". En una 1' 
fase en edades de 1 O a 14 años y en una 2' fase de O a 9 años. 

Se pretende conocer: 

1°. Las características de los accidentes infantiles. 

2°. Los factores de riesgo en la población infantil (con la descripción de las series atendidas por 
el sistema sanitario). 

3°. La forma de prevenir los accidentes infantiles. 

Se persigue que, a la vista de estos objetivos, podamos proponer la adopción de medidas pre
ventivas y educativas en el ámbito escolar. 

(Ver Estudio sobre accidentes infantiles, de Tíscar Serrano y Quiteria Rus, C.S.H.T. de Jaén). 

111. La Formación a los Profesores 

En colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia se están llevando a cabo una serie 
de actividades formativas del profesorado con el fin de que conozcan los riesgos diarios y los aspec
tos fundamentales que en materia de Seguridad y Salud Laboral se plantean entre el profesorado y los 
escolares; así como las actividades y capacidades que deben de preparar al alumno para una vida 
laboral sana y segura. 

'<< ·"~ . . En definitiva, se pretende preparar así al profesorado para que dentro de los objetivos estraté-
"0""''·'-:g,it;os de Educación en Valores consideren la formación y los programas sobre Seguridad y Salud 

L~b'W~l, bajo el tratamiento didáctico de "eje transversal". 

;_; 'Níu!",stra de ello han sido el Curso sobre Introducción a la Seguridad y Salud Laboral como 
·>"-'·materia d~Enseñanza Transversal celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía "Antonio 

;Ny~;9;h,il.<io", d~i¡:laeza y las Jornadas Didáctico Técnicas sobre Valoración, Prevención y Salud Labo-

{q~~~),~líradas én(;~-~n. 

IV;i'Íía Gpíasoi.JFe Ségincjpad y Salud Laboral 

· Como a_Poyo a:esa';'fl5rmación del Profesorado, está en fase de redacción con el I.N.S.H.T., la 
Gní¡t.ded\'pO'yo'afBrofesor de Enseñanza Primaria. 

. El;Qj;?jetivo e~el de colaborar con los profesionales de la enseñanza primaria en la consecución 
de uná:ver~dera culfUra de prevención, lo que representa la incoqporación de la salud como valor en 

. • • s·\1 
el desat:rqlló cotidi~o~de nuestras vidas. 

Partiendo de ,1o\;campos de acc¡!ón4fl!dicionales (la seguridad, la higiene industrial y la 
ergonomía) y de aspect~~ que1p.o_~ibiFte'n ~m¡'j~0io9 de enseñanza transversal, pretendemos hacer 
llegar a las Escuelas, c~westa tl\]!ía, tina ptop~esta .. de actividades para que los maestros y maestras 
hallen sugerencias@ec:'Ómo in([f'~J?~2:f~;~W:¡q¡¡!'Í•Y"'l~lud laboral en el marco escolar. 

Resultados ¡/ / .. •·;;,,¿· .. ~, 
Elg!~elcie particip~,~~¡¡;¿~~(áci~n'tJ~ e~l'e:Programa está posibilitando }a integración de 

padres, proftEeres•·Y•alurmros en l,a d~nomn;lkcta <¡<CULTURA DE LA PREVENCION>> objetivo de 
dicho Pr!igrama. i.c~•'' • /! \ i 
.~or otra parte, los resultados estad~tico~"te las encuestas en colegios y los estudios realizados 

a'~ivel hospitalario nos confirman la realidad de los riesgos a que están sometidos los niños y la 
accidentalidad que sufren: 

• 
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-Los accidentes infantiles son la primera causa de mortalidad en niños de 1 a 14 años. 

- Representan el 30% del total de muertes en edad infantil. 

-Los niños entre 10 y 14 años son los que más se accidentan en la escuela y en la calle. 

Conclusiones 

El Programa "Aprende a crecer con Seguridad" supone un paso importante en el propósito de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) de fomentar una auténtica CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN, mediante la promoción de la seguridad y salud laboral en estos niveles educativos de 
la enseñanza, involucrando a la Sociedad en su conjunto (padres, profesores, alumnos y Administra
ción), en lo que llamamos <<CIRCULO INTEGRAL DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN», 
que aboca a la necesidad de incluir la Seguridad y la Salud Laboral como materia de enseñanza 
transversal. 
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COMUNICACIONES 

Informe sobre la Campaña 
desarrollada en Empresas de 
Manufacturado de Productos 
Agrícolas 

Luis Piñero Piolestán 

Aislamiento de Edificios con Espuma 
de Poliuretano: Exposición Personal 
aMDI 

J. Crespo Poyatos; J. Galán Cortés 

Riesgos Higiénicos en Operaciones de 
Barnizado 

Carlos Jiménez Brito 

Actuación de la Administración 
Laboral de la Junta de Andalucía en 
las tareas de retirada de lodos en el 
cauce y zonas afectadas del 
Guadiamar 

Juan losé Serrano Sánchez 

Análisis Mecánico de Barandillas 
Rígidas de Seguridad por hinca según 
distintas normativas 

M". N. González García; A. Cobo Ese ami/la 

La Formación en el marco de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo 

José Gálvez Soldevilla 

Protección Ocular a Trabajadores 
Amétropes 

Emilio Gallardo Aguilar 

Controles de Proceso en 
discontínua de ~'·""!Ji 
(Hexano) 
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INFORME SOBRE LA CAMPAÑA DESARROLLADA EN EMPRESAS DE 

MANUFACTURADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Luis Piñero Piolestán 
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sevilla 

Junta de Andalucía 

l. Justificación de la Actividad 

1.1. Bases Competenciales 

El artículo 7 de la Ley 31!95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, vigente a 
partir de febrero de 1996, dispone que las Administraciones Públicas competentes en materia laboral 
desarrollen funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa de prevención. 

1.2. Análisis de la situación 

Esta campaña se desarrolla paralelamente al "Plan de actuación para la prevención de riesgos 
en la microempresa sevillana" llevada a cabo por el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
Sevilla, y se basa en la actuación en almacenes de manufacturación de productos agrícolas, principal
mente: melocotón, cítricos y espárragos. 

2. Ambito de Actuación 

2.1. Ambito geográfico 

La campaña está enfocada únicamente a la actuación en determinadas enlpr·es:l~i[0calíZ'a•:lm;~&¡í 
la provincia de Sevilla, aunque están localizadas en su mayoría en la comarca de la ·l!'~l<" uc•f! 
quivir, que es donde se concentra la mayor producción de frutas y otros pn~d~tSlíi!~;pc•r(X~9Ji<is. 

Municipios N" de empresas vi~;itlld~ ,_,,, .... ,, 

Villa verde del Rio 3 
Tocina 4 
Brenes 3 
Alcalá del Río 1 
~~=~ ~ 

Lora del Río "'" 1 ..... 1 
Aznalcazar ,, (\ 1/,:¡ f ', 
Mairena del Aljarafe\ \. \ y, f ;f /''e Í ·~ 

Se han seleccionado empresas imp¡,¡ntantiJ:P~!~ll~'eg,/ergadú;a y Jfrrrs-·l~~alizadas por otras 
actuaciones del CSHT, como investigación"cle,.i;l,<¡~l~.rl.\\~~sf.1~!Jiias anteri'~{es. 

En el Anexo 1, se da una relación detallád~e''?tnpre'sffiil'Visítaaas y otros dátos de interés. 
(' ·?''''•"'7ff"· ' ¡ . . ' _,.,• /'l \ ... ,., .... ~ ., . .• 

2.2. Ambito Poblacwnal ·.·.' .. "' .· .. l . '". ÍlQ. ~"""'""'" '\.,,,.;,.? f cP"/ t• , <:; ~ "<.::,-. \ "-'---.:,.c,;dJI¡¡lf!'';~;;;;y,p'-'~-:: 

Esta actuación está fundamentalmente dirigida ¡i l~ mpjo~de las condi~iones de't~ajo del 
personal que trabaja en los almacenes de manufacfurhcióil¡Jin incluir a las personas que tfllb~jan a 
pie de campo en tareas como pueden ser de recolección o aclareo. · ''1 

·-)¡,,._'\ 

Se trata de personas, mayoritariamente jóvenes con un alto porcentaje de mujeres, residentes en los ·· '·'••:;:.:*"•· 
núcleos poblacionales cercanos a las instalaciones de las empresas, con una ocupación eventual por campañas . 

• 
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2.3. Ambito temporal 

La campaña se ha llevado a cabo y debe concluirse en las siguientes fechas: 

Fechas 

16/1/98 

4/2/98 

23/2/98 

18/3/98 al 27/4/98 

28/4/98 al 15/5/98 

12/6/98 al 29/6/98 

31/8/98 al 30/9/98 

30/6/99 

Actividades 

Estudio de la normativa a aplicar y adecuación a las condiciones 
existentes en los almacenes de manufacturado de productos agrícolas. 

Reunión con representantes de la Federación de Trabajadores de la 
Tierra. 

Confección e impresión del tríptico informativo para los trabajadores. 

Confección de las listas de chequeo de referencia, para comprobar 
las condiciones de trabajo en las empresas a visitar y selección de las 
empresas en las que se va a intervenir. 

Visitas efectuadas en las empresas. 

Redacción de los informes y envío de los correspondientes informes 
a cada una de las empresas. 

Segunda visita a los distintos centros de trabajo, y comprobación del 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. 

Informe a la Inspección de Trabajo de las empresas que se estimen, 
según el criterio determinado. Informe general del conjunto de la 
campaña. 

Evaluación de la actividad. 
'·,:.;~ .. / 

_'<}?'::\' 
,~1;\(!}!J;l~.tivos 

.,, .. J~t~.O'b;mi~o General 
---·- --' ' ,-;¡ 

'•>. ;: I,¡t.:.~¡;~·~ción se plantea de cara a promover la seguridad y salud de los trabajadores, en un 
.;,¡:;e ¡;á.j.·n····.:.~.·'r' .. ~.éí!i1J.re~i~¡)¡.i1l.\\.en el sector agrícola como son las empresas de manufacturación de productos agrí-

~.:.t.•ú.' .· c~~l~~Z~!~i~~w~::ón, naranjas y espárrago. 

~.. 3ti?~cJ.~I.ij~tfv.os Especíl;i&\l~s!i1~'''''' 
>_:>~--; '/. _- ' -<4-'~;J:i_:i~~::;?.}.<-'"~--" 

· _ .•: ,,!á(.)sf515ji0tivi:\'§ específicos que se han pretendido alcanzar son los siguientes: 

,.;.~H'"·"'''' ,r;;:;:J;Tl· ·Jgfgrmar y~~jvulgar los principios que se marcan en la normativa de prevención mediante 
/l:,:::''ase~~bramie~\9 técnico específico 

',¿l,lo~aíÍ~ar un~l,tuación de vigilancia 
ción de ries~o~aborales ; · ... 

· Proponer la ,~andtpn pqr-elin&pm'p i _0?"1~ "\~""' '-,,_ '~ ' 

4. Recursos 

control del cumplimiento de la normativa de preven-

. ~dicha normativa 

í ¡¡ 
4.1. Recursos pnopios . "' 

;~a c~m~.a se ha rea1~,í~.jatiK. a { L'l!>~!rettión del CSHT y ha sido llevada a cabo por 
el equip'8\t~¡¡g,J¡~YI<"\lol}om)l'o de,¡'Ce'\,tro"' \ 

_,;;!:~,"' L,,J_r/~- i J '\ ' -.......,,;' 
4.2. §,~cursos Externos -,j ··,; 

~'''' La campaña se desarrolla en colaboración y paralelamente a la actuación de la Federación de 
·••'"' Trabajadores de la Tierra. Su actuación ha sido a pie de campo, en el trabajo de recolección de los 

frutos, llevando a cabo una actividad de divulgación e información sobre los riesgos para la salud y la 

• 
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prevención de accidentes en la recolección y manufacturación de la fruta. 

Para ello hemos confeccionado un tríptico informativo sobre la prevención de riesgos en la 
campaña de frutales que se encargará de repartir entre los trabajadores, en el tajo, la organización 
sindical. 

5. Resultados 

5.1. Análisis cuantitativo de los riesgos observados 

Para facilitar la torna de datos sobre los riesgos más aparentes en la visita a los almacenes, se ha 
elaborado un listado de chequeo (o chek-list) específico para este tipo de empresas. 

En la siguiente tabla vernos tanto el formato de la lista corno los resultados obtenidos de los 
chequeos de seguridad que se han ido pasando en las distintas empresas. Esto nos da una idea orien
tativa sobre las deficiencias que se han detectado. 

Completa 

Empresas que han realizado la evaluación inicial de riesgos 2 

Equipos de Trabajo 

Información individual por escrito de la forma correcta del 
uso de equipos y conclusiones que se puedan obtener 

Parada de emergencia en los equipos 

Protección contra caída de cajas en lugares de riesgo 

Resguardo frente a contacto mecánico con equipos móviles 

Protección frente a contacto indirecto eléctrico 

Carretillas elevadoras: 

- Pórtico de seguridad 

- Iluminación (trab. en lugares oscuros) 

- Señales acústicas de advertencia 

Señalización 

En lugares peligrosos de paso de vehículos 

En zonas con riesgos eléctricos 

Bajo cargas suspendidas 

En los equipos contra incendios 

SI 

15 

7 

13 

1 

En materiales de salvamento y primeros auxilios 1 

En lugares peligrosos de vías de circulación de:K~· 1 

Alumbrado de emergencia en determinad~ud~r 
\ ',\.'-'\ 

Lugares de trabajo <::;'' · ·~" " 
Espacios de trabajo y zonas peligr?~i;]¡ '• 

Locales de trabajo:2,5 de altura rnín1'i:ÍJa .,,p· "- ¿...- ,_ 

Incompleta Ninguna 

. 

2 11 

NO 

15 

11 

8 

2 

11 

14 

14 

14 

13 

.NO 

N.P. 

4 

N.P. 

Locales peligro~os (transformadores, p~pá~ct~,S'q~rnicos5~i:~ 
bajO llave, y Senahzados i_,. •' j / \ ' \ fO' '''"'"'• cs~4· 
Señalización en los locales donde circulen per¿11~s Acatreti!las 2 

1 

~..e'' '>i 
Suelos, aberturas, desniveles y barandillas 

Suelos estables, lisos continuos y no resbaladizos 

Aberturas en suelos y paredes correctamente protegidas 

13 

7 

12 

2 

6 2 

• 
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Barandillas reglamentarias 

Puertas, portones y escaleras 

Puertas de vaivén con partes transparentes 

Contrapesos de portones protegidos 

Escaleras fijas reglamentarias 

Escaleras de servicio reglamentarias 

Escaleras manuales reglamentarias 

Cinturón de seguridad para trabajos desde escaleras 

Protección contra incendio 

Bocas de incendio equipadas 

Extintores suficientes 

Extintores revisados y retimbrados 

Señalización 

Instalación eléctrica 

Partes activas con protección 

Puestas a tierra e interruptores diferenciales 

Interruptores y fusibles aislados 

Servicios higiénicos 

Vestuarios con asientos y taquillas individuales 

.~seos con espejos, jabón, secado 

Rett.~¡es con papel higiénico, contenedores, cierre interior 
\¿;. 

Primel'os auxilios 

i''·')~~&~c¡.gín g~rtátil 
'Í'•J)e'sl~f~c€~~t~s,,,~tisépticos, gasas estériles, algodón, venda, 
~¡j esparailiaj¡;ó,tij¡,ras;pipzas y guantes desechables 

''' '"'n 

Equipo§ ~;~pi76fe'c~i'ó~individual 
"'; .,,-,. '(<• 

•··Protectores ltuditivos 

)ilr<JteGtores ojos, cara 

6 

1 

3 

13 

6 

10 

1 

7 

10 

14 

8 

12 

8 

8 

6 

4 

7 

SI 

1 

1 

9 

1 

1 

2 

6 

3 

7 

8 

5 

1 

15 

7 

3 

7 

15 

7 

9 

11 

8 

NO 

12 

9 
,-:-·, "\:?;__ r\-
;J'rotectores nfahos 1 9 

13 

11 

3 

2 

7 

N.P. 
2 

5 

5 

p'f6fectores pies ·.. .... ,fl¡¡ 3 11 

Ropas de protec¿\n co~,tm bajas te1pffa~~ll'a:~¡ 2 1 O 3 

Nota: en cadg,tg,:St o a'w,;:tadq, uh·a .~óla d~fiSú;ncia en la empresa se considera como un 
"NO". N.P (no pro '~.. \, •. < . .. i) 

.;p -.,,<;:)::~->:<:~_-_c;<. __ : __ -

~~f~~~os-

• Espacio. e t~cibajo' 
N~·que estamos hablando de na~~i\nd;rsJiales, no suele haber problemas de dimensiones en 

.. ~sr/distintos puestos de trabajo, por 1? que los trabajadores disponen del suficiente espacio libre 
· disponible para realizar su actividad. Unicamente en determinados lugares como pequeños almace

nes de acceso infrecuente no se dan las dimensiones necesarias . 

• 
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Existen locales con transformadores de corriente, cuadros eléctricos o almacenamiento de pro
ductos químicos afectados por riesgos específicos, que en su mayoría, están controlados contra traba
jadores no autorizados mediante cerradura, aunque prácticamente no se usa la señalización de riesgo 
adecuada. 

• Suelos, aberturas y barandillas 

Los suelos en general están en buenas condiciones, si bien son resbaladizos en algunos casos 
como en las líneas de espárrago, debido al agua que se derrama en el proceso de limpieza del producto. 

Las plataformas desde la que trabajan muchos operarios, en muchos casos no cumplen las 
condiciones de seguridad, ya sea por que no disponen de las barandillas adecuadas, por que no sean 
antideslizantes, o no tengan unas dimensiones mínimas, o por que sean de construcción improvisada. 

Alrededor de algunos equipos como los "Hidro Cooling" si se aprecian la existencia de huecos 
o aberturas a nivel de suelo que suponen un riesgo de caída para los trabajadores que transiten por 
estas zonas. Los altillos sobre cámaras frigoríficas u oficinas utilizados como almacén, en su mayoría 
no están equipados con barandillas reglamentarias, que protejan a los trabajadores que puedan acce
der, o eviten posibles accidentes por desplome de objetos almacenados. 

También se aprecia que muchas de las barandillas utilizadas, aunque cumplen los requisitos de 
altura mínima, no cumplen las condiciones para que se impida el paso o deslizamiento por debajo de 
las mismas o la caída de objetos sobre las personas, por estar incorrectamente construida. 

• Vfas de circulación 

Se aprecia en todos los almacenes visitados, falta de seguridad en la circulación de peatones y 
vehículos tanto en el exterior como en el interior de las naves, donde se puede observar como transi
tan por los mismos lugares trabajadores a pie y carretillas a elevada velocidad. No se utiliza ninguna 
señalización del trazado de las vías de circulación. Esta deficiencia tiene muy difícil solu~b!Í'J1'én 
muchos casos, ya que partimos de un error que se arrastra desde la fase de proyecto. .. · · 

Apenas se perciben elementos auxiliares de seguridad, como pueden ser espejos qcilt~cilit)r!' 
la visión de vehículos en los cruces. Jf;, · .i 

Los muelles de carga muchos carecen de escalera de acceso y señalización. 

• Puertas y portones .c:Jfff{ <;;iof-': 

En un almacén se detecta, una cortina de material plástico pru;¡ptiS'Jltt~ü~J.li:o tÚI.lüco muy 
riorada, la cual ha perdido su transparencia por el envejecimiento,.cóí'r'ehc.Q[\~iguiente riesgo de 
choque o atropello de personas, al paso de carretillas elevadoras, por falta de visibilid/i(l~>c 

En otro almacén se aprecia un portón cuyos contrapesos no estaban prote~idos en s;¡;,r,ecorrido, 
con el consiguiente riesgo de golpe para cualquier trabajador que esté próximoJa este m~cani~,í¡no. 

Los portones generalmente son utilizados simultáneamente tanto par¡jy d paso a~:ccaFf'etillas 
como para el tránsito de peatones, no disponiendo es,o&.cde puE!rtas específi~ás Claramente señaliza-
das. ~r / Ji,/ 

• Escaleras fijas, de servicio y de mano 

Se han visto muchas escaleras en la§ ar6a~ .. de,~bficin.ás, que no disp~.hen de elementos 
antideslizantes. ···~:~;ti-'< .:·?:%1~-'· ~;;,':·=~;;vs< ... - '::;:: 

No se detectan problemas respecto a lÉ~ dime¡¡.sióri#'s'¡~e1~s'r¡.I,ll)pas; n~ de escalera§¡rljas. Sin embar
go, las escaleras de servicio utilizadas en gran ,1nedid~ par~ eÍ~~cce~'Q~~eterrninados Ji\tip~s3,e,(gran 
medida no están correctamente dimensionadas ií.or no ~ispo~er 4.;-,l(t ffiínima'l!í:rellaso•conttac@:¡;'lla exigi
da en la normativa, o incluso algunas deterioradas pqt el pd~o /:!el Íiethpo, con el riesgo de é1ilga de los . ~ . . 

~=· ' 
En general las escaleras manuales están en buen estado de mantenimiento, salvo algunas 'tfe 

madera visiblemente envejecidas. Sí se percibe que están sobreutilizadas, tanto para trabajos de man-
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tenimiento, que en su mayoría requieren unas condiciones de mayor estabilidad, como para acceso a 
lugares en los que es más recomendable la instalación de una escala o escalera de servicio. Además en 
algunos casos se observa que las escaleras de mano no tienen la altura adecuada para el acceso a 
lugares elevados donde sus largueros deben prolongarse, al menos, un metro por encima de éste. 

La mayoría de las empresas carecen de equipo de protección contra caída en altura, para traba
jos de mantenimiento en altura desde escaleras manuales. 

• Condiciones de protección contra incendios 

Existe un riesgo muy alto de incendio, debido al almacenaje de gran cantidad de cajas de 
madera y cartón cuya carga térmica hace que éste sea un peligro permanente. 

La mitad de las empresas visitadas no cuentan con instalación de bocas de incendio equipadas, 
imprescindibles para el control de un incendio, al menos, en el área de almacenamiento de cajas. 

En algunas, se ha estimado que el número de extintores no es suficiente para el control de 
cualquier conato de incendios, aunque prácticamente todas llevan un adecuado control de manteni
miento de los mismos. 

Ninguno de los almacenes visitados tiene una correcta señalización de los equipos contra in
cendios, de cara a la rápida localización de los mismos en caso de emergencia. 

Solamente un almacén disponía de equipo de detección automática de incendios. 

• Instalación eléctrica 

Se han visto deficiencias en muchos cuadros eléctricos, que no están lo suficientemente prote
gidos contra contactos directos, ya que presentan puntos activos junto a elementos de frecuente acce
so, como pueden ser interruptores magnetotérmicos o diferenciales. 

,. Sólo algunas instalaciones no estaban protegidas por interruptor diferencial o no eran de la 
:se~.si11't1~~ad apropiada. 

Los cargadores de baterías, que pueden producir una atmósfera explosiva por los gases que de 
ellos se despn¡nden, están ubicados en lugares ventilados en casi todos los almacenes visitados. 

5<-·-- . '' .tv.h . . 
/::~·:::(!)~den,· lzmpze:Z:fl y mantenzmzento 

\ En general' y aparentemente se ve un nivel adecuado de orden y limpieza . 

• s(ú+yic_tpr .. hi$iénico;u:::~<V:~IJ::¿r¿"': 
Ningunad~ l~s empresas visitadas disponían de vestuarios con asientos y taquillas individua

l,:;~~~aiíi'éí"élíaiY~o los trabajadores deben llevar ropa especial de trabajo. Aunque también habría 
.:.·que defm1r, si la bata que usan las operanas es o no una ropa especial de trabaJO. 

T~rtlbi~n se éJl~uentran numerosas deficiencias en los aseos, por falta de espejos, jabón, toa
llas, y en l()S retretes,,,gue en algunos casos no disponen de contenedores cerrados específicos para 
mujeres·:· ·· "~ .. 

.•. ¡:, 
• Materiales de prini.erClS,aLtxilios 

1,'· ~¿:;. ..~ 

Todas las empresa~ disponen de, un 1)1Ín,imo material de primeros auxilios, aunque en muchos 
casos, no están eq~:ipádos ~~'"!t•.é:~\);Th~~}~.mqJi~V~~A~x4gé~~~?la normativa. Tampoco se dispone en los 
centros de trabajo} en la mayo¡;ía de los•gasós,:.f!e.\),otiquín portátil. 

;) <·.<·.::,;_'.'h'·>:·'n #/t:.~.c·~~"" 

Práctical)1~nte en ningún casÓ Sf·lf~:y,islÓvE{~mate1iah.de primeros auxilios claramente señaliza-
do por su corr.écta señal de socorro'.- · · · 

,:.< ,; .... <·:.:·· .~::·/ ~: 
5.2.2. SeiJdlización de seguridad.y•salud i! 
•ljj:G:s({de caída y choques .y 

,,;:•· No se ha visto en ningún centro de trabajo la señalización apropiada de franjas alternas amari-
llas y negras, para desniveles como muelles de carga, con riesgo de caída de personas. 
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• Vías de circulación 

Como ya se ha dicho, no se señalizan las vías de circulación, con el consiguiente riesgo para los 
trabajadores. 

• Equipos de protección contra incendios 

No se utiliza señalización para localizar los distintos equipos de lucha contra incendio. Sólo, 
en algunos casos, se ha visto que usan una señalización parcial y obsoleta. 

• Medios y equipos de salvamento y socorro 

No se ha visto necesario la señalización de las vías de evacuación, ya que estamos hablando de 
lugares de trabajo amplios con grandes puertas de acceso, en los que no se encuentra dificultad a la 
hora de localizar una salida en una situación de emergencia. 

El material de socorro tampoco se señaliza correctamente según lo dispuesto en las normati-
vas. 

• Riesgo eléctrico 

En la mayoría de los casos no se señalizan adecuadamente las zonas con riesgos eléctricos, 
tales como cuadros eléctricos peligrosos o locales de transformación. 

• Alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia se considera necesario cuando un fallo del alumbrado normal 
suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores, como es el caso de almacenes en los que se 
trabaja en horas de noche, cámaras frigoríficas o cuadros eléctricos. 

En muy pocos almacenes se ha visto un sistema mínimo de alumbrado de emergencia. 

5.2.3. Manipulación de cargas 

En general no se detectan problemas graves derivados de la manipulación manual de •• élirgas, ya 
·.~·/ '! .. \. \ 

que está mecanizado gran parte del proceso, salvo en determinados puestos como son 19~~4~ 111anteni~ 
miento, alimentación de línea y paletizado manual en finales de línea. :;: ~'!f!.ll0,,. /? '+i!tw; 

Estos puestos no suelen acarrear riesgos por las características de la carga, niJ¡fo~}ps e~flf~~zos •: ~i~~_j(.• 
físicos importantes, pero sí por movimientos demasiado frecuentes en los_ ~~~f~fvie~~Yla col-9, 11 

vertebral. ,.~t? · 'C · ··.· ·· ·· .. ··•.• .· . . •ftl 
Haciendo un estudio ergonómico específico se podrían mej-;;riff''l~lfCo!J.~~?fi:iJles de•ínuchos 

~=~~o ~~. 
:::ct; 

5.2.4. Equipos de protección individual 
.fi 

• Protección de la cabeza !jy ~ 
.flJ.o, "'-' 6{ .;: 

En algunos manuales de seguridad se re5pmiel);dlJ\ellfso!'del casco p'J4á el trabajo con carreti-
llas elevadoras, aunque no se han detectado ries~~,~Vjd~fes ja que¡todasdás carretillas están equi
padas con pórtico de seguridad, que en principio.prd' í, eí\ al(rabajªcfor en·'c:~ (le caída de objetos. 

• Protección del pie ~-~~~" , '% .{~:c;,;;!IJ?/;:. . . \ 
En los puestos de carretilleros o deg1anípÍllac~on picangáS''Se recomií:t~ado calzado de 

seguridad, por posibilidad de caídas de ol5]étos s5¡.brff~'I¡ttre'a\l;\.~rioh\el pie. '?:1\ . , 

En muy pocas empresas utilizan calzad ___ .o<'d~ p(/re __ c.· .Ció\_. __ ·~\~~;;:-::"_·.. . . . ... ·,· . ·.· .· __ ':.._.,·.·.• .. ,.. • ,. ·' '1 \' iit:., .. . .•. . . ,.,. 
• Protección ocular o facial /,.// 1 . . ¡ ..• ,.,,j ····•··•r&'lkrr"'' ''•lf"'·' t'-,: 

Necesaria sobre todo en puestos de mantenimilnto p.g,f el tl;~ de maquinaria que se ritiliza en 
los talleres de reparación, como la piedra esmeril, torno, equipo de soldadura, etc. 

Muchos talleres no tienen las gafas o pantallas de protección en buen estado de conservación, 
y algunos carecen del equipo adecuado. 

• 
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• Protección del oído 

Existe un alto nivel de ruido principalmente en los almacenes de manufacturación de naranjas, 
por las características del proceso y por el hecho de tratarse en la mayoría de los casos de una maqui
naria más antigua. 

Salvo en casos anecdóticos, los trabajadores no usan protección auditiva por no disponer de 
ella o por el deficiente confort de su uso. 

• Equipos de protección anticaída 

Son necesarios en ocasiones determinadas para algunos trabajos de mantenimiento. Sólo una 
de las empresas disponía de este equipo. 

5.2.5. Equipos de trabajo 

Ninguna de las empresas visitadas suministra a los trabajadores una información por escrito 
sobre los riesgos derivados y las medidas de prevención en la utilización de los distintos equipos de 
trabajo. 

En general las empresas alegan no tener conocimiento de la obligatoriedad de adaptación a los 
requisitos mínimos de seguridad y salud, de los equipos de trabajo (máquinas e instalaciones), esta
blecidos en la nueva normativa. 

No está equipado cada puesto de trabajo del correspondiente órgano de accionamiento, que 
permita la parada del equipo en caso de emergencia. 

Existen máquinas equipadas con paro de emergencia fácilmente accesibles para algunos traba
jadores. En otras se considera erróneamente el botón de paro de la máquina, como un dispositivo de 
11lu¡~da de emergencia. Éste debe tener unas características particulares. 

"''<""fl.eterminados equipos, como las plataformas de distribución usadas en el proceso de 
manufacturación de naranjas, conocidas como <<scalextric>>, en muchos casos requieren que los traba
jadores se sifuen sobre los mismos, con riesgo de caída o atrapamiento, sin disponer de los medios 
,ade.cuados que garanticen unas condiciones de trabajo seguras. 

i'~.~~ív¡h~s de~)Hmitad de los centros visitados se han visto equipos con elementos móviles que 
en\J;,~ñán riésgos de.ac(í;i!i).¡¡,¡¡te por contacto mecánico. Esto es, que no están equipados con resguardos 
o dispositivos ql!e impidai'ler-.;;cceso a las zonas peligrosas. 

En este '!.~f~.tf0~0l'6~"~q~ipos en los que se han apreciado deficiencias son: 

·''Ci~tas y c~~enas transportadoras. 

f~át¡.tnas de~paletizadoras y paletizadoras. 

, .• ;sg~sadoras;:q~ malla. 

- Mesa de tría d~'naranjas. 
- Voleador de¿cajas. 

,~' \i\h . ~: 'G, 
- Enceradoral.den@anps'\. . 10. 

- Calibradoj:fde naranjas-. . ··<J.~ 
-Piedra esfiieril. • ··~ • .... ~_'' 

.. - Túnel dé secado ·· .. · . ,/··. 1 · · .. 

'0c, Se n~.xisto una. IYláCj~il}adi~fáJ;..Ji~actón d~ c~jils de plástico, con zonas de temperatura elevada 
próxima '!~fral:íajador, sirria protección ad{lc\]ad¡.t. · ···' 

Eí(el caso de máquinas generador~s deJJto nivel de ruido, no se ha estudiado disponer de 
dispositivos que limiten la generación de ese agente físico. 

Algunos equipos, como en las líneas de espárrago, requieren trabajar en ambiente mojado 
cerca de cuadros y conectores eléctricos de la propia máquina . 

• 
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Las carretillas elevadoras son tanto de motor eléctrico, corno de combustión. Generalmente no 
disponen de espejos retrovisores, señalización acústica en la marcha atrás, señalización intermitente 
de destello. Sí disponen en su totalidad de pórtico de seguridad. 

La velocidad de circulación de las carretillas es bastante rápida, por el ritmo de trabajo impues
to en el interior de las instalaciones, con el riesgo que ello supone tanto para el mismo conductor 
corno para otros compañeros. 

Las cargas que se manejan son en general muy voluminosas por lo que se reduce considerable
mente la visibilidad del conductor. 

Es una práctica habitual el uso de la carretilla para la elevación de trabajadores para operacio
nes de mantenimiento o reparaciones. Esta práctica supone un riesgo grave de caída a distinto nivel. 

El movimiento de cajas en el interior del almacén suele hacerse por transportadores aéreos. 
Esto implica en muchas ocasiones el paso de estas cargas suspendidas por encima de lugares de 
trabajo ocupados habitualmente. En muy pocos centros de trabajo existe una protección eficaz, nor
malmente mediante redes, de estos puestos. 

6. Cumplimiento de normativa en cada empresa 

6.1. Evaluación de riesgos 

• Empresas que han realizado la evaluación inicial de riesgos: 

• Empresas que están iniciando la evaluación inicial de riesgos: 

• Empresas que no han realizado la evaluación inicial de riesgos: 

6.2. Recomendaciones efectuadas 

2 empresas 

2 empresas 

11 empresas 

Ya se ha comentado que en la campaña se han realizado dos visitas a cada ernpre~, Cornq 
.,,o:? ; '/C<' __ ',">,, 

consecuencia de la primera, se envió una carta de recomendaciones a cada una de ell¡¡_s. E!í';¡¡na' 
segunda visita se comprobó el número de recomendaciones que habían sido atendidas;'y'q~,<¡,.sed~'(<l., 
llan en el siguiente cuadro. ,/f,:, •·;::. /I'J;';;. 

Hay que decir, que el margen de tiempo que se ha dado a las ernpresasJ¡~p;~afízar la$\G;R~ec
ciones, ha sido pequeño. Esto se debe al retraso que ha sufrido el inici.<?i;l~ estaic¡¡rnpaña de préven-
ción. 

Empresas 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N" de recomendaciones 

28 

12 

8 

19 

17 

15 

25 

15 

16 

15 

16 

8 

16 

6 

3 

7 

• 
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N 

o 
28 

5 

6,3, Empresas propuestas para la inspección provincial de trabajo 

5 

2 

En relación del número de recomendaciones efectuadas y del nivel de cumplimiento de estas, 
se han propuesto algunas de ellas para ser visitadas por la Inspección Provincial de Trabajo (I.P.T.) 

Empresas 

A 

Empresas propuestas para la I.P.T. 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

o 

ANEXOl 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

··"'"'''zflll~¡¡¡Rl!"'"''"1'.~;~~s de\~~abajo en línea de cítricos: 
.#"'' :s~fuesto' trabajo de alimentación del voleador 

;.Puesto él~trabajo en pre-tría 

-Tría 
' ;~: 

-Puesto de trabajo en cali)Jfadort 

· ,, ; ()ontr~~~~.5:~li,1,~P' ' . ¡ . " 
C' Puesto Ge trabajo de ~11carga~~ d~,J~ea 

.,;fl,,r -Puesto de trabaJo de hmp1e~a de !mea 

• 
• Puestos de trabajo en línea de frutas de hueso y otros: 

- Puesto de trabajo de alimentación de línea 
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- Puesto de trabajo de clasificación 

- Puesto de trabajo en paletizado manual 

- Puesto de trabajo en el flejador 

- Etiquetado 

- Pesada de palet 

- Almacén en cámara 

- Puesto de trabajo de encargada de limpieza 

- Puesto de trabajo de limpieza en línea 

• Puestos de trabajo en línea de espárrago: 

- Puesto de trabajo de alimentación de línea 

- Puesto de trabajo de lavado y vaciado de cajas 

- Puesto de trabajo de clasificación 

- Puesto de trabajo de traslado a palet 

- Puesto de trabajo de pesado y traslado a cámaras 

- Puesto de trabajo de encargada de línea 

- Puesto de trabajo de limpieza de línea 

• Puestos de trabajo en el trabajo de mantenimiento: 

- Puesto de mecánico de mantenimiento 

• Puestos de trabajo en recepción de mercancía de campo: 

- Descarga de camiones 

-Pesada 

- Traslado a cámaras frío/calor 

- Precalibrado 

-Encargado 

• Puestos de trabajo en expedición y carga: 

-Expedición y carga 

• Puestos de trabajo en almacén de envases y embalajes: 

- Descarga y apilado 

- Alimentación aéreos 

- Montaje caja de cartón 

- Lavado y desinfección 
é>'' 

• Puestos de trabajo en adrninistraci'!'in: 

-Administrativo 

• 
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ANEX02 

Tríptico informativo sobre Riesgos en la Recolección de Frutas 

ley reconoce el derecho a una 
1 DI'OI<>cc:ión eficaz en materia de 
1 se'a"'idad y salud. 

En ella se recoge el derecho a la 

formación, la consulta y la participa· 
ción de los trabajadores. 

Úsalo y ex(gelo pero cuida tam
bién de tu seguridad y la de tus 
compañeros cumpliendo las medi

das establecidas, especialmente: 

a) Utilizando de modo adecuado 

las herramientas, maquinarias, 

etc. 

b) Informando de los riesgos que 
existan para la seguridad y la 

salud. 

e) Cooperando con el empresario 
para que éste pueda garantizar 

un trabajo mas seguro y saluda

ble. 

Utiliza escaleras seguras y 
comprueba; 

-que tengan la altura 
adecuada. 
~a resistencia de los 

peldafios. 
-qúe sean estables. 
-los cables o cadenas 

antiabenura. 
Evita las posturas forzadas 

sobre /a escalera 
Nunca te sub<;s al árbol. 

Cambia la posición de la escalera 
cuantas veces sea necesario. 

Comprueba siempre su estabilidad. 
Ojo con las líneas eléctricas. 

t$ 
JlJJ\11\. 11E KI\DJ\WOR 

COllSejerla de Trabajo e Industria 
Dei~IOnl'rO\IIndal 

ceorro de Seguridad e K"¡giene en el Trabajo ,_ 

(O'CPJ(Q"~ 
f'~go '-' 
'ZGV-o~ 
~ ~~oog 

, ~ 
Urmffi SE\1UA 

Prevenc10n 

de Riesgos 

en la 

Campaña 

de Frutales 

-no se permite el transpone do personas 
sobre las bateas ni remolques. 

~fll:'im"'f)~-~¡>~ffr~í!fi'?";~ Solicita información de los riesgos de tu 
~ l1..:.~U:~.:;QJm>,.,~~~. puesto de traba1o. 

Las vías de paso de las carretillas, los equipos 
contra incendio. de salvamento y los ~ 

La emprasa debe proporcionar los equipes de protacciór. necesarios para 
ur. uabajo seguro. 

riesgos eléctricos deben estar t¿_ ~ 

"'"'"'" 1 Úf:\ /< ~ PrecauCJón con !as carretillas. !J..\ \ ~~ 't._ -Y 

t"t,
Las par.tattas y gatas de protecciór., te proteger. 
de golpes y pinchazos al coger los frutos. 

• ~ Usa guantes y calzado adecuado er. el campo 

En los almacer.es utiliza los equipos de /J~
yatmacenes. 

/ · protecci611 para tus manos, pies y ojos. 

\ 
" Los protectores auditivos te protegen 

• 
frente al ruklo. 

No accedas a una linea durante 
el plazo de seguridad, después ~=o::::_.wc--
-·- de cada tratamiento • 

=~~~~~=~:::~an~a o\~;f §~ ~ ~{~~ 
-;.- -.;"~ cerca de e} üpO 0 \0'L{\ __ 
\_,.rt,. las _ _ _ -¡ \ 

I
/ carg~o utíli:ta pá"r8ettransporte o 

elevación de personas 
Exige unos vesturarios, lavabos 
y ra!retes en buanas condiciones. 
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AISLAMIENTO DE EDIFICIOS CON EsPUMA DE POLIURETANO: EXPOSICIÓN 

PERSONAL A MDI 

Jesús Crespo, José Galán 
Centro de Seguridad e Higene en el Trabajo. Sevilla 

Junta de Andalucía 

Introducción 

Dentro del sector del aislamiento térmico, el uso de las espumas de poliuretano como material 
aislante está ampliamente difundido. 

Los poliuretanos son un tipo de polímeros sintéticos, producidos mediante el proceso de 
poliadición de diisocianatos (o poliisocianatos) con polialcoholes (polioles). 

Las espumas pueden ser rígidas o flexibles, según los componentes implicados en la 
polimerización, siendo las rígidas las empleadas como aislante. 

El constituyente tipo isocianato más utilizado en la formación de espumas aislantes es el MDI 
[metilen-bis (4- fenilisocianato)], que en estado puro es un sólido de bajo punto de fusión (37'2 °C), 
aunque para estas aplicaciones se manipula como preparado líquido de color marrón oscuro ligera
mente viscoso (mezcla de monómero y prepolímeros). 

Los polioles pueden ser de distinto tipo, y su estructura química es la de un compuesto 
polihidroxidado sobre una base de poli-éter (sorbitol, sacarosa, etc.) o poliéster, con pesos molecula~\lS" 
que pueden oscilar entre 500-1000. ,¿f!C: 

Para promover la reacción entre el diisocianato y el polio] se requiere la pr~.s~llciá'?ffe 
catalizadores, generalmente aminas terciarias, ya que, en caso contrario, la fmmación ~y'polillí¡~tancf 
es Irrelevante. :-·5,'fh-·--:,:·. .-:_, 

La consistencia espumosa del producto se consigue mediante la incorporaCión. de ag~tes 
espumantes (freones), que dan lugar a la formación de burbujas en la masa slS;;J)oliuretano. 

' _-:'-!' : 

También pueden estar presentes otros agentes ignífugos o suQ;a~t'ifrltes. 
<::::;z:.,' .. ( 

Riesgos higiénicos 
.,::>.}L<: 

Los materiales a base de poliuretano, una vez completado el proceso 1"polim~~-ác~~n, no 
presentan nesgo para la salud. ¡.; · · · 

Los efectos tóxicos de las exposiciones a MDJ.,.pueden manifestars.jGon irritaciti~e ojos 
(conjuntivitis), mucosas y tracto respiratorio (irr-itación d~ nariz,(y garganta, ri~ilfs, traqueitis, pesadez 
torácica, bronquitis asmatiforme, etc.) y sensibiliza'<¡iÓ,q ¡lér~icwde tipq¿~snt~tico en individuos 
hipersensibles. En contacto directo con la gi,~l,g.~ed~\o~)lcj¡í'irri,ciÓn y sen~i!J\Jización. No se han 
descrito efectos mutágenos, teratógenos o 'carcj,~el},~l?.\(~~,9!,-:·.;;; .,. 

Objetivo .~···,:·.:;:;~,,{:': •.•. '"~. ~\ • 

Se dispone de escasa información sobre é<incerltrac,ione~ anfurelit~Ies de contamínantesiqllími
cos en puestos de trabajo relacionados con la'áp)icaci~n por"·l?royeccióh'ae e:Spuma~:¡¡,islante de 
poliuretano en el sector construcción. \ · 

Con este motivo se propuso la realización de un Estudio Higiénico, cuyo objetivo sería co:noJ~~r 
los niveles reales de exposición a MDI de los trabajadores que realizan la aplicación . 

• 
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Método 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

En el ámbito de la provincia de Sevilla, la muestra a estudiar estaría constituida por edificios en 
construcción, en los que estuviera previsto su aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano. 
Con el fin de obtener esta muestra se visitaron 61 obras, de las que 27 se adecuaban al perfil estable
cido. Por distintas razones, sólo fue posible disponer de resultados analíticos en 17 de las obras selec
cionadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El polio! y el diisocianato se suministran a pie de obra en envases independientes. El transporte 
presurizado de estos productos (en proporción 1: 1) hasta la pistola de proyeccion se realiza median
te una unidad de bombeo, dosificación y calentamiento. 

Las condiciones ambientales influyen notablemente en el proceso de espumación, siendo 
desaconsejable efectuar la proyección a temperatura ambiente inferior a 10 oc y humedad relativa 
superior al 80%. 

El aislamiento térmico a base de poliuretano, en la construcción de edificios, puede conseguirse 
mediante la proyección de la espuma sobre la cubierta, o sobre paramentos exteriores, bien en su cara 
interna (cámaras) o en su cara externa (fachadas). 

Dependiendo de la opción elegida, las características del aislamiento, en cuanto a espesor y 
densidad, podrán ser las que se indican a continuación: 

ESPESOR (cm) 
DENSIDAD (Kg/m3) 

CUBIERTA 

2-6 
~5-45 

FACHADA 

4-5 
30-35 

CÁMARA 

2-3 
30-50 

. ,i%,\fli,~~~~E .. ;~ESTRAS DE MDI EN EL AIRE 

\' •lliaxcll't~?l1rtÜ¡;¡3lción de las concentraciones ambientales de MDI se llevó a cabo mediante toma de 
él?J¡~e~~~s-~~r~orriÍP<i'{~ll~~!ndo bomb~s de aspiración previamente calibr~das a 1 1 /min, y conecta
tta'~u_nilmpfn¡¡¡~&.C,on 10~~*'*'~olucwn absorbente 1- (2-metox¡feml)- p1peracma en tolueno. 

Se tom~l:ll\!iWtié"s"frítS'p~rsonales tanto al operario que realizaba la aplicación de espuma como 

• ···•••91?~-udantf:"'" -\~I; 
-~S;' ;<, 

Res~Jtadó'§J,y dis~~~ión 
.Dél•·ahá!isis ~e,~ante Cromatografía k~quida de Alta Resolucion de las muestras tomadas se 

deduce que en las a~lic"~fiones en int¡frior C¡e;~ara~),,donde la acumulación de contamintantes se ve 
favorecida, el aplica;dor \~,tá ex¡me~to\a co_n'ife~trl'éion'es superiores a O' 051 mg/m3 (valor TLV- TWA 
de la ACGIH), mi~l!¡i;!§l¡lJ.ue en,}as· á~Jic~ij)h ,en extedor (cubiertas y fachadas) en el nivel de 
exposición no sue!J! excede~ valpl)\)'\n e/._ e ayudante se observan valores más bajos, 
superándose la c9¡'fcentraci~~1)llf;;~f'Y.s;,; • lgunas aplicaciones en cámaras. La presen-
cia no continua~¡¡ del ayudant.e,en ellugif¡:z~.e(aplisaci6i;;a:~í como su mayor distanciamiento del foco 

enusgE•l,~~t:f~c,an estos res~l\;q~~;¡~?" j ~ 
>;:- ·. ·· _.,_-,:/o;-5-L:ít;;::,;;v;::::~'~"'"" : ,:7 , q ', -,,; _ :: 

Conclu~ion .. ··· · · J \ "t ·· · ·· 

... ~-las resultados obtenidos indican <\~e edt método de aplicación puede conllevar un nivel de 
-~eXposición a MDI considerable en cualquiera de sus mod~lidades (c~biertas, fachadas o cámaras), 

• adqmnendo espeCial 1mportancm en el caso de las aphcacwnes en camaras, en las que el valor de 
refencia puede ser ampliamente superado, afectando en mayor medida al puesto de aplicador . 

• 
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RIEsGOS HIGIÉNICOS EN ÜPERACIONES DE BARNIZADO 

Carlos Jiménez Brito 
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sevilla 

Junta de Andalucía 

1.- El barniz y sus componentes 

Los barnices son preparaciones complejas, generalmente líquidas, que cuando se aplican en 
capas delgadas sobre un soporte sólido tienen la propiedad de formar una capa contínua y de transfor
marse, por evaporación de los disolventes y diluyentes que contienen, en una película sólida, contínua 
y adherente. 

Las operaciones de barnizado de muebles, han evolucionado a través de los tiempos, pero esta 
evolución no es unánime en las empresas visitadas, dado que ni todas poseen una cabina, ni éstas 
están dentro de los standares del mercado. 

En las gráficas I y II, se exponen las concentraciones y composición de los componentes que 
forman parte de los productos utilizados en el barnizado de muebles de madera, según sus hojas 
técnicas. En el estudio se han incluido los productos más utilizados en el sector. 

2.- Muestra seleccionada 

2.1 Tamaño y distribución de la muestra 

En la selección de la muestra se ha utilizado el listado de empresas inscritas en el C.N.A.B, de 
1993 con el número 361, «Fabricación de muebles de madera», donde se recogen las ind~~trias dedi
cadas a este ramo productivo, con un total de 415 empresas, de las cuales 115 estál!iJ1bicadas en 
Sevilla y el resto 283, en la provincia. "'· · · 

2.2 Trabajadores expuestos a operaciones de barnizado 

En este sector industrial se han contabilizado un total de 41~,.,eiífrfte~as, con una po~t,ación 
laboral en torno a 3.784 trabajadores. No todas las empresas del sector pÓ?'~lli.e!J.susgrocesoscpro
ductivos ebanistería; de las mencionadas sólo 65 empresas se enmarcan dentro.lgel ~'ector,.cqn una 
población alrededor de 592 trabajadores, de las qne se ha seleccionado una muestra de 17 en;:tpresas, · 
con un total de 52 operarios, de los que sólo 30 se dedican al barnizado o ayu9m!JP en lazlábor\ 

La selección se ha realizado en base a los siguientes criterios: distribució~ geogr~~¡¡,,sistema 
productivo (tipos de cabinas de barnizado, equipos, aplic¡llD~ón variedad en lós ~,toductos terminados. 

.. 0 . 

3.- Proceso de trabajo 

3.1 Cabinas de barnizado ""'*'• :·Í~''\t;¿ . . . . . ' 
Los modelos en~ontrados son heterogéneos;'·~~Jlr; ~l~~·iifl'il~ ellas satisfac~, las necesidades 

de cada empresano, asi nos po~emos encontrar ~Ji1PcaqJn1s c,mi•e~~r'Is~ diseño pen:r~ed1das distm
tas, o con Sistemas de extraccwn de mre s1mpl~o do~¡e, c2n ~Eo~os·~pge~?elos o ent¡;~~~los, con 
doble o simple cortma, con arrastre de agua cLcartnclhos écologico&, etc .. ""'··• · · \ , 

De las cabinas estudiadas, el 80 % son cabiJ~s/pr;t'\bticadts con cortina de agua, -~"6~no o 
dos ventiladores, el resto son habitáculos a los que se les ha colocado un extractor de aire en su p'llJi.ed 
frontal, salvo dos casos, donde se han utilizado, una cabina ecológica y una cabina de pintura adapta
da al barnizado. 

• 
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4.- Evaluación del ambiente de trabajo 

El presente estudio se ciñe exclusivamente a los riesgos higiénicos derivados de la exposición 
por inhalación de contaminantes químicos, en operaciones de barnizado. Además de diferentes cabi
nas, así como de los métodos de aplicación y localización, se ha considerado siempre el mismo grupo 
de contaminante, que ha sido el de vapores orgánicos, que proceden del aglutinante y de los distintos 
diluyentes. 

4.1 Material y métodos de toma de muestras 

La toma de muestra ha sido personal en la zona de barnizado y ambiental en las zonas de 
secado. Tanto los materiales como los elementos de captación se indican a continuación. 

Los vapores orgánicos fueron captados mediantes tubos del tipo C-1, de 6 X 70 mm, cargados 
de carbón activo en dos fases de 50 y 100 mg, conectados a una bomba de aspiración, calibrada a 0,2 
1/m. El volumen de aire muestreado osciló de 6 a 9 litros, para cada muestra tomada. 

4.2 Valores obtenidos 

Se han tomado un total de 134 muestras, captadas mediante tubos del tipo C-1, para la determi
nación de vapores orgánicos, obteniéndose 15 contaminantes distintos (Ver gráfica III). 

A continuación se indica en la tabla adjunta los contaminantes y sus porcentajes, respecto al 
número total de muestras. 

CONTAMINANTE 

OCTANOS 

NON ANOS 

DECANOS 

TOLUENO 

UNDECANOS 

HEPTANOS 

•;<·.··,···.!•,)Y~;I:~J?ENCENO 
z,¡#~rENOs 

METIL-ETIL-CETONA 

METIL-ISOBUTIL-CETONA 

ACETATO N-BUTILO 

ACETATO DE ET1lli0 
·,- --. ' f<-' W1 
\¡¡a- PIRENQ . ¡¡ 

\ltc ~'" '{¿ 
BUTA'l~Wbc\ ¡;' ·.···• 

PORCENTAJE(%) 

11,7 

11,7 

5,8 
100,0 

11,7 

5,8 
82,3 

82,3 

17,6 

17,6 

70,6 

11,7 

5,8 
5,8 

A(;ETATO,p~·~§()ÉU'f:IL?. 
Los valores obtenido:f~erohlds~;u~!¡¡~~ii~.,, •• ,. , .·· ~>· J/"s¡:·"":&z:-·. ~. 

17,6 

Las co~centraciones d~)9§<:]isti~tós(cdl1,tamin¡mte~(estan expresadas en mg/m'-

Lasmriest&~'l,~,\AR.W~J·ada·á~h ~118, i,~di¿~p lq_sv~lores medios de las concentraciones determi-
nadas distintas muestras tomadas eh cada 'taso:·' 

' 
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CABINA CON CORTINA DE AGUA (1 ó 2 EXTRACTORES) 

Empresa N". Muestra N". Tolueno Etil-benceno Xilenos Acetato n-butilo 

11 1 28,7 8,6 23,7 11,9 

13 2 15,4 2,3 7,4 7,3 

10 3 54,7 7,5 23,7 4,5 

25 4 133,6 1,0 2,6 23,9 

1 5 13,2 

2 6 171,6 2,7 6,4 

3 7 168,2 2,6 9,3 49,7 

8 12,3 0,8 2,3 9,6 

9 9 53,1 1,5 

4 10 33,8 

11 10,2 

5 12 85,8 9,0 33,4 21,3 

6 13 152,0 44,0 159,0 107,0 

8 14 72,2 2,9 46,6 9,6 

15 123,9 14,6 46,6 9,9 

16 46,1 18,6 60,4 45,2 

17 18,6 6,0 10,9 14,1 

18 27,5 8,6 29,9 

Valor medio 68,3 9,2 33,0 

ZONA DE SECADO 
,, 

A:"etato IJ.,butÍI:Q Empresa N". Muestra N". Tolueno Etil-benceno Xilenos< 
<d!<" 

11 1 20,9 9,3 16,3 

12 2 99,9 18,1 49,1 !';:J:z;J 
10 3 611,9 136,2 451,3 

Valor medio 244,2 54,5 176,9 

Empresa N". Muestra N". Toluelll!,m~ .. E~?ben?tfuo .· Xilená§; ''tcetato n-butilo 

16 

17 

14 

Valor medio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

87,3 

30{6' 

159,2 

24,2 

95,5 

111,2 

84,6 

56,3 

52,7 

8,2 10,6 

13,1 42,2 69,0 

• 
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CABINA ECOLÓGICA 

Empresa N'. Muestra N'. Tolueno Etil-benceno Xilenos Acetato n-butilo 

13 1 12,1 1,2 13,4 1,6 

2 15,5 1,5 4,1 2,9 

3 16,4 0,7 1,2 10,0 

4 17,9 0,8 1,2 11,1 

Valor medio 15,4 1,0 2,5 6,4 

CABINA DE PINTURA ADAPTADA A BARNIZADO 

Empresa N'. MuestraN'. Tolueno Etil-benceno Xilenos Acetato n-butilo 

7 1 6,5 0,2 0,8 4,3 

2 20,3 1,4 41,0 14,4 

Valor medio 13,4 0,8 20,9 9,3 

5.- Discusión de los resultados 

El objetivo general del estudio era el de conocer las condiciones de trabajo y los riesgos higié
'";;;;2i10.;,,,<})icos en operaciones de barnizado en el sector de carpintería de madera. 

~,;z~ 

. ~;;¡,~,,El objetivo primordial, no es otro, que el de saber el censo de población que se encuentra traba-
'•!,:'jartdo.6h•.E:l sector de barnizado, así como, el tipo de instalaciones que se utiliza para tal fin, evaluando 

' Íos~@~\),(ls,'~i.~iénicos en estas operaciones. 

"'.''. •"'ildfft¡f~~<¡f los objetivos generales, se ha procedido a realizar una valoración de los riesgos 
J¡igj,énicos pór'~posición a vapores orgánicos de forma global, determinándose en el conjunto de las 

'>>·<<;;. >._ " - - \So 
:1314'jP,~t<;s,(r~sanahz<tgas, las concentraciones de los contaminantes y si éstas se mantienen por debajo 

d~·~~~icr,itefi~s;preve!ltiv~~· 
· <,}~ S'é·llacon¡probaq¡¡,g;i~~~ailto las operaciones realizadas en cabinas con cortinas de agua como 
las efe~(l.lacL\fs:en•lia:biiác-;;los con ventilación localizada, se han mantenido por debajo de los límites 

,,,3p.el7ffi1f~ salvo e11la zona de secado, como se refleja en el siguiente cuadro: 

VALORACIÓN 

d+RAMINP A.C.G.I.H. 

0,68 

2,02 

0,67 

0,09 

0,13 

/}.' :':; ·.·.,<·- -~<,\\ 
~\ll'iríto <d<lS«<~Ilfj't\l'ivos espeé'Íficq§,. se 2ha he.cho una diferenciación entre cinco situaciones 

: . ' . i -· dis:tinta§#Je trabajo, que han sido:' 4: \ ,, 
Trabajos en cabinas de cortina·ci~ agui.? 

b) Zona de secado 

e) Trabajos en habitáculos con extracción localizda 

• 
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d) Trabajos en cabina ecológica 

e) Trabajos en cabina de pintura, adaptada al barnizado 

Las tres situaciones a), b) y e), son las más representativas dentro del sector, ya que la a) supone 
el 80 % de las empresas evaluadas, correspondiendo al resto las empresas que utilizan la situación b ), 
encontrando sólo escasos casos fuera de estas tres situaciones, como cabina ecológica o adaptaciones 
de habitáculos con tratamiento de aire con fines distintos al de barnizado. 

En todos los casos, siempre que las piezas han sido barnizadas, deben permanecer en una zona 
próxima, para su secado. 

El estudio demuestra que el grado de eficacia en la aplicación de barniz es bastante bueno en 
las cabinas con cortina de agua y aceptable en el 80 % de los habitáculos con extracción localizada, 
rendimiento que asciende según el sistema de extracción utilizado, así como, del recinto adaptado 
para bamizar. 

Sin embargo, las zonas de secado crean problemas higiénicos, al no disponer la mayoria de las 
dependencias evaluadas de instalaciones de renovación de aire. 

6.- CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir lo siguiente: 

! 0
. Las cabinas utilizadas en las operaciones de bamizado de muebles de madera, están dentro 
de unos márgenes, aceptables, desde el punto de vista higiénico, sin embargo no todos los 
habitáculos con extracción localizada utilizados para barnizar reúnen las condiciones míni
mas para esta función. 

2°. Los niveles de contaminación por vapores orgánicos, y sobre todo por Tolueno, en ~"'".'>'""' 
parte de las zona de secado evaluadas, se encuentran por encima de los criterios on;;¡¡fnfivc>S< 
actualmente admitidos por la normativa vigente y por la ACGIH, llegando en 
a ser la exposición agresiva. 

3°. En los TLV's del año 1992-93, la sustancia Acetato de n-butilo, adoptaba 
713 mg/m3, con propuesta de modificación, que indicaba que, si tmu";~ 
un año, no hay evidencia para cuestionar la adecuación 
reconsiderará de nuevo para su inclusión en la relación de 
ha ocurrido en el año 1996, por lo que el valor del corrtmnir1añ 
713 mg/m3. 

• 
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AcTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

EN LAS TAREAS DE RETIRADA DE LODOS EN EL CAUCE Y ZONAS AFECTADAS 

DEL GuADIAMAR 

Juan José Serrano Sánchez 
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sevilla 

Junta de Andalucía 

l. Introducción 

En base al DECRETO 99/98 de 12 de mayo (BOJA no 55 de 16 de mayo) de la Consejería de 
Presidencia de la JUNTA DE ANDALUCÍA sobre adopción de medidas contra los efectos produci
dos en el territorio andaluz como consecuencia de la rotura de la balsa de decantación de la mina 
propiedad de Boliden Apirsa, ubicada en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla), por el que se 
encarga a la Consejeria de Trabajo e Industria que (sic)" a través del Centro de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de Sevilla, elaborará con carácter urgente un Programa con el fin de evaluar y prevenir 
los posible riesgos higiénicos a que puedan estar sometidos los trabajadores ocupados en la retirada 
de los residuos mineros.", las directrices emanadas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejeria de Trabajo e Industria, las instrucciones de la Delegada Provincial de Trabajo 
e Industria y la iniciativa del Centro de Seguridad e Higiene, se establece un Plan de actuación, que se 

en el control y seguimiento de las situaciones de riesgos que puedan derivar en acci
enféí;!Pedao:les profesionales. 

e Informativas 

.. ~··0J.n2-J:¡f_n1ient<lS de los riesgos potenciales en las tareas de retiradas de lodos y 
f@'fo30rlse•CU<~ncia de tales riesgos debían adoptarse. 

plantea un seguimiento de las actuaciones en ese sentido por las empresa res-
.E(sd.[ilos ua.'!'i''• como consecuencia de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

COJ1secn<m<;,i.!l de del personal de AEPSA, para los que la 
Administración LabpraltAJnd;liuza, de los reconocimientos médicos previos a su 
actividad laboral y 'Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales del pr<ltoool:il•Q,:nl"é'dico "'ilc1nt:liilll 

• Siniestralidad propia y de subcontratas, y 

• Posible incorporación de personal de AEPSA 

• 

tfaba·¡o y/o enfermedades profesionales que 
lodos, y seguimiento de las actuaciones de las 
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Otras. 

Intervención y presencia del Centro en todos los foros en los que sea requerida la actuación. 

2. Objetivos 

El objetivo principal es el control de los riesgos derivados de las diversas tareas y operaciones 
a realizar. 

En segundo lugar, se trata de inducir en la población laboral hábitos preventivos, y por último, 
y como consecuencia de la información, divulgación y formación, crear actitudes positivas en rela
ción con la prevención de riesgos. 

3. Desarrollo 

Las actuaciones desarrolladas se plantean bajo el mismo esquema anterior 

Actuaciones Técnicas: Seguridad 

Se elabora un manual denominado "PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE 
LIMPIEZA Y RETIRADA DE LODOS, ENEL CAUCE DEL RÍO GUADIAMAR Y ZONAS AFEC
TADAS. GUÍA DE CONDICIONES MÍNIMAS", en el que se pretendió recoger todas aquellas con
sideraciones que, desde el punto de vista preventivo deberían ser tenidas en consideración, sin perjui
cio del cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 

El citado ejemplar fue distribuido entre las empresas responsables de los citados trabajos en los .. ,.;:,5?;;' '/;;s. 

d·sfntos t amos .. ,<?tt:. 
1 1 r . AJ.~ii\:.:.·.· ··ji" 

Desde el mismo día 9 de mayo se inician visitas a los distintos tajos en los distint?s tra~j~~IlVstf, 
una frecuencia de dos o tres veces a la semana, para efectuar el correspondiente segmnne');t):h!"Ifl()~•,,.' , " 
distintos tajos. ,</:~( .:.~~;7:~~<::<:· .. ::¿~1,~~~. 

Del s~guimiento de la siniestralidad, se distribuyen los accidentes acaecid~~¡f¡'~~~tfin~Ji.~e 
octubre segun el cuadro sigmente: /{ ·· · Jt, 

OFICIO Total Leves Graves ,,~?fllTI~~&; Poic~nta:j~ 
Conductores 14 9 3 < , 'lz• · '·' .. , .. , 50%,. 
Op, deMaquinas 5 4 1 '·:~% 
Op, de Htas,manJport. 5 3 2 , 1''%~,,,. 
Otros oficios 3 2 1 ~N1b ~ •• , " 

Encargado 1 1 O O j'~l ~~·~o) 
Total 28 19 7 i}' 1! toólo/!' 

Nota: No se incluyen dos accidentes morta¡es.,~n l"~el/slccidentados ¡f: ~e nos a las actividades 

de retiradas de lodos, que se produJeron en'\a éir •· ón .t~YÍ~?nbli1;4 •• \. 

. 4!' 'i> 

Actuaciones Técnicas: Higiene Industri ,,tJ,:..;cn~ •·¡,, 

Por este Área Técnica se efectúan IJ!ue'st'fe'o~l! ., ·~;~anales de c~entraciones de 
metales pesados y materia particulada en lbs a!Ybíen~es lfb~[i¡'1§L~ distintos taJ~i· con u~;Jre
cuencm aproximada de dos salidas semanales ¡,o~/u~tot~h ap~~pm~bl~?,g¡~~.~~·~fl~stras que 
representan aproximadamente 1000 determmaci,JDn~s \na¡Ih'~¡ de metales pesados<i0:)í matena 
particulada. t/ \; ''<, ,, 

La analítica de los citados muestreos fue realizada con, la colaboración del Centro de Seg~rid<!fl 
e Higiene de Málaga y el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla del Instituto Nacional'·, 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

• 
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Los elementos muestreados son los que en el cuadro adjunto de detallan con los valores prome
dios y las referencias técnico - legales de referencia 

Elemento Valor promedio Ref (1) Ref (2) Ref (3) Observaciones 

Arsénico 0,0027 0,5 0,01, Al mg/m3 

Cobre 0,0137 1,00 mg/m3 

Cinc 0,0749 10,00 mglm' 

Plomo 0,0727 0,15 mg/m3 

Antimonio NID NID= No detectado 

Hierro( soluble) 0,27 1,00 mg/m3 

Hierro( no soluble) 1,5838 5,00 mg/m3 

Cromo NID NID= No detectado 

Cadmio NID NID= No detectado 

Cobalto NID NID= No detectado 

Talio NID NID= No detectado 

Bismuto NID NID= No detectado 

Materia particulada 3,5128 16,5 10,00 Fracción total 

Notas: 

Ref (1).- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosa (RAMINP). 

Ref (2).- Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la 
presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. Orden de 09/04/86. 

Criterios técnicos de la American Conference ofGovernamental Industrial Hygienists (ACGIH). 
''G~jter'ios técnicos mundialmente aceptados en ausencia de normativa legal propia del país. Al 

· .. c'!fdi¡,¡,ógerw confirmado en humanos. 

;V•;•~i\:\•··.··.·•·cc,miJ s~~\pue,deobservar en la tabla, todos los elementos citados tienen unos niveles promedios 
de referencia técnico-legales o, las concentraciones no alcanzan los niveles de 

l'l'l•"·in,n., de análisis, que por supuesto son muy inferiores a los niveles de referen-

oÍ'JrU~tth•as e Informativas 

vulgar los riesgos potenciales y señalar la medidas más inmediatas a tener en 
¡ se.gurid;ad, higiene, como higiénico-sanitarias, se confeccionó y editó un tríptico 

en el qu¡~3soVre•co¡~í<\Jh~!¡lsmedidas citadas, en OPERACIONES MANUALES (dirigidas 
t~;J:IJ;'.:>hi~lli.<OSe incorporasen a los trabajos), MOVIMIENTO DE 

,S,PÑ~p2:P/,(:I/Pl~<Ij~· ¡oJ'ECCI()NPERSONAL, MEDIDAS HIGIE-

la distintas empresas que se encontraban 
AEPSA, tanto en las charlas de formación, 

~er¡ptiti<jos a cada trabajador reconocido en el 

organizaciones empresariales y sindicales 
~omisíón Provincial de Seguridad e Higiene en el 

Asimismo, se han impartido charlas a los trabajadores de AEPSA que se iban a incorporar a 
trabajar en la retirada de lodos, teniéndose pendiente en fechas próximas nuevas charlas, hasta abar
car el total de trabajadores que se incorporen. 
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Reconocimientos médicos 

La posible incorporación de trabajadores de AEPSA exigió de la Administración Autónoma la 
realización de unos reconocimientos médicos previos, para garantizar a los futuros trabajadores que 
su estado de salud le permitía desan·ollar la actividad laboral a realizar bajo la perspectiva de los 
riesgos potenciales a los que podían estar expuestos. Para ello los médicos del Centro de Seguridad e 
Higiene en colaboración con el Servicio de Vigilancia Epidemiológica la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Salud, establecieron el Protocolo Médico específico, en el que se contem
plaba la analítica específica de metales pesados (realizados en los laboratorios del Hospital Valme del 
Servicio Andaluz de Salud) y los grupos de patologías que debían ser motivos de exclusión proceden
tes( U grupos). 

En el cuadro adjunto se recogen algunos datos relativos a los reconocimientos citados. 

Origen N" de Reconocimientos 

AEPSA 688 
Guardería Forestal 20 
Total 708 
Notas: 

Declarados APTOS 

530 
20 

550 

N° Rec.- Número de personas que han sido reconocidas. 

Porcentaje 

77% 
100% 

Aptos.- Número de personas declaradas APTAS para trabajar en la retirada de lodos. 

A la conclusión de los trabajos nuevamente se reconoce a los trabajadores de AEPSA que han 
sido contratados, (ya se han iniciado algunos) con el mismo protocolo médico, para verificar si los 
parámetros biológicos de los trabajadores han sufrido alteraciones que puedan estar relacionadas con 
los riesgos a los que han estados expuestos. · 

Otras Actuaciones .;i 

o Participación como asistencia técnica a la Delegación del Gobierno Andalu~(~+_f', ·.··~( 
o Reuniones y participaciones en cuantos foros se ha demandado la presen~ia di!r•.<¡::ent~{de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. •. <~_-__ ... )(._. __ ·• •. . . ',, 
o Reuniones con empresas responsables de los tramos y principa,l'«s'i·s~b¿~n(ratas'(En la·¡íltima 

reunión un total de 22 empresas), para definir, concretar e i;npi!%atila l\,d.Qpción de mdi!idas 
preventivas. ~f¡~·"·· .. 

• 
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ANÁLISIS MECÁNICO DE BARANDILLAS RÍGIDAS DE SEGURIDAD POR HINCA 

SEGÚN DISTINTAS NORMATIVAS 

Introducción 

Ma. de las Nieves González Carda 
Alfonso Cabo Escamilla 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid 

Durante la ejecución de un edificio existen múltiples situaciones de riesgo. Una de las que más 
siniestralidad produce es la de riesgo de caída en altura. Uno de los momentos en que este riesgo se da 
es cuando se ha ejecutado un forjado y hay que trabajar en él para seguir levantando la estructura. 
Desde este momento hasta que se realiza el cerramiento perimetral de la planta pueden pasar incluso 
meses. Por esta razón es preciso proteger el perímetro del forjado para evitar la caída de operarios 
durante este período. 

Una de las formas de protección consiste en colocar barandillas formadas por montantes y 
elementos horizontales construidos a base de tubos circulares de acero. El sistema se mantiene en pie 
porque el montante se introduce en un cilindro de plástico (tetón) que previamente se ha embebido en 
el hormigón del forjado. 

Resulta paradójico que a pesar de la gran responsabilidad de estos elementos no exista una 
""''llc-llormativa que los regule y la que se podría aplicar es contradictoria. 

'><>~,, 

"."''e· En este trabajo se realiza un análisis de la normativa nacional e internacional de aplicación a 
estb~e¡:pentos, se da una propuesta para definir el valor de las cargas que deben resistir, se realizan 
modelos de cálculo a partir de las disposiciones usuales en obra y se dan las expresiones necesarias 
para calcularlgs elementos resistentes. Finalmente se desarrolla un ejercicio para obtener una idea 
.dehPrden cte.n:lll.gnitud de la solución necesaria. 

A'R4{í§t~1~~liA'c,ciÓrl~·,, 
El primerpnnt\)ql,le.hÍly {fue estudiar para realizar el cálculo de una barandilla de seguridad, es 

t;Stab!ectx.j¡unragiri¡ud y la naturaleza de las acciones a que va a estar sometida. 
~-/j<~b~ '\%' 

"'·""t:~"'" ;>'li. ,~La Ordenanf:~ General de Seguridad e Higiene en el Trabajo' establece en sus artículos 22 y 
23 que Hísbarandi!Út.~ deben ser capaces de resistir una carga horizontal de !50 kilogramos por metro 
. -- ??'>-hneaH:; ;;· ~!. 

La Norma NBE-A:E-882 fija en;sl,! artí9Ji"JP 3.6 la sobrecarga uniformemente repartida horizon
tal que deben resisti¡" !Oi;, antepechos~de'\e¡¡faz'iis, ~arcones, escaleras y elementos similares. Se dan 
dos valores: 50 Kplfn pJ~ vivifn"das.~-edinlb§is{nes1tle uso privado; y 100 Kplm para locales de uso 
público. :? ::---;<_-// ';\,_G_ - \~'- n /~¡:- -- --

De modo que, paradóhc.irileíll~, ,La Óf~e(!!'U;Za exige a un elemento provisional de obra una 
resistencia superior a la que se ex\Ife"'a"í.(nelefi1ent6 definitivo según la Norma NBE-AE-88. 

Por otra parte tampoco Pare.c<(mu~"~,;'zp~~lile pedir a una barandilla una resistencia definida 
solamente por la capacidad de águantaf una carga distribuida (carga por metro lineal que simula la 
acción del empuje provocado por trábajadores e11la barandilla). Efectivamente, existe una situación 

..• l;()nienam:a General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Disposiciones Complementarias. Orden del Ministerio de Trabajo de 
9 de marzo de 1971. 

2 NBE. Norma Básica de la Edificación. NBE-AE-88. Acciones en la Edificación. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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que puede condicionar el cálculo, que es la de un impacto de un trabajador que tropieza o pierde el 
equilibrio y colisiona sobre la barandilla, este hecho se materializa mejor con una carga puntual que 
con una carga distribuida. 

El Organismo Profesional para la Prevención en Obras de Construcción y Obras Públicas de 
Francia3 (O.PP.B.TP) parece recoger esta última idea indicando las siguientes consideraciones rela
tivas a la resistencia de las barandillas: 

l. Para las barandillas con pasamanos metálicos 

Deben resistir por separado 

• Una carga puntual de 30 Kp, que aplicada en el punto más desfavorable no produzca una 
flecha elástica superior a 3,5 cm. 

• Una carga puntual de 125 Kp, que aplicada en el punto más desfavorable no produzca el 
colapso o un desplazamiento superior a 20 cm. 

2. Para las barandillas con pasamanos de madera 

El documento, debido a la fragilidad de la madera, aconseja utilizar una carga de 60 Kp que no 
produzca una flecha elástica superior a 3,5 cm4 • 

El O.P.P.B.TP. no indica el método de cálculo a usar. Del contexto del documento se extrae que 
las acciones indicadas, más que cargas para calcular analíticamente, son cargas para realizar ensayos 
y verificar elementos, en cualquier caso son cargas que se deben aplicar estáticamente porque no se 
dice nada de una aplicación repentina o con velocidad inicial. Esto quiere decir que el coeficiente de 
impacto ya va incluido en el valor de la carga indicada en cada caso. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los elementos de las barandillas a 
calcular de acuerdo a los siguientes puntos: 

• Elementos metálicos. 

-Método de cálculo: cálculo en estados límites. 

- Cargas a aplicar: .. . .. ~· 
- Carga puntual de 30 Kp que produce un desplazamien~9,#!)fé'~Í<)ra :3;'5 cm. El c~el,ilo 

para esta hipótesis de carga se realizará en régime!H,lá&:ii¡;g. 
""""""'"··<''/.<:: .. ·~·,,_., 

-Carga puntual de 125 Kp que produce un desplazamiento inferic¡'f8:20cm4 pl S.álc.~-
lo para esta hipótesis de carga se realizará en régimen plástic~¡ ., . '""'·'< 

- Carga uniformemente repartida de 50 Kp!m. El cálculo para 'it~ hipÓ\~§í~s d'<1¡¿earga 
se realizará en régimen elástico o, preferentemente, plástic' r ·~" )é 

• Elementos de madera. 1'\;, /' 
- Método de cálculo: cálculo en tensili~s ~dft¡isibl7;s. 

'\_ -. ,:·_ :;¡ : 
- Cargas a aplicar: \,, i.! /' • . 

;;,-·-_ ''«\/~: .. - ' ';:. lW ---· .,. >._ 

- Carga puntual de 60 Kp que,.produ~,\' }\f!1q~spl¡¡Z;amiento inferid\'¡a 3,5 cm . 
.-,,·;:::-y.. "k:,r -:~;>:>' -</ 1!\ 

- Carga uniformemente repru;t;idai'C!e•5'0 Kplfií~, • ""'"' . 
__ ,-"-"'' _,;/,.:.•.'/·>:·>/'/?<.. ------' --;_ 

-El cálculo pru·a ambas hipótesis de cargá s¿ teatiiarápen régimen elásti(f9. 
<;f?' • .• '.t --- \-. "'\~.--'_·-~":;:;,_,.;·, \¿, 

. /'•'-'2;.~: 
;: 

/ \> -' 
3 Organisme Professionnel de Prevention du Batiment et des Travau~--Publics~Ü.P.P.B .T. P.). Protections Collectives pour empecher 

les chutes de hauteur dans le batiment et les travaux publics. Ficha de seguridad Bl F 01 93. 

4 Obsérvese que esto supone calcular el elemento de madera con un coeficiente de seguridad que es el doble que el coeficiente de 
seguridad del elemento metálico. 
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Cálculo de Elementos 

El cálculo de una barandilla rígida de seguridad por hinca por tetón exige el análisis y la 
comprobación de dos elementos: el montante o elemento principal, y el quitamiedos o elemento 
secundario. 

El cálculo implica dos consideraciones: 

• Una consideración resistente, que en el elemento que recibe la carga uo se supere un determi
nado nivel de tensión. 

• Una consideración de deformación, que la deformación que se produce eu el elemento resis
tente no alcance valores que produzcan desequilibrios en los trabajadores que se apoyan en la 
barandilla. El límite de deformación es difícil de fijar, ya hemos visto que vamos a emplear el 
límite fijado por el Organismo Profesional de Prevención en Construcción de Edificios y 
Obras Públicas de Francia. 

Cálculo del elemento principal 

En la figura 1 se muestra una barandilla de altura H y distancia entre los montantes L. A la 
derecha aparece el modelo de cálculo. El anclaje al forjado se ha modelizado como un empotramiento. 
El modelo de cálculo se puede materializar como una viga empotrada y volada con una carga puntual 
horizontal en el extremo del voladizo. 

La carga puntual Q representa la situación más desfavorable de las que se apuntaron cuando se 
establecieron las acciones: 

• Una acción puntual de 30 Kp, el punto más desfavorable para la aplicación de la fuerza 
'''\<> coincide cuando se aplica directamente en el propio montante. Esta fuerza no debe producir 
·.;;·~~~,desplazamientos elásticos superiores a 3,5 cm. El cálculo para esta acción se realizará en 

· · fegimen elástico. 

''i:T.l'l1~'!t¡:¡ción puntual de 125 Kp, el punto más desfavorable para su aplicación es el comentado 
'\\' 'anteriótrnente. Esta fuerza no debe producir desplazamientos superiores a 20 cm. El cálculo 

para,<e~.f~ión se realizará en régimen plástico. 

carga~un1Woqp~mente repartida de 125 Kp/m que cuando se aplica a los elementos hori
Zontales situados.¡f''lJ)lbos lados del montante, transmite al elemento vertical una acción 
punt~:lJ.jgual á! pr;d~cto de la carga repartida por la semilongitud de cada uno de los 

... •qult~miedos que apoyan en él. El cálculo para esta acción se realizará preferentemente en 
ré_gimen pl~stico. 
,. '"''h '<? 

;iÍ:.os dt~gram.(§;'¡le solicitaciones y la deformada se indican en la figura 2. 
0 ,,, '>'' 

''Para élimensionar la sección se puede d¡¡~preciar, como en otras ocasiones, el efecto del cortan
te y utilizar sólo el ftecfQr Si el cálcuÍé.>'se re@za en ~stados límites en régimen elástico, el momento 
resistente que debe fenci)a se~ció11 il§acÍa, 9}\n¡ib ~o·lli~ión debe ser al menos: 

M .c.,~: ''YJ;,,, · •,,~o~~~¡( r:~~,\)~~ elástico de la sección solución. 
W > _d_ "''''""'Aif•c\.;];• .• ,Mofnento41ectorA'Ie cálculo. - '\:>. d- ''·"J_-,,_.,1',' ··-1·'·;·' .• ~<;> 

cr ' ''' ó' · ·-r~tJsiéj~'~ff~i\ZlímiJe elástico del material utilizado. 

Cuando.el cálculo se realiza eri ré~Úhen pÍ'á:stjco, se emplea una formulación análoga al caso 
elástico, l)nica.mente hay qu.<;. sustifui~ el momento rdsistente elástico por el plástico, que en los ma
nuales o formularios suele venir .definido como 2· S>· 

~·'" ' ·! \ / X 

2·Sx ~J&merito.Hresistente plástico de la sección solución. 

M, Momento flector de cálculo. 

ó Tensión en el límite elástico del material utilizado. 
' 

• 
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Suelen emplearse como montantes secciones circulares, las cuales poseen un momento plásti
co considerablemente superior al elástico, debido a esta razón puede resultar interesante dimensionar 
en régimen plástico. 

La máxima deformación flectora se produce en el extremo libre del voladizo, su valor es 

Q·L' 
f=-=--

3·E·l 

f 
Q 
L 

E 

Máximo desplazamiento horizontal. 

Carga de servicio. 

Longitud de la ménsula. 

Módulo de elasticidad longitudinal del material. 

I Momento de inercia de la sección respecto del eje donde está 
situado el momento flector. 

La flecha así calculada debe ser menor que 3,5 cm5 

Anclaje en el hormigón 

El anclaje de la barandilla en el hormigón se realiza mediante un tetón de plástico que se 
introduce en el forjado. 

Las tensiones que aparecen en el hormigón cuando se actúa sobre la barandilla se pueden 
apreciar en la figura 3. 

F es la fuerza exterior que actúa sobre la barandilla. 

T
1 
es la resultante de todas las presiones que aparecen en el hormigón contrarias a la acción de 

la fuerza. Suponiendo una distribución lineal de tensiones, la máxima tensión ó
1
, aparece en la super

ficie del hormigón6 

T
2 

es la resultante de todas las presiones del hormigón en el sentido de la fuerza ~pcteri~r. 
Suponiendo como antes un comportamiento lineal, la máxima tensión aparece en el punto~irs,,bajo. 

Las tensiones en el hormigón vamos a suponer que se distribuyen en un área de a},tJlÍ:a d y l!RS:!;IO 
el diámetro del montante. _¡di')·;·,_> __ _ \'~~~}·. 

Son datos del problema la acción exterior F, la altura de la barandilla H, ~~diáiíÍ'étJ:g)Zi7'y la 
longitud de barandilla empotrada en el forjado d. .. , ··'''"' : · .zt 

•;'(j¡,'r<:_ . . <·._; /-.-,.- ·t:<t;:; 
Es necesario conocer cual es la máxima tensión que apareceK!{~{horn:llg(i¡¡ párá comprobar 

que puede ser resistida. ·•. · . · · · . ., :•:
0
2
7 

.. 

•Á ; ::.::+;0;:;~\c;·' 
Las fuerzas que equilibran el sistema son F, T1 y T2• ~~~ 

Tomando momentos respecto de la línea de acción de T
1 

se puede con oc~ el valo!$Cfe:ll;
2

: 
-~--::'::; 

F · (H + ;%)= T2 ·;%; - H+;% 
T2 -F· :% 

,,___ - - -<- ------ , __ 

Haciendo que la suma de fuerzas horizontal~,~~~a igua.jia·cero;se puede o~tener T
1

: 

"'"'- > 

T1 =F+T,; [ H+;%J T1 =F· 1+ :% 3 

/ -· ! 5 Cua~do la sección se d~mensiona en régimen p~ástico, también pJe<ie empleaí-se_ e~ta expr~si_ón para calcu_la~·Ia flec!1a jió~-~"e en 
el calculo de deformaciones las cargas entran sm mayorar y permanecen en el reg1men elastJco o muy prox1mas a el. '"''>.'-----. 

6 También pueden admitirse distribuciones de tensiones con diagramas en parábola rectángulo o simplificados a rectángulos. 
7 Se supone que el diámetro del montante coincide con el diámetro del tetón. 

• 
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De modo que la fuerza T
1 
es superior a T

2 
y, de la misma forma, la tensión ó

1 
es superior a ó

2
• 

La tensión en el hormigón se obtiene haciendo que el diagrama de tensiones lineal aplicada 
sobre el área correspondiente a la proyección del montante empotrado sea igual a T

1
: 

1 
cr 1 ·-·d·0=T¡ 

2 

cr =-
2-·F·[l+ H+~J 

1 d-0 d: 
?3 

La condición de resistencia se establece a partir de la comparación de la tensión que aparece en 
el hormigón debido a las acciones mayoradas con la tensión de cálculo del hormigón en compresión: 

ó,d Máxima tensión que aparece en el hormigón. 

ii
1 

Coeficiente de mayoración de acciones. 

F Acción horizontal sobre la barandilla. 

H Altura de la barandilla. 

d Longitud del tubo empotrado. 

_0 Diámetro del montante. 

J;d Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 

J;, Resistencia característica del hormigón en compresión. 

ii, Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón. 
-,:;:,,_ ,.,,., ,. 

cál~u1o d~~~l~Rrento secundario 
<- <:-~2\;:~~-;:·' -- - - --- '\"f?:~f>:_-_, 

é}f'' La: barra,Jígp.~orita.I S1Jperior es el elemento que recibe directamente la carga y la transmite al 
montante. 

:<;: " '·."··.•"·.·;-:'0?1<':;¡;.Y;'c;P" · 
: ... ··. Fl,m<Jdeló-dé cálculo depende de su disposición, adoptando fundamentalmente dos variantes: 
,0J¡v.<nzo 

'"M" a,yiga biapoyada, cuando se coloca nna barra sin continuidad entre dos montantes. 

<íf.''\i;g~ conti~Jl&~· cuando la longitud de la barra o la separación entre montantes permite el que 
11nir misma!t\j¡rra tenga tres o más apoyos. 

>: 
Cuando está definido el mod<¡lc\ de s.álculo hay que cargar la viga con las correspondientes 

acciones puntual y r~paFtjda, vistas el\,pupt~1 ,fnteriores, para comprobar las condiciones de resisten-
cia y deformación. .J'J,. :, ' J¡' 

Para una viga biapoy!¡,\t~:)~.s~diagrau;;~§ g¡¡¡,.;o'li"c'if;<\ciones flectoras con carga puntual y carga 
uniformemente repartida sün·l9s cfefiÍüdos en~l~f;igurá4. ----->. '- ----/-,',>,,/' 

Para una viga continua¡le tres vanos,loscdiagramas a utilizar son los de la figura 5. 

En est~4Ultimo caso se hlj:.~,ypúestp quela ca~Ji:a,puntual sólo actúe en un vano y la repartida en 
los dos. ,:; ''·,.""''" ,,. •

1
/:f:P j ' ·.. \ 

I)f'"cualquier manera de lo qlie se!tr<J,Ia e·s, de obtener el máximo momento y, con él, dimensionar 
la sección, tal como se hizo con el montáhte. · 

Análisis en régimen elástico: 
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M 
W?.-d-

cr, 

W Momento resistente de la sección solución. 

Md Momento flector de cálculo. 

ó Tensión en el límite elástico del material utilizado. 
' 

Análisis en régimen plástico: 

Md 
2·S >-x-

cr, 

2·Sx Momento resistente plástico de la sección. 

Md Momento flector de cálculo. 

ó, Tensión en el límite elástico del material. 

Cuando se trata de una viga continua, el análisis plástico permite dimensionar con una carga 
superior a la carga del análisis elástico, la hiperestaticidad proporciona una reserva de resistencia y el 
hecho de que en una sección se alcance el momento de cálculo no implica el que toda la estructura 
esté al límite de posibilidades. Para poder aprovechar esa reserva de resistencia se necesita que las 
secciones de la viga tengan la suficiente ductilidad como para permitir giros plásticos, esta condición 
se cumple holgadamente con aceros dulces de construcción, con madera ya es más discutible. En 
cualquier caso nosotros no vamos a hacer uso de esa reserva porque las secciones que se usan en estos 
elementos suelen ser muy delgadas y existe el peligro de que se produzcan abolladuras antes de que se 
materialice el giro plástico necesario. 

Para el cálculo de la flecha las expresiones a usar son las siguientes: 

Viga biapoyada con carga puntual: 

Viga biapoyada con carga repartida: 

P·L3 

f=---
48-E·l 

f == _5_·,;_p_· _L4_ 
384·E·l 

En el caso de viga continua, se va a tomar como flecha el valor correspondie~e al de;gna '•'~''"'"'· 
empotrada apoyada'. . .. ::''' 

Viga continua con carga puntual: 

P·L3 

f = -----;:~-
48-.JS·E·l 

Viga continua con carga repartida: 

p·L4 
f == /'¡ 

l85·E·l f' .. '· v .. ,. l···v 
Al desplazamiento calculado con la&•expre$iones1;uÜeriores,!ufy que su"ffia,rie 

que se produce en el montante y comparar efde~~a'#n"tdy;S.f!Jil& así~,Jenido 
t1 d 0 . _" > , . ---.'/:S:~~"-'' •·.( 1~-~.':.0~-iSid!S,:.i-. -· 

-z ,/S'sv>> -~~>,~r<r·~, 

Desarrollo de un caso i'" l \ ·"'·J."L'§:;;"'~~ 
;;r -·· . ,::.: \ ~"- \\ ··<;;;:~<,._._-;Js~_€;.,_,_: 

Calcular los elementos de una barandilla formada por lubos.eirculares de acero defú)lite elás-:r , •,_ 1 •• ,~ ',;~ 

tic o 2.600 Kplcm2
• La altura de los montantes es de í~ni y stl:~,~paración 2,5 m. Los elementos"horizon-

tales apoyan en los montantes como vigas biapoyadas sin continuidad. 

8 La diferencia con la flecha de la viga continua es pequeña y de este modo se simplifica extraordinariamente el problema . 

• 
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Estructura principal 

Hay que calcular para tres situaciones de carga distintas: 

l. Carga puntual de 30 Kp. 

El momento flector de cálculo es: 

Md =y 1 ·M0 =1,5·30·100=4.500Kp·cm 

Se precisa un momento resistente elástico de: 

W ~ Md = 4.500 = 1 73cm3 
CJ e 2.600 ' 

Entrando en una tabla de perfiles, el tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, da 
un momento resistente elástico de 3,48 cm3 y valdría sobradamente. 

La flecha en régimen elástico es: 

Q·L3 30·1003 
f = = = O 5 5cm < 3 5cm 

3 ·E ·1 3 · 2 1 · 106 
· 8 7 ' ' 

' ' 
2. Carga puntual de 125 Kp. 

El momento flector de cálculo es: 

Md =y 1 ·M0 =1,5·125·100=18.750Kp·cm 

2 . S ~ M d = 18.750 = 7 21cmJ 
x (J e 2.600 ' 

de perfiles, el tubo redondo de 50 mm de diámetro y 4 mm de espesor, da 
"a:mc:o de 8,46 cm3 y valdría. 

f = Q. LJ = 125. 1003 = 129cm < 20cm 
3 ·E· 1 3 · 2 1·1 06 ·15 4 ' 

' ' ·~·· •/ /'~í 
3. Carga l"fpartida de SO Kp/m. . ... 

.• ·• !['", 
La resultante~oblel montant\ es.: 

,/ •§'" .. Q = 50. (
2

•
5 

+ 
2

'
5 J = 125Kp 

/li' . 2 2 

• Esta car~(coincide cap !á ~~\;-apt(~i~t"l¡¡~~~)tcma~do en régimen plástico un tubo de 50 
'""'.(11(11de,d!ametro y 4 ni~·g<¿espe§Pr yaldpa coq:¡o soluc10n. En el perf¡] ya calculado para esta 

~atgt/se:pr0<;!l;hc.ei!Bdés¡:íJ~a!l1ie~tos¡!~uy 0peq1J~jios (a pesar de haber sido dimensionado en 
~~,g;ffuen plástico), por lo cjué se val dirr"mo válido . 

• /La solución como montante va a ser una sección de tubo 50 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 
1" Obsérvese como la flecha del tubo 50 4 se ha calculado en régimen elástico aunque se dimensionó 
de forma plástica. Esto es debido a que en el cálculo de deformaciones se toman las cargas sin mayorar 

• 
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y para el cálculo de resistencias se cogen las cargas mayoradas, de modo que en este caso el ámbito 
resistente cae en el dominio plástico y el ámbito deformacional cae en el dominio elástico. 

Anclaje en el hormigón 

Suponiendo que la barandilla se empotra una longitud de 15 cm, la máxima tensión que aparece 
en el hormigón, empleando un coeficiente de mayoración de acciones de 1,25 será: 

[ 
H+'f;jl 2 

cr 1"=y 1 ·F· 1+ d/ ¡·-.
/3 ) d 0 

[ 
10o+IYJ cr," =1,25·125· 1+ 

15
, 3 ·-

2
-=9l,66Kp/ 2 ~· 15·5 /cm 

,3 

La resistencia de cálculo del hormigón a compresión, suponiendo H-200 con un coeficiente de 
minoración de la resistencia de 1,5 es: 

Como f"';>ó,", la solución se da como válida. 

Estructura secundaria 

El modelo de cálculo es el correspondiente a una viga biapoyada. 

De nuevo hay que calcular para tres situaciones de carga: 

l. Carga puntual de 30 Kp. 

El momento flector de cálculo es: 

250 = 1,5 ·30 ·-= 2.812,5Kp ·cm 
4 

Se precisa un momento resistente elástico de: 

W ¿ Md = 2.812,5 = 1 08cm3 
(J" 2.600 ' 

El tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm~de espes"éír cumpliría ~plgadamente. 

La flecha en régimen elástico es: ·· · " 

p.¡} 
f=---

48·E·l 
30·250

3 
=053 

6 
, cm 

48 . 2 1 . 1 o . 8 7 
' ' 

A esta flecha hay que sumarla el deiplazamientodgl'mon~lJ11tepára obtener el desplazamiento 
total. , J .~ \ 'fcc.,¡¡,,, , ••' 

/,.- ,<' t, ·, ···'"'''' --;;f<c:. 
Cuando actúa la carga en el punto medio del.quitar\'üedos>s.i<Jtransmite la'ñí'itad a Í:ada uno de 
los montantes que lo sustentan, la flecha proilucida'í..¡¿.el montante que se ha dado cotn'i:"'?olu-
ción (tubo 50 4 mm) es: " 

• ;:-;· 
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Q'·L3 15 ·1003 

fm = = 
6 

= 0,15cm 
3 · E· 1 3 · 2 1 · 1 O · 15 54 , ' 

El valor del desplazamiento total es: 

8 = f + fm = 0,53 + 0,15 = 0,68cm < 3,5cm 

2. Carga puntual de 125 Kp. 

El momento flector de cálculo es: 

250 
Md =y 1 ·M0 =1,5·125·-=11.718,7Kp·cm 

4 
Se precisa un momento resistente plástico de: 

2. S ~ Md = 11.718,7 = 4 51cm3 
' cr, 2.600 ' 

El tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con un momento resistente plástico 
de 4,60 cm3, valdría como solución resistente. 

La flecha producida es: 

f= p.Jl 
48·E·l 

El valor del desplazamiento total es: 

125. 250
3 

= 2 23 
6 

, cm 
48·21·10 ·87 

' ' 

< 8 = f + fm = 2,23 + 1•2% = 2,38cm < 20cm 

La soluciói;>~E!tía1:Yálida. 
3. Cfucga repartida de 50 Kplino 

El moinento'flector de cálculo es: 

M =y ·M =15·0,S0·
2502

=5.859,37Kp·cm 
d 1 o ' 8 

Inferior al calculado anteriorn:¡ente, démodo que a efectos resistentes la solución sería la del 
caso anterior. 

En cuanto a ]á flecha, usado el tubo !~o 2 mm: . 
\~ ' <-, f< 

5· p·L4 

f = ----''-------
384·E ·1 

5·0,50·250
4 

=139 
6 

, cm 
384·21·10 ·87 , , 

/ ' 
Que también es menox aJa del cáso á,nterior. 

Pap elquitamiedci~'fa.~oh¡cjón seríad tu~o de sección circular 50-2 mm. 
/$+,;7 

' . 
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LA FORMACIÓN EN EL MARCO DE LAS MUTUAS DE AcciDENTES DE 

TRABAJO 

Jasé Gálvez Saldevilla 
FREMAP 

Como Uds .. sabrán en la O. M. de 22 de abril de 1.997 Se regula el régimen de funcionamiento 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, en cuyo capitulo II Régimen de las 
actividades preventivas comprendidas en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y 
de enfermedades profesionales, se recogen con cargo a cuotas las siguientes actividades relacionadas 
con la f01mación de la prevención en las empresas. 

Entre las mismas destacan con relación a la formación: la promoción de acciones, mediante la 
realización de campañas de sensibilización y educación preventiva con el fin de fomentar el interés y 
cooperación preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa, promover 
comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo de protección colectiva e 
individual, promover actividades preventivas básicas tales como el orden, la limpieza y el manteni
miento preventivo. Asesoramiento en materia preventiva mediante, entre otras, la realización de orien
taciones para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención, orientación en 
relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabaja
dores. Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de conocimientos en materia 
preventiva especialmente en relación con: 

Análisis de necesidades formativas 

Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores _. 

Realización de jamadas y seminarios sobre actualización y puesta al día de lq~onocimrentos 
en materia preventiva. . /f 

<:fL"-_ . _ _jy 
Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mi.§¡Jil,cislaactividad preve:ó'f:i;va. 

Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas:'diligil!.~,¡;~¡:>rincipalmetite a los 
directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa. ~-;.·: :::•<?:,·.>::> .•. 

De estas posibles actuaciones podemos deducir que un porcentaje impor~Í!nte de la a~~'Q¡f• 
de las Mutuas de A.T. estaría dirigida a las actividades de formación a todos losi\livelesid~fltr.o de la 
organización de la empresa. ..¡,: 

Por otra pmte no es necesario destacar la impo¡;t'\inciaqq.e la Ley 31/~Siia a la formación en 
todos los niveles jerárquicos de la empresa y fulll:!am~nlhlment~ los trabaj~_i!Gre,¡;. Son estos últimos 
los verdaderos objetivos de una formación que.wetepda ~ri IT\ÍÍ1imó de efidácia ·~n su desarrollo. 

La presente comunicación pretende:~;c!estasJ!~ ú¡nfboFfancj/q:~e la~lk'hlutcl~.s de accidentes de 
trabajo tienen en esa labor formativa, que tJ'hra: el 2Bñ,tJ"CÍ1'{1J)lifeddé'cjóh' de la sii\:i.estralidad laboral 

··.o':_-::--:·< "-t.. ._ ."«"'"-'- ú 
tiene que garantizar un mínimo de eficacia, no*Sólo'(n'li~uan.t(Fa'<~QUE» o «SOBRÉ•.QllE>> habría de 

~ ,v ·>"'~"''"//_'. --- -~ ,__. 
formar, sino sobre el <<COMO FORMAR~> tant9,:desqe'1jí prop~::m~tu~ a través de~,§us técnicos de 
prevención como desde la misma empresa, impfegnmdo#pe e.§a <l'ficia:~til:a todos los nit,eles;jeffitqui-

d 1 . / ,, " . ~.. . •bi!%'• cos e a misma. _,./ /V. . ·;q'<_.-. , ._.·.-~~ -·-- \;;" 

Desde hace mucho tiempo los especialistas qu" sé'handddicado a la enseñanza de los a~ltos han 
estado buscando una fórmula realmente operativa capaz de c~nvertir dichas enseñanzas en eficaG-es,,es 
decir, capaz de que «lo enseñado>> perdure en el alumno y posibilite una acción consecuente bien me' 
diante el recuerdo de lo aprendido, las habilidades adquiridas o el cambio de conducta esperado . 

• 
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A lo largo de mi experiencia he podido detectar que en muchos casos los prevencionistas 
hemos dedicado más tiempo a decir <<qué>> enseñar que <<cómo>> hacerlo y cuando lo primero ha 
representado el centro de nuestros intereses, más lo ha sido por necesidades de programación que 
porque pensáramos seriamente en mejorar la eficacia de nuestra enseñanza. 

No pretendo profundizar en el significado de eficacia docente, pero es evidente que para los 
prevencionistas o expertos en prevención esto último significa cambio de conducta de cualquier miem
bro de una organización empresarial frente a los daños profesionales, de modo que se generen en el 
seno de la misma las herramientas y estructuras que dentro del marco legal vigente posibilite la 
identificación evaluación y control de los riesgos a través de un sistema de gestión de los mismos. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado es ineludible que, los prevencionistas de 
las mutuas de A.T. o servicios de prevención concertados, nos tengamos que replantear no ya que 
enseñar, sino cómo, asumiendo el papel de catalizadores o gestores de la formación en el seno de la 
empresa sobre todo de la pequeña y mediana, y buscando la eficacia de la formación, la cual no cabe 
la menor duda que puede ser integrada e impartida desde la propia empresa, siendo nuestro papel el 
de profesor multiplicador, dirigiendo y orientando dichas actividades. 

Queda pues claro que la prevención necesita de la acción conjunta de todos los miembros de la 
empresa desde el director a los operarios. Para que cumplan su papel cada uno debe recibir la forma
ción en técnicas educativas o docentes que le permitan aportar su contribución a la formación preven
tiva. 

Por otra parte el prevencionista debe ser consciente que, aunque el empresario tenga la potes
tad de la organización del trabajo, son todos los miembros de la organización los que deciden y por 

•. .,. tanto se comprometen con la prevención de riesgos dado que los objetivos a conseguir son predomi
. ·· .· íiq¡¡temente afectivos o de modificación de conducta. 

"•: · •P,pr tanto para la realización de una planificación formativa a todos los niveles y previo al 
est(lblec;"imiento de los objetivos perseguidos se tendría que responder a las siguientes preguntas: 

_.;<-,'~-: ::~/'_.·:·-<);';> 

· i·¿;éllí\ll~ son los procesos de decisión que pueden influir directa o indirectamente en la gestión 
"'ii!'J!;\:• de la prevención en la empresa en cuestión? 

•<[Qtié:!nt~r.lpcutores juegan un papel pertinente en la consecución del objetivo prevención? 

···~~.cg;!§¡'!J'· ¿¡EJciste un~l~f"li~+~.plllún ?¿qué estrategias pueden desarrollarse conjuntamente? 

, , ).;••¿;Quéfortn~~~~~~pera y a qué necesidades debe responder? 

"• !Qilviamént~i;•sl queremos que la planificación y gestión de la formación en la empresa sea 
4'',"'·>,J.:<'-', P' 

.,;;:?r.:éffcilz deberemos ~0ntar con el concurso de quienes realmente deciden en el seno de la misma, es 
decir,.~tíí.tí'"§ario, dj!,yctivos, técnicos y representantes de personal de tal forma que dicha planifica
ción t~¡¡ga qpcionesj,Jl:é,~les de poderse llevar a la práctica con eficacia, no sólo en términos de hora
rios, có'Bertí'ira de per~:smal y cumplimiento ci.e obligaciones recogidas en las disposiciones legales, 
sino de capacidad r~al \ conseguir ,fnlt\mqpÍ~ca~ió.n de la conducta. 

Par_a ello el p&pei]~l pr~enciÓ~ist~bi<~1~&sjé el ámbito de ~na Mutua de A.T._ o desde el de 
un serviciO de pre':encron•·conceFt~do, •qeo,y {jr el9-t-$l!lrf¡¡Iembro mas en la composiCion del conJun
to de personas que¡planifica¡¡!"fl?esfi()p,~§lÍi.\f,~~¡¡:g¡§:l!;eirla empresa a todos los niveles, teniendo en 
cuenta que la ens.tñanza debeai'Sp·el)sad¡pnocJ.Iñiérlt6s,g\le puedan ser generales, ya que éstos estarán 
en relación con,¡~:l'tras compet.enéias (gestjoJ.fi~illid.~d, pr¿aucción, ... ), o bien tratarse de conocimien
tos Íll(Í~~~€~9:íficos e integr~~3~;e ... :~~¡i. ~illi~c .. :i"9.ión }~fesional para lo cual el prevencionista de una 
mutua o seJ!YICJO•d.»"flre.vención cpnss;rt~dofdebe·,apo;xl!~.se en el buen hacer profesiOnal de los propws 
integra~J_es de la empresa para poder ll~vw a\~a iealidad la consecución de los objetivos propuestos, 
insis_tjrríos de nuevo que no se trata de tdnfar la formación como la ejecución de una simple programa-

.. ,f)Óh, sino de deslindar en la misma 
,.·;;.• 

• ¿a quién formar? 

• 
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• ¿para qué hacerlo? 

• ¿En qué formar? 

• ¿Cómo lo vamos a hacer? 

• ¿a través de qué? 

• ¿Cómo saber que lo hemos conseguido? 

Para responder a estas interrogantes se hace necesario que el prevencionista adquiera forma
ción especifica como formador y como comunicador, planteandose la formación planificada (anexo 
1) y no como un mero acto rutinario de la actividad por la actividad, sino como el medio para poder 
obtener la modificación de la conducta que persigue el acto docente, en cualquiera de sus objetivos 
básicos de saber, saber hacer y querer hacer, siendo este ultimo uno de los primeros a abordar incluso 
en los planteamientos iniciales de la gestión de la formación en cualquier empresa, lo que requiere 
conocer la organización y sus componentes para poder implementar el importante esfuerzo que a 
medio y largo plazo exige la formación en cualquiera de sus facetas en la empresa. 

Por tanto el proceso de planificación de la formación en una empresa debe comenzar por evi
denciar las necesidades establecidas a través de la evaluación de riesgos, bien de partida, o como 
cambio de procesos productivos o de puestos de trabajo. 

Entendemos que para que la enseñanza pueda llevarse a la realidad práctica del alumno hay 
que definir las tareas en las cuales se evidencian estas necesidades, es decir, analizar el proceso de 
trabajo a realizar por el trabajador de tal manera que la formación en el control de los riesgos se 
integren en los procedimientos de trabajo, seguidamente se ha de establecer cuál es el cambio o 
modificación de conducta a implementar en la tarea, estableciendo el tipo de objetivo y los métodos 
y técnicas a poner en práctica para su consecución, para lo cual hay que adaptarse al recepto¡
alumno y realizarlo en el entorno más adecuado que posibilite la comunicación entre el docen,t<;"')i';e] 

~~ ~. 
A este respecto hay que destacar la importancia que para los trabajadores puede tqil!r e'J11l'i1(ho, 

de que sus propios mandos inmediatos se encuentren inmersos en el proceso de fonp'~~ión, éL"P~t 
adquiere un papel relevante a la hora de mantener en el tiempo el aprendizaje adqu)fictcÍ,.y:,posil')~¡if' 
taudo la comunicación entre mando y trabajador (en cualquiera de los niveJ~J(jérárq'Liic()s) en la 

comunicación de riesgos. . ___ <._:·::;-·_,_,_",~~ .. --- \";_\:)·:: _ --<_ \-tLZ+·:: 

El prevencionista que inicie el proceso ha de plantearse ademas'(~i'!lll\!~iiJl~!odosytéc¡üc~s . .)' 
cuales son las actividades concretas a realizar, así como cual debe ser su co¿d·~~ehi~<:!9,t(IJ'CUenta 
que el cambio de conducta en muchos casos será proporcional a la credibilida<;jidel prevendoñi'sta~;;iJv· 
que actúe como docente y la adecuación del mismo al trabajador. L~ ;:,>'!/'"'·· ··· 

Todo lo anteriormente expuesto no tendría sentido si tras el proceso no s~Jfealizar~la: observa
ción de las tareas por parte, bien del técnico de preve!]qjón o d"' los responsa¡f<,s de los tr'lfl)ajadores, 
a través de los cuales se constatara la puesta eflp~~ctjá,¡je lós Jonocimient

1
¡;fs adquiridos. 

Como conclusión a lo anteriormente expu\'sto¡.,;itpe'~ar #)esfuerzo e¡j>tiempo y medios que una 
formación adecuada requiere, se debería e.n .. ~cada a_.c. ti!'l!ci~· n ¡;(i\io··· r.J:riacio_' n fealizad. a en las empresas, , __ . ""~"'" 'SI'\ ~ 4,0 ' 

ser conscientes de la oportunidad que nos bri!l,¡j_:l"~nª··~1l:.Vrianü'e~s que lá~+propia ley 31195, 
propugna como elemento de control de los rie§g<Ís/Y''nl caef(:im:e!smefó'cumplimieiito legal mediante 
la realización de la actividad por la activid~d. _,,;tY"'" :,>;.,; \"·· •. ,., .. ·'-.," ' 

. / \ 'e;;;;;~" .. 
JI -~ 
S :~ ' 

¡ ¡' "·· 1 ·v cz,j 

• 
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PROTECCIÓN OcuLAR A TRABAJADORES AMÉTROPES 

Emilio Gallardo Aguilar 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Sevilla 

Introducción 

Aunque unos altos requisitos visuales no siempre son necesarios, lo cierto es que cada 
puesto de trabajo requiere unas determinadas exigencias visuales. Las campañas de análisis visual 
realizadas entre la población laboral han puesto de manifiesto un número bastante alto de trabajado
res con arnetropías congénitas (miopes, hipermétropes, astígrnatas). 

A estas arnetropías hay que añadir la presbicia o vista cansada, que a partir de los cincuenta 
años, o antes, afecta a la casi totalidad de la población. 

Todo esto implica el empleo abundante de gafas corno recurso habitual a la compensación 
óptica, ya que las lentes de contacto no siempre son toleradas por el paciente, ni en todas las activida
des laborales es recomendable su uso. 

Las lesiones oculares pueden considerarse debidas bien a causas de tipo mecánico (golpes, 
proyección de líquidos a presión, impactos de fragmentos volantes, .. .) como de tipo no mecánico 
(líquidos químicamente agresivos, radiaciones, .. ), siendo los primeros los más frecuentes. 

De la mayoría de accidentes provocados por los riesgos residuales no eliminables mediante las 
actuaciones preventivas habituales, las lesiones oculares por golpes o impactos son fácilmente evita
bles con el uso de Equipos de Protección Individual. De ellos existe una amplia variedad de diseños 
y rn\)Q.$l,l}>s,de monturas utilizables por los trabajadores de visión normal (ernétropes). Cuando el 
,tf~bajador•e'S,t\métrope, existen cuatro diseños de protectores adecuados para estos fines: 

·· '\ •'i•!,_¡¡s:paift11llas faciales, ya sean con visor de plástico o de malla en función de las característi
' •:~:~sZ~.~J,irnpª•ct~ que puede tener lugar, del puesto de trabajo en sí y del entorno; 

i:li S;~i'ii¿!J!J • Las'~á'fl!_~~~ ;ñon!\!.{.~ integral, de oculares neutros, resistentes al impacto, superpuestas o 
;l;:·,,t~tilizadas'i~~líJ~flll)lente con las gafas graduadas del trabajador; 

:•!J.i:~,§llgafasiti'po suplemento, con oculares neutros, resistentes al impacto, incorporadas a las 
· · ·'gafas corre.ctoras usadas por el trabajador y 

! Las gafas d/i#xnontura universal, con oculares graduados ópticamente según la compensación 
i.y que;precise~Th.trabajador y que posean una resistencia mecánica adecuada al nivel de riesgo 

'''"'i/-+if!i>. ' '/, 
pdt impacto. previsto. . . ··~ 

Desde el punt~ di:s¡ristade efic\cia,prpte~tor_¡¡,+<>palquiera de las soluciones anteriores puede ser 
aceptable. Desde elpun~;.de vista'e{g'\:¡nóqnco, en fl;i\ción del tipo de impacto previsto, la más reco
mendable es la últirnade1~llas, po¡;dó§b;nq'(ivos: ;,if"~"'': 

a) al efectuilrse la visión a ¡¡.'if:V:~~·;c¡¡~·hn s6L9 oéíl"Íar, plantea menos problemas de distorsión 
óptica. 

b) para p,,cider desarrollar eficazínent'e sU activ~dad laboral, la compensación óptica que precisa 
e]Jgibajador n~~~f~¡¡e por qu,~ftoi~cidir con~~~. que se le ha prescrito para la vida cotidiana. 

-~ \ . 

Certitita'ción CE 

,,tjié•' Hoy día, la legislación española exige que todos los productos utilizados corno protección 
frente a riesgos laborales, o de otra índole, lleven la marca CE que los identifica corno "producto 
seguro" . 

• 
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Para certificar y poder poner la marca CE en la gafa de protección con lentes graduadas a que 
nos referimos, son aplicables dos directivas comunitarias diferentes, la 89/686 y la 93/42, incorpora
das al ordenamiento jurídico español mediante los Reales Decretos 1407/1992 <<Equipos de Protec
ción Individual>> y 414/96 <<Productos Sanitarios>>. 

Si a esta gafa se la considerase sólo como un "producto sanitario", el proceso de evaluación 
requerido para obtener este derecho podría ser la autocertificación, ya que en el R.D. 414/96 tendría 
la consideración de <<producto a medida>>. Lo cual significa que el <<fabricante>> no estaría obligado a 
pasar ningún control previo para poder poner la marca CE en las gafas que suministrase. En cambio si 
es tomada como un "EPI", antes de ser comercializada tiene que superar el Examen de Tipo realizado 
por un Organismo de Control Notificado ante la Comunidad Europea. 

La conclusión alcanzada al respecto es que este producto debe cumplir con ambas directivas, 
de la siguiente manera: 

• Las exigencias relacionadas con la transmisión y difusión de la luz, los defectos residuales de 
potencias esférica, astigmática o prismática etc., es decir, las características que influyen en 
la visión del usuario, son consideradas aplicables a un <<producto sanitariO>>. Éstos son pues 
requisitos <<autocertificables>>, siendo el fabricante o el óptico que las monta quien se 
responsabiliza de su cumplimiento y hace una declaración de conformidad en este sentido, 
de acuerdo con lo estipulado en el R.D. 414/1996. 

• En cambio, las exigencías relativas a la eficacia protectora de la gafa se verifrcarán mediante 
el Examen de Tipo, correspondiente a un EPI. En este caso, se trata de evaluar la resistencia 
al impacto y algunos otros requisitos de seguridad, tanto de la montura como de las lentes. 

Para ser consideradas como EPI contra impactos, las gafas de montura universal deben superar .,¡;rffi2+ .. 
el ensayo de "resistencia mecánica incrementada" o el de "resistencia al impacto de alta veloci~j,<j,!!ll"á~: .. , 
baja energía". _,;e•-· 

En el primer caso los oculares ofrecen protección frente a riesgos de impacto cuya~fgía se¡¡,~f,';: 
como máximo, equivalente al resultado de dejar caer sobre ellos una bola de acero dec:4'f-¡tl'/déma~á · 
desde una altura de 130 cm. El símbolo establecido en la norma UNE EN 166 cotno marca Iáé: 

.\j - . "·Y<'<- -- ,;; "·; ·• 

seguridad identificadora es la letra "S". ·'' , ' 

En el segundo, los oculares pueden soportar impactos de energía)~~¡¡;i~FIYbvaleiÍt'e:¡~j~?de 
una bola de acero de 1 gr. de masa lanzada a 45 mis. La marca de segl!JL~!~•'"n+e,sf~<ié~ig¡;es libi~!I'a 

"F". ··-.!~~,,:•~;;~~"f"''' 
Folleto Informativo .~W 4ílfiC•••~ . '''·'''''"'Yl' ''"> 

El folleto informativo, que el suministrador debe proporcionar junto conJl¡da eje~ar-~1 EPI 
comercializado, debe reflejar lo requerido tanto en el¡¡partad<;.} .4 del Anexfil:del R.D""l¡'407/1992 
como en el R.D. 414/1996. Con respecto a éste ]Ptimo,~Y'~on;.¡ílejando cuant~,pidf el R.D. 1407/1992, 
se exige la existencia de: ·'. •, ;: ~\: _k.'_ /-_-,, .. ·.' .. '.1 :_._··. ' ~, ''·' f!l / 4 ·\'' ti 

• la afirmación de que el producto ~~~~~ eEi utjiz~d,o,{xcluÚvaméb~_e por un paciente 
deterrmnado, y el nombre de drchú'P~~~~· , . ""'"'~ ~-

• el nombre del médico o de la pers'lJ!!Mill1líi •:·•J."'·· :haJ11"1l'écho la presc~~ción correspon-

drente y, e~ su caso, el ~ombre de'icent;ái,~~ar~o¡ '""is"•~>. . , '\. . . 1 
• las caractenstrcas especrfrcas del procj)lét? mi!rca~a}eJila•]li'es~pp~IOn corresp~,!)dr¡;nte, rea-

lizada por un oftalmólogo o por un óptiéo./ \ :, ·•• ,, \ ···-···-··· ''·""''. :· · 
ti 11 : ''"';/ 

t ~~) 
Marcas 

Antes de comercializar su producto, el "fabricante" deberá marcar, de forma legible e indele
ble, con el logotipo CE tanto las lentes como la montura de las gafas, generalmente en una de las 

• 
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varillas de sujeción, siendo además conveniente poner sobre la montura otras marcas que identifi
quen al fabricante y al modelo concreto de EPI de que se trata. 

La existencia de marcas de seguridad sobre lentes y monturas no es obligatoria, puesto que en 
el folleto informativo que se entrega con cada gafa ya irán detallados el campo de aplicación y demás 
resultados obtenidos en el informe técnico. Si se decide incluirlas, dichas marcas se distinguirán de la 
marca CE, no causarán confusionismo con ella y, además, en el folleto informativo deberán ser expli
cados sus significados. 

Actuación del Óptico 

El Optico, independientemente de que actúe o no en la fase de prescripción de la compensación 
óptica adecuada, tiene tres alternativas para convertirse en proveedor de gafas de protección con 
lentes graduadas: 

a) actuar como simple intermediario, solicitando a otra empresa, que haya obtenido la certifica
ción CE, la gafa ya completamente acabada. En este caso el óptico no es considerado como 
«fabricante>> ni "montador", pues se limita a modificar las patillas o varillas de sujeción para 
adaptarlas a la anatomía del usuario. 

b) actuar en nombre de una Empresa, Asociación, Federación, Franquicia o similar, que actúe 
como <<fabricante>>. Partiendo de lentes inicialmente redondas de tamaños normalizados, 
las cortará y biselará para acoplarlas en las monturas de las gafas, obteniendo el EPI perso
nalizado para un trabajador concreto. Estos materiales les habrán sido proporcionados por 
la Sociedad en cuestión, la cual habrá seguido previamente los trámites establecidos para 

~~ obtener la certificación del producto final y es la responsable de garantizar que sus asocia
..... ,;¡,, dos siguen el mismo procedimiento y utilizan los mismos elementos empleados en las mues

:.: tras sometidas al examen CE de tipo. 

s)1J:cwar como <<fabricante>>. En este caso también confecciona las gafas partiendo de lentes, 
S]l.lé~tj!mbién cortará y biselará para acoplarlas en las monturas, obteniendo el EPI completo 
persóí'i·~lizado para un trabajador concreto. Ahora, sin embargo, las monturas las obtendrá 

v:• , :··d9J.f:UJ>~gyeedor y las lentes de otro, que puede ser el mismo o no, y estos componentes 
~Sii{ltY:C;'l:J~~~·~~:¡~~Yf~,l!;g~~~ que estar previamente certificados, puesto ~ue será el mismo óptico 

• , q\Jien·~e!lJl)~~;.tR:gq~~EiPfOcedimiento establecido para la evaluacwn de conformidad de sus 
·.:,.·: :;·.·.··pro¡;li~s ... f!iiseñ·~··-

--.'ryv)v~F~"'""-~\i;:-
··•'"'~·:éO!"' "Eibliogr,afía ~·· 

:!!"'*"'<'!J:f,:_> ~j! 
Real Til\'Cret9cl407!1992, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracolnufi"ifaria de l?s"fuipos de protección B.O.E. no 311 de 28 de Diciembre de 1992. 

Real Decreto 41411996, p()r el que se sanitarios. B.O.E. n° 99 de 24 de Abril de 1996." 

Norma UNE EN 166: Abi,il 
ñj '"":4·{i1P!ff 

Norma UNE EN IJ8:-Ábril ~~<i6 .• 1~:;11!'~\~~~::~pl)ii1J¡livi;dtiaf~g 

ll 
ojos. Métodos de ensayo no ópticos.» 

• 
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CONTROLES DE PROCESO EN LA EXTRACCIÓN DISCONTÍNUA DE AcEITE CON 

DISOLVENTE (HEXANO) 

l. Introducción 

J. Sánchez Cañaveral 
E. Fernández Fernández 

Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sevilla 
Junta de Andalucía 

Los procesos de extracción discontinuos de aceite de orujo de aceituna con disolvente (Hexano) 
constituyen una actividad económica típica de Andalucía, donde existen, en funcionamiento, un total 
aproximado de 50 plantas. De ellas la mayoría se reconvirtieron, años 70 y 80, para poder también 
extractar aceite de semillas oleaginosas, fundamentalmente girasol. 

Las características de estas plantas y sus procesos, así como del disolvente utilizado, hacen que 
constituyan una actividad peligrosa, donde el personal que las atiende no siempre tiene el nivel de 
formación requerido. 

La ubicación e instalación de las mismas, dada su antigüedad, ha provocado que se encuentren, 
prácticamente, en el centro de los núcleos urbanos y rodeados de edificaciones . 

La falta de normativa específica a aplicar al proceso de extracción de aceite con disolvente, 
preocupación constante de los empresarios del sector, así como de los técnicos autores de esta 
nicación, nos ha llevado a impulsar esta aproximación al tema, encaminada a establecer sislll)l'!ílfs 
inequívocos de control del proceso, a fin de evitar accidentes, en muchos casos con cons,eQ;¡'i¡'¡; 
mortales, de las que todos tenemos casos en el recuerdo, en las provincias más af€~CtilcJA<S; 
Jaén, Córdoba y Sevilla. 

2. Controles existentes 

Actualmente los procesos de extracción en plantas discontinuas ,c,.Fc"uu 

elementos: 

1 - Termómetros 

2 - Manómetros 

3- Explosímetros 

4 - Sensoriales 

l. En el proceso de desolventizado el cont~ol df,FP)Páli!'ras a la la mezcla de vapor 
de agua y hexano es una buena refere~,pa~¡¡ r~cjrcm/el f~IJ~J íi)ísmo, una vez que dicha 
temperatura alcanza los 100-200 PC. \ ··e;,.);. y¡ // ./ • 

2. El control de la pre~ión de vapo~ _&~~~r' ', \&', . : ~-~~ctores ~~~ fun?amental para 
la correcta eJecucwn de la funcwn de·tl . ~d~ji!liiJJac'que una p~esron madecuada 
puede dar lugar a efectos falsos~ ant. tras.Q_ de la misma~,yon lo que erró-

neamente, podernos dar por termina~~err~~- e~o. . ,) ''~\. .. ...• . ;.:•'•-: 
3. Es hab~tual que en todas las pl~nt~t_~>-e~trad?ra~ . rs .\ an,Q_~w~,r\~~e líexano

explosrrnetro, cuyo uso, ubrcacron y·esta~ de Il},antem .. entono srempre es el c~rrecto. 

4. La práctica tradicional de dar por finalizaJc,.{l prbcJso de extracción basándose e~'Ya~apa
cidad olfativa y térmica del "aparatista", tiene enormes limitaciones y entendemos qu&·e~ •. 
totalmente inadmisible, a pesar de contar con la prueba complementaria de otro operario, "'·1 

"ayudante del aparatista". 
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3. Controles que se proponen 

Entre los sistemas de control que proponemos, para su desarrollo tecnológico por los especia-
listas de este sector, están : 

l. Dilución del hexano en espacios abiertos 

2. Limitación de presión de vapor 

3. Seguimiento de la concentración de hexano 

4. Tiempo de operación del desolventizado en los aparatos 

l. Dilución del hexano en espacios abiertos. Como quiera que, a pesar de todos los controles 
que se establezcan en el proceso de extracción, siempre va a haber presencia de hexano en el 
momento de la descarga de los aparatos, piénsese que está admitido un "gasto" de hexano de 
hasta 2 Kg por cada 1.000 Kg de semilla a extractar, la mejor medida a implantar es la 
disponibilidad de espacio abierto en la zona de descarga, espacio en el que la mezcla de 
vapor en aire se diluiría, no alcanzándose el límite inferior de inflamabilidad. (Esta situa
ción no se presenta en casi ninguna de las plantas extractoras que conocemos y, frecuente
mente, se agrava con el acúmulo de semilla u orujo en los alrededores de la zona de extrac
ción). 

Para ello proponemos la aplicación de los criterios de las distancias que deben existir entre 
la extractora y los edificios colindantes , preconizados por la derogada Instrucción UNE 009 
(Clasificación de zonas) y la normativa americana NFPA. 

2. Limitación de presión de vapor 

Dadas las posibilidades de una incorrecta manipulación de la presión de entrada del vapor 
de agua, lo que ocasionaría un retraso o un adelanto en el proceso de desolventizado, pravo

una falsa finalización del mismo, con gravísimas consecuencias, piénsese, por ejem
PlSl, en la posibilidad de, como consecuencia de incrementar la presión hasta 3-4 Kg/cm', la 

':!1;:_.,_· .. _·.'_;, .···.·.· t·.o.· ·.r.'ín.\a_,_'.·c.·J···o.'n de un flujo laminar-tubular en el interior del apar~to que provocaría lecturas de 
';: ; temperaturas de sahda de vapores propia de fm de operacwn ( 100-120 PC), sm haber 

;k ?~~~~~~;:~:::::~.~:::;:::j:: P~';'" do wp~ O'""';""''" ,;po 

' 0 20'iz~~j~~~~¡.¡~!!Jiiti~~fa concentración de hexano en los aparatos 

• -<''• ,,;6:~~A--pesar a;~. las limitaciones que puede presentar la instalación de un sistema de control, 
i1Ji!"'fíl.~;,~iante ~(ldas, de la concentración de vapores de hexano en el interior de cada aparato, 

~-· prqponemi)s. se estudie esta posibilidad, entendiendo que el control continuo, en tiempo 
,,,>~}Té~i, de diO!~~ concentraci~~es, ver~~o ~ un sistema informático, ac~baría dando buenos 

resultados, .dil;'~ctamente enyproce&~ m directamente en el comportarmento humano. 

4. Tiempo de:opef~ción ~&SQl_,íiE;ntiziAoJ./J' 
Otra posi~]idái:Fde coi'itrg_l s)¡¡(a 1~ Wital~S~~..l1: un temporizador de apertura de la descar
ga de Io~j,aparatos,;•,conze>bJ~,~~¡q§~pd'sl('!,S,Oftén, indebidamente, los tiempos medios del 
procesojcle desolvérfrizaclo"'-~1~\\ no))ñpfcí¡;;;:ém\l, si fuese necesario, se alarguen estos tiem-
pos __ .<l(! ____ --·_:. _ J~l-"·_:·_.,,,~'"'f:t,_ ~0~:, 

"~~~~";t~mporizador ~~;~jrr~~~r~:¡;~~l ::'éirr;en¡o de la apertura de la válvula de entrada de 
vapor·de:agua1" · t· ;··· · •• ¡. , ~ -

{~\~ 

A . 1 4. Qoncluswnes 
"r.(: 

"''',. En 1983, con motivo de un accidente, con consecuencias acaecido en Diciembre de 1982, 
formamos parte de un grupo que tenía por objeto establecer normas específicas para este tipo de 

• 



IV CoNGREso ANDALUZ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO 

industrias. 

Esta comunicación la ha provocado otro episodio similar ocurrido en Septiembre pasado; 
esperemos que no tengamos que lamentar otro más, para que desde la Administración se tomen medi
das y se apliquen criterios. 

• 
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ARQUITECTURA TÉCNICA: FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y POST-GRADO EN 

AccióN CoNVERGENTE 

Alfredo J. Martínez Cuevas 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 

Universidad de Sevilla 

La Ley marco que entra en vigor en 1995, en su Exposición de Motivos indica que persigue el 
«propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la 
educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y 
constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más trascendentes para el futuro ... >>. 

De ese texto he subrayado algunos aspectos, corno base en que apoyo lo que manifiesto con 
posterioridad. 

Sobre todos ellos: la formación corno cultura preventiva, dejando por sentado que la cultura no 
se improvisa, que requiere tiempo, por lo que los resultados no pueden esperarse a corto plazo. Junto 
a ésta, la educación en diferentes niveles educativos, con actuaciones conjuntas y no individualizadas 
es de lo que trata esta Comunicación. 

Voy a centrarme en un sector productivo fuertemente castigado por los siniestros laborales: la 
edificación y dentro de ella en un colectivo con larga tradición en materia de seguridad laboral corno 
son los arquitectos técnicos. Colectivo que tiene relación directa con la materia desde hace ya dos 

siglos, corno lo manifiestan, de manera inequívoca, diferentes y continuadas normas legales 
!ilii.¡¡¡;¡:ld¡tsdesde muy diferentes concepciones políticas, corno son las que concurren en España en ese 

'él¡,pc>si<:ió·n se centra en mi experiencia docente de la última década, en que se conectó la 
:N!ft¡!'In:1ción · con la formación post-grado a través de la organización profesional, que 

S:8Q~tif:\lyf>nlqsj~c>le¡sio•s profesionales. 

de manifiesto esfuerzos orientados a lograr una buena unión entre enseñanza 
\!i!&'•Yll11!J).E!¡ ~~~iortal. Aspecto que la sociedad demanda y que con frecuencia- y buenas 

4~f~~iB~~t!l:;!;;¡;¡~~~~:'f~'~--:c:o:mo igualmente se hace desde la Escuela Universitaria de Arquitec-
' ,1,\l.~a,?Fecr\i Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos -ambos de Sevilla- el espíritu 

de la L~yJ'!e de Riesgos Laborales de considerar la formación en materia de prevención 
como¡,fos ci~íentos los que construir el futuro. Y no sólo con palabras, como lo demuestran las 
actuacio.!).~s:que ant&,rí!;>rrne11te a esta Ley se ~esarrollan. 

El futuro al muchas formas de actuación porque la 
cruda realidad, rncJs,tracl!l\,m<ediLan.~ indica que el camino que se sigue no es el 
idóneo para mE:joJra.f:il¡¡,¡~.lil~clici'®l!es'dE!¡,sE:g1\r~!,a'él en el sector. No podernos seguir instalados, 

de manera accJmogiüii~•!:~~.;Jr;i'~~~~~~~~~~~~t'"'""·;~;;·g;, que los resultados distan mucho de ser 
satisfactorios. 01 ~i~;~Í,~f:~~~c1~a:m~b~·i~~o;~s drásticos: comenzando por los 

dej$sector, urt(t:,m:¡yqc>r. de todos, desde el promotor al 
on<eraric>' como es el de posibilitar que esas 

nu<ev:ts"'~i~m de forma real y efectiva, sin cortapisas y 
srttl'ac:i011esanteriores tuvieron otros intervinientes 

escJ\p,:fsa ~<:>!4uuutoma de conciencia real y no ficticia del proble
tw"'''"''·u de todos los que tienen parte en el proceso constructivo; porque en materia de prevención, 

se hace todo, no se hace nada. Cuando ocurre un accidente laboral es que ha fallado algún 
eslabón del proceso productivo. Y qué más da cuál es el eslabón de la cadena que se rompe, el caso es 
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que se ha roto; el caso es que ha ocurrido un fallo en el proceso. Subsanar todo lo anterior sólo es 
factible con la adecuada y continuada formación. 

Seguidamente paso a concretar el Proyecto Docente objeto de esta exposición y que tienen su 
base en las ideas expuestas: 

En primer lugar en el AMBITO UNIVERSITARIO. La asignatura de <<SEGURIDAD E HI
GIENE>> se cursaba desde hace tiempo en las distintas escuelas españolas de Arquitectura Técnica 
como optativa. En el vigente Plan de Estudios, de 1992, de esta carrera universitaria la <<SEGUR!
DAD Y PREVENCION>>, tienen carácter de asignatura troncal, tal y como se establece en el Real 
Decreto 927/92. Se imparte en el último curso y se le dedican 60 horas lectivas (6 créditos). 

Desde el principio, como es lógico, se establecen los objetivos finales que se pretenden conse
guir en la Escuela de Sevilla. Son los siguientes: 

a) Formar a unos determinados universitarios: ARQUITECTOS TECNICOS, con base en Se
guridad y Salud, en general y en la construcción en particular. Ni se pretende, ni el tiempo 
posibilita formar especialistas. 

Esta formación, como debe hacerse con cualquier disciplina universitaria, debe tener como 
meta crear en el alumno un auténtico espíritu abierto y científico. 

b) Proporcionar al alumno el suficiente nivel de conocimientos como para que puedan desarro
llar las competencias que la legislación les confiere, incluyendo la capacitación suficiente 
como para que puedan especializarse, si lo desean, en la disciplina. 

e) Proporcionar al alumno un conocimiento exacto de sus competencias y responsabilidades en 
la materia. 

d) Capacidad para adaptarse ante las evoluciones de la ciencia y técnica. Objetivo que es coi~» 
cidente con uno de los <<Principios de la acción preventiva>>, exigidos por la Ley m¡¡¡¡§,?;de 

P.R.L. .?·f)~,,,, . '"'''' 
Para alcanzar tales objetivos generales hay que apoyarse en otros pedagógicos.Jii$~oS''''fcl,l¡clos'lf" 

mismos que propuso la Comisión de las Comunidades Europeas en la <<Reunión de gá'r~oyaR#jrde 
1993

. ~;~:~::~r el proceso de producción. A:, ':)).¿,, { 
·-:",$~{:.'< .. -· ,-. ·--e?? 

b) Conocer los principios de prevención de accidentes. ""'''~';!!JP''f · ... ··: , · . : .. · ''i', 
e) Poder identificar los riesgos y las técnicas de prevención ad;;r:ial§w¡¡'e1\é.§,;;,l""· , , . ·. ·.'· 

d) Conocer el marco jurídico de la salud y seguridad. ,; ~-"~'"'""'~~~:·,> .. ;, 
El primero de estos objetivos pedagógicos se consigue con el estudio de clas asi¡i)lu11as de la ""'·~~'"· 

carrera .. r-:o podemos olvidar las interconexiones_ entre las diferentes materias ~~~estudi~f'~lj:mo y 
su relacwn con la segundad y salud laboral. As1, en c~creto: .·... ~7 ;; '· , ... 

· En las materias de «Construcción>>, «fn"'talaíiqr¡es;(y¡. <<Equipos dr o~ra>> se aprenden las 

diferentes soluciones constructivas y .t·.·éc··\.ni·i:: .. ~ljs•.¡e .. s'.•·,pe .. c"fa?. :.· "'S}lnoc<¡las. _11·~-ra cumplir con éxi
to lo exigido por el R.D.l627 /97, de'"~bra;s d eoThst}}lcci~_,P(Art. ·8o:R.D¡

1 
1627/97). 

· Determinados documentos de los ~~u~"'de\l'~ ;: 4i~,Jt-~)irsa!U$1Jse aprend,kn a desarrollar en 
las asignaturas de "Expresión grá!J,q¡,¡¡jJ;iJ'If!Ifli1%_de}!f:';edi]?ib'1fés, valoraci~!ifes y presupues-
tos". (Art. 5. R.D.l627/97). '(_ ,,,;/'V" .,,, '· \ 

·En la de _"Programac~~n y organizaci~!!~'t ~pre .• Y:d~.Jo a·~:~;te un,~s ~e l~s~~fr?:!liJfl'ts de 
la accton preventiva : la plamficaca'Ín.('Árf15,d\ Í~~lí.h/95~~ .. ,,.~. ·· - : 

Esto es factible gracias al convencimiento d~Jós dt~~iptos p;ofesores que intervieneH:~n esas 
disciplinas. Esta circunstancia hace que la dedicación horaii'a real a la "SEGURIDAD Y PRE~~ 
CION" sea mucho mayor que las 60, inicialmente, teóricas. "·'''''-·· 

Respecto al contenido del programa cabe indicar que la temporalidad citada - 60 horas - posi- ""'·Z!:z· 
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bilita que se desarrolle, por un lado, el contenido exigido por el Reglamento de los Servicios de 
Prevención para el nivel básico (Anexo IV, parte A). Facilitando de esa forma la integración de los 
futuros profesionales, al menos en ese nivel empresarial. Por otro lado, esos contenidos se amplían a 
fin de enseñar al alumno otros aspectos competenciales de la profesión, en materia de seguridad y 
salud laboral, que le son atribuidos por determinadas normas legales: Ley 12/1986 y Decreto 2611 
1971. 

Todo lo expuesto, que es bastante, quedaría en poco si el profesional no continuara su FOR
MACION POST-GRADO. La continuación de la actividad formativa es factible gracias a la labor 
decidida, entusiasta y constante del Colegio Profesional, a través de su Area de Formación, iniciada a 
principios de 1990. La buena sintonía entre Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Colegio 
Profesional lograda por el espíritu de colaboración de sus dirigentes, lo hace factible. Sería aquí 
aplicable esa vieja frase marinera: "nunca hay buen viento para quién no sabe a donde va". Esta 
antigua profesión sabe a donde va, por eso le soplan vientos favorables; aunque a veces sean algo 
tempestuosos. 

La formación se ha realizado a muy diversos niveles y contenidos. Los datos que, resumidamente, 
aporto a continuación son elocuentes: 

CURSOS DE ACTUALIZACION: 
Duración variable, comprendida entre 30 y 50 horas lectivas. 

• N" de cursos . . . . . . . . 1 O (Entre 1990 y 1998). 

• No de alumnos ....... 625 

'·:~A:~~!ER EN P.R.L. ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
,J;¿ 

··'>¡Duración de 600 horas, según programa establecido en el Reglamento de los Servicios de 
Pl"eyención, Anexo VI. 

Los dos primeros se han realizado conjuntamente con la Escuela de Organización Industrial 
~-;; /Oj:\-P).),,Escuela de negocios más antigua de España. Intervinieron alumnos de Sevilla, Cádiz, 
~ <3órdol5a'J',4IJ:.uelva. 

<'!'?i--' ·;Pos~e!"!i¡ltt.;c~ri~§'pqpdiente acreditación de la Autoridad Laboral competente, en Andalucía 
'-'''•: ,<:>--,,; ···9·>-<--:, :_ ', _· ·'-':-"'-'088 

(DirecciónGerier.a,kde•'l'rabajo de la Junta de Andalucía). 
-ii:.~''· .· . N°d•"•"·M'"'""''t"'"""''·'"" 2 (E 1997 1998) 
,,_.,.,0 , ·• . • ·• .;,,_:y;._,,,,, e • · ¡.ts er . . . . . . . . n y . 

:::_;X!;~~'><< ·>:-:,,·,·J;'Y~';:::.T;,v"'~ ~: >. 
.• ;~¡¡;;y;;c···-- de alu"innos. . . . . . . 60 

... -~~!1 comienzo en diciembre 1998- a realizar conjuntamente entre Escuela Univer-
iii~l\)l!J'la y Col~gio profesional. Posee la consideración de TITULO PROPIO DE LA UNIVER-

DESEYILLA... ~ ; ~~ 
CURSOS DE CO~~,.AD~~EJ~~ i1::wEful DE SEGURIDAD Y SALUD: 

En fase de,éláí.loració~.f.l?grapi:¡¡ss/V'\p)HMljzarse con estructura común para toda Anda
lucía y e? sintonía 6''~~~€''A'Ií1g~~q[~:Y'Íos que se realizan e~ 5 importantes universi
dades europeas, para_l;;ques~é~\~~n,t~r!te:•b~p, Bruselas, Milan, L1sboa y Barcelona. 

Ese ngínero importa¡jte e~1nun:yro~. absolifr~ lo es más si se considera que la participación
con lí.a~<e.~pJ:h~r,f!iade c(ile~iádos,fntl\lo~ añ~s 1990 y 1998- alcanza al45 %del colectivo. 

·--. ·,_ ... _,--/ ,_-- 'f; ~--e~ 

p.ij¡)fonvencimiento en la tarea forín.~tiva;<Jis experiencias acumuladas, el rigor en el trabajo y la 
as:,¡;¡pí"á~ión por parte de clientes y empre~~s de los profesionales formados, ha dado tal credibilidad al 

, '"0~q~ipo docente que ha posibilitado la próxima incorporación de estas instituciones y de esos equipos 
··.· ·" a ambiciosos proyectos de ámbitos nacional y europeo . 
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Concluyo recordando a Federico Mayor Zaragoza: "la educación es la pieza clave del futuro 
que deseamos. La construcción del futuro es un proyecto que debe comenzar hoy". Porque, como 
dice el propio título del libro "Mañana siempre es tarde". Los equipos universitario y profesional a 
los que me cabe la satisfacción de pertenecer lo tenemos en cuenta día a día. Ahí están hechos y 
resultados. · 

• 



: 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 

_\1 



PRESENTACIÓN 
DEPOSTERS 



.1 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

'¡ 

j 

j 

j 



IV CoNGREso ANDALUZ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJo 

La Prevención Técnica y Médica del 
Síndrome de Vibraciones Mano
Brazo 

P Cáceres Armendáriz; M. J. Ruiz Figueroa; J. 
Ledesma de Miguel; J. A. Martín Hernández; F. 
Dominguez Á vi la; M. J. Pérez-Solano 

Vibraciones en Asientos de Tractores 
Agrícolas 

G. L. Blanco Roldán; J. R. Jiménez Romero; J. Gil 
Ribes; J. Agüera Vega 

Epidemiología del Consumo de 
Alcohol en Trabajadores de 
Andalucía 

luan Luis Cabanillas y otros 

Recursos de Salud Laboral en 
Internet 

Domingo de Pedro liménez y otros 

Lumbalgia y Trabajo. Campaña de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Elisabeth Purti Pujals 

Ruido en el Trabajo. Campaña de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Federico Madrid San Martín 

Accidentes en el Hogar 

Servicio Médico del Centro de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de Granada ;""'+" 

Enfermería y Salud Laboral. Unat· 
"---

experiencia docente 

M. T Be/monte García; G. Aguilera ManriqutC. 
Cristóbal Cañadas 

Procedimiento de Notificación, 
Evaluación y Control de Riesgos 

A. Rodríguez Tmnás; A. Núñez López 

\ 

Esquema de Contenidos del Real 
Decreto 1627/97 sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción 

Antonio Navarro Jiménez 

El Aula Permanente de Seguridad y 
Salud Laboral de la Fundación 
Laboral de la Construcción 

Antonio Navarro Jiménez 

Proyecto Sistema de Gestión Integral 
en Pequeñas y Medianas Empresas de 
Construcción 

Antonio Navarro Jiménez 

Cultura Laboral Preventiva 

J. M. Alcalde Huele; J. J. Martínez Crisol; A. 
Núñez López 

Prevención de Lesiones músc9lo
esqueléticas en Enfermería /:> .. 

G. Aguilera Manrique; M. T. Belm~rÍii€,G;;h~~;:_:_qfj '}ft~:;_ 
Cristóbal Cañadas ':>;< 
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LA PREVENCIÓN TÉCNICA Y MEDICA DEL 
SÍNDROME DE VIBRACIONES MANO·BRAZO 

Autores: Cáceres Armen':dáriz P., Ruiz Figueroa M.J., Ledesma de Miguel J., 
Martín Hernández J.A., 0omínguez Ávila F., Pérez-Solano M.J. 

Centro Naciona1 de Medios de Protección. I.N.S.H.T. Seuilla 

Condición de trabajo en la cual la 
vibración se transmite desde una 
herramienta, máquina o pieza vibrátil 
a las manos y brazos del trabajador 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

la exposición requerida para que la vibración 
pr!Xluzca alteraciooes, depende de: 
-la magnill.ld.de la vibración 
• B es¡¡:ctro de frecuencia 
-la duración diaria y acumulada de la exposición 

de u. -Enfennedades vasculares: síndrome d~ dedo blanco 
Grupo trastornos en """"• mara 'bra . 

indúcklo por VI c1ones ... 
y braz~, asocim a la exposición a . Enfennedades múscukl-6quelélicas: Enfennedad de 
~braciones. Kienbóc~ artrosis de codo 

. Alteraciones neurológicas: síndrome~ túnel carpiano ... 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS . ASPECTOS MÉDICOS 
• idoltifioooo del as principal6fuent6devib<acióa y · · Reducdón de la exposición a vibraciones: ',. Reconocim)entos médicos previos al trabajo 
evaluación de la expo5ición. 

· Selección de maquinaria de baja vibración 
antivibraloios 

·Vigilancia médica y epidemiológica 
. Información y entrenamiento 

'' )R}O~¡ ;; ' . Promoción de la salud en el lugar de trabajo 
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VALORACION DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MANO-BRAZO · 
. . · · -~· · . . IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO . 

VALOR TOTAL DE LA VIBRACIÓN 
de la aceluuión r.m.s. ponder;ada fm/1 2l 

ahv = ja2hwx + a2hwy +a2hwz 

-= acelera<:ión r.m.s. pooderada en frecuanda para el eje 1 (mili 

!igual imporunda a todos Jos componentes) 

RANGO DE FRfCUENCIAS 

8Hz a 1000Hz 

fiUiitl1!mlt~1~l!1lif!J~3«eJ,ii!JI'l.~~ •. 
Interpolación de las condiciones de exposición 

( 
A(S) ) 1.0S _Q;>_ = 31 8 
1m/s2 1 año ' 

EXPOSICIÓN DIARIA A 
VIBRACIONES 

Btnd;a en la acelención pondeud¡ en 
hecueneiu equiv.aleflle a 8 hora¡ 

A(8) = ahv • fT 
V"To 

T: dlnKX!ndllla~a~(hor; 
T.:~ de Nlan!n::llll (Btx:wa$) 

SI"'"""''" upooki"" • dUmotu =J 
ij) magniludes de vibración A(8) - 1 " 

2 
T 

T-LahViJ 
o J 

Dr (años) 1 2 3 4 

A(8)m/s2 26 14 7,1 3,7 
•'h•" 

Valores de A(8) pau los cuales es de esper.ar que se produ2can episodios de dedo 
blanco en ellO% de 1M trabajadores expuestos O y allos. 

Limitar las vibraciones mediante el diseño de la máquina, debería ser considerado como 
parte de la estrategia para conseguir seguridad de acuerdo con el RD 1435/92 de máquinas 

IJlli1@f!ol!lU!@J~IíJQI:J@tíi[c~~':;• · Máquina l~gal = máquin~ marcada CE . 
U.:.::.:O.:II:I.I.I.:d'"'-'I.:U¡¡¡¡;;OIJii""'"IW~i.íl!!!!.il_ --"'! ...... •·• Responsab1hdad del fabncante y/o summiStrador 
Si ah,¡: 2,5 m/s' (medido en - Este hecho debe reOejarse en el manual de instrucciones 
la empuñadura de la máquina) 
Si ah;> 2,5 m/s2 (medido en 
la empuñadura de la máquina) - los dalas obtenidos usando un método adecuado de ensayo deberán 

proporcionarse en el manual de instrucciones 
EJEMPlOS DE MAQUINARIA 
QUE TRANSMITEN VMB - examen CE de tipo 

ENSA'iO CE DE TIPO 
(Si existe método normalizado, usarlo) 

~ darinfoonaciOOsobreel~ienloenvbadooesde una herramieJ 

~ ptep:XCionar resulracbs 1an pr6xirros COI1I) sea posille a las condiciones reales· 

-·- ..... 
•~ .· ...... ;;_ · .... , '· . : . · PROTECCION PERSONAL . . 

• 

Cualq uier EPI deberá ser marcado CE 
de acuerdo con tiRO 1407/92 

PROTECCIÓN CONTRA lAS VIBRACIONES 

los suministradores de guantes deben p~~::~r:::,~~~:!~, 
transmisibilidad vibratoria obtenidos je 
GUANTE ANTIVIBRACJONES 
guante que cumpla el requisito: 

'f"Rt.t~--... ... - .... 
-~~~ ll'lltrr¡¡lo de frecuencias: 31,5 a1250 Hz. 

TR~~-_.,..,_,....,. 

TRANSMISIBIUDAD 
Razón de las aceleradones medidas en la superfkie de la mano y J¡¡ ernpul\¡dura. 

- ~·~ ............... JU.~-~ .... ol..,...,. ... 
TRs • TRab •.....V._,. ...a..t6ooac~•l4 

lttflll......-... 
P; .... ,...."'._ ·--11'--av-

·Valores de lransmlsibilidad rnayorl:S de 1 indican que el guante amplif~ü~la vibración. 
·Valores de tr;~nsmlsibilidad mei"IOI'es ele 1 indican que el guanle alenúa la vibración . 



IV CoNGRESO ANDALUZ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO 

, , 
. GUIA DE VIGILANCIA MEDICA . ; 

FACTORES DE RIESGO 
CONDICIONES DE TRABAJO 

o TIPO/USO DE HERRMtiENTA. NNV\J ·.·· o.·· .. • Frecuencia {Hz) 50 Hz.: 

• Aceleración (nifs2) : [U 
-Hoasaldla ~ ~ 
. oras trabajados al a~ 1 s 

·'~''"''"""'""''"' ~ 
D POSICIÓN y MOVJMJEI\'TOS . ..• . • o'.\Qvimienlos repcritivos de mul'le-c:a 

• Golpeteo con la heffamienta 
• Posición foruda de braz()"mufiec.il/lm . ' 
.,.,~;,.,~"'"'""''"'""" ;.: ~ 

0 ~;r~~ETRABAIO ~ \ 
ANTECEDENTES 

0 ANl!CWENTES DE EXPOSICIÓN 
'MI~ OCUp.1d01Uies p!'evios 
• úposicióo eldralaboral a vibraciooes {aficiones) 

0 EJ'•ifEI1~1tD.'\DE'i Pl:f\'IAS 
'Alllt!l:eden!es vasculares periféficos ~ - H!pl,lreorhn•Üd 4! irfll 

- r ,.n.)rnena ·le f.:Jyl!~ll(l 
• 5Jb~(¡\)f!~5 

• AnleCedenl m.!if f( · rcrimriti~ ~\dpul(•·humeral 
es reu ICOS O .1ftf ICOS ... • fl~~a·tJ,.1c!!Iión doJ,;ron ~ ]~ muile(~ 

'Aher.~dooes de b movilichd en mienb-os ~iores 

_ HABITOS Y TR>\T>WJfNTOS. 
• Fumar 
• TOIN de IT.Edic.amenlos • fkri1·4t-k>!i l'r;nwmmi<·r¡.< 
-"'""-""""'"""""'----• - . .\.nlil.'<»l..:~'f¡_liw)'i ur.ll..'> 

0 ANTKEDfNTES FAMILIARES 
'A1Jeracione5 ViKll~ perilérias 
• Sfndromes reum~Hcos 

- ¡: hloqtll.'unt(1. 

PE R'f 1 L O J:' R 1 t S G O V A'l O R A e 1 Ó N e 1.,1 N 1 C A 

• 
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VIBRACIONES EN ASIENTOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS 

G.L. Blanco Roldán; J.R. Jiménez Romero; J. Gil Ribes; J. Agüera Vega 
Dpto. Ingeniería Rural. ETSIAM. Univ. de Córdoba 

1.·1NTROOUCCIÓN 

las vilxaooou de bll¡a 1tecoor10a que se P<OdUC4!tl en el 
"""'"'" del tractor como coosecooocia de las í«egulandildes del 
1erreno, son espeoa&mente noctvas al cotnddlt SIA ffecoendas 
con las de ll!50113nelil de la regiÓn lumbllr oo la eolumna 
vertebral (3 a 5 Hz ) y de d~Ve~sos órganos internos, dando 
lugar, Iras un penodo de exposiCión largo, a efectos patológico$ 
de gravedad vanable, $1endo los más lrecuenle$ en lracloostaa 
los da!'los en la regíÓ!l lumbat, Jos cuales pueden Ilegal a set 
p<l(fnaoontes 

El mterés de nuestto lfabaJO, nace tanto de la magnítud del 
P<oblema como de la carencia oo estudiOs al respecto en 
Espai\a 

2.· OBJETIVOS 

Deté(IOinal la inffuencra de las condiCIOOes oo lrabll¡o 
(vtlloeldad, superfiCie de rOdadura, tipo de apero) en la vibracl6n 

. del asiento del tractor, y evaluar la expoliCión a la que el!á 
sometido el ttactonsta de acuerdo con la Norma ISO 2631/1 
(1965) 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos se han realizado sobre un tractor de doble tracción 
(76 kW.) y un tractor de cadenas ( 58,8 kW.), a distintas 
velocidades y distintas superficies de rodadura, en operaciones 
de laboreo y transporte. 

Equipo de medida de vibraciones (BrOel & Kjaer) 
Unidad de medida en asientos (aceierómetro triaxial) Fig.-1. 
Unidad de acondicionado y registro 
Registrador Magnético 

Análisis en Laboratorio 
Tarjeta de adquisición de datos {convertidor A 1 O) 
Análisis espectral ( Fast Fourier Transform- FFT) 

4.- RESUL TAOOS 

1.- Para las velocidades normales de trabajo (1,5 - 2,5 mis) y 
con todos los aperos ensayados se supera el '/Imite de 
capacidad reducida por fatiga para ocho horas de exposición' 
(ISO 263111), lo que disminuye la capacidad de trabajo y 
ocasiona principalmente fatiga (Fig-2). 

2.- Que Jos niveles de vibración superen o no el "limite de 
exposición para ocho horas· {ISO 2631i1), depende 
principalmente del estado del suelo y de la velocidad, 
encontrando mayores niveles en suelos rugosos y duros y a 
altas velocidades (Fig.-3). 

3.- En el tractor de ruedas, los espectros mantienen unas 
componentes de frecuencia similares, aunque con niveles de 
vibración más bajos en las pistas de mejor estado, y dentro de 
una misma superficie de rodadura mayores niveles a mayor 
velocidad. La energía de vibración se encuentra concentrada 
entre 2 y 3 Hz. para la vibración vertical, 1 y 2 Hz. para la lateral 
y 1 y 1,25 Hz. para la antero-posterior. En el tractor de cadenas, 
las componentes de frecuencia varían con la velocidad desde 
4,9 Hz. a 0,7 mis hasta 16,65 Hz. a 3,1 mis. (Fig.-4) 

'·' 

" 
VECTOR SUMA 

¡:¡ 04 

% 
~ 011 

'·' 

" 
• 

O.!í '·' 
VR.OCIDAO ( .. ~) 

vumo:.AA RWI:JiSU.E 

·-·- VO!Ttr::f.W. ARIV<Sll\0.0.0. 

- UL 1!1/A~ Sl.l';ltli:AX) 

-""""' 
' -"-'0 
-L CRf_ l!ll•) 

",-lf-{&1>1 

F1g ·2 Valor de víbración .continuo equivalonlo del vector suma para todos Jos 
aperos ensayados con el tractor de doble tracción. 
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• 

-~-~-· .. ·---·-.. -·~--... (I(";~,G.l!<lllp.t.,IR .. 16,16._ .......... ""'~ 

q 1:_ ..... i 
' . ~ . . . . . ---....• _,......, .. ,, .. 

$.• CONCLUSIONES 

Se ha comprobado que dlmlnle lllllllba)O. el concludof de 1111 
llaáOt esta 10il1lllidO a Mieles de ~ibnlc:lón que 1\aA ~ 
itlaceplal>les en reladón a los llmiles estableddol en la Nolma 
ISO pata un tiempo de~ normal de ttabaP 

La11 frecuenciaS mts llgnltieallva$ de la ~ib111dón en el asiento 
COinC:Idell en Qtall medida can las de ll'llbima sensíbilklad pata 
el hOmbre. encanttando que los alliKIIOI ~ que 
klco<potan la mayotla de los lrac:tO<es llgricolu 1011 lncapace$ 
de alslat a estas baJa$ frecuencias • 

•• 

--.......ow-·· 
-e; .. ,.,.o 
-..--.. --- ........ 
-te.•'"-• --

Ftg ·3 N--... la --($%)• dlotii'IIU ..,.,.._.y 
IUI*IiaftdO- T--ll'li<:Oén 
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EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN TRABAJADORES DE 

ANDALUCÍA 

Juan Luis Cabanillas y otros 

OBJETIVO SUJETOS Y METODOS 

1. Estudiar los patrones de consumo de 
alcohol en una muestra representativa 
de los trabajadores de las provincias 
occidentales deAndalucla por sectores 
de actividad, categoria laboral y nivel 
educativo 

Dlaefto.: transversal 
Población análisis: 
• 3.873 trabajadores varones 
• Provincia• occidentales de Andalucia 
cuestlonartoa: 
• Ftecuencla..Cantldad de consumo de alcohol 

CAGE 
Análisis descrlpHvo 

RESULTADOS 

CONSUMO DE ALCOHOL 

80 
10 

•• 
50 

"" 30 
20 

coNSUMO DE ALCOHOL POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

EDAD MEDIA INICIO: 16,7 AÑOS (16_!3-16,!1} 

CONSUMO MEDIO ETANOL: 23,3 GRSID (22,5-24, 1) 

" o 
Agrop Construcc lndua.tr S&rv 

CONSUMO DE ALCOHOL POR 
CATEGORIA LABORAL 

• 

CONSUMO DE ALCOHOL POR NIVEL 
EDUCATIVO 

80~-

l 70 

" "' 40 

'· 

'· 
'· •. 
•. 

CONCLUSIONES 

COillumlrWbidu .t:leobókh Huna GOndi.ICll ~ dlfUndktl .mn 
IOIItr•b,,JidorH. fl% c1o1 l~tnl~ H rÑUCiclo,~~ .n.UO. Jo$ 
lt•baJJ;doiWI mM J4vtnt•, a dlferwn;~ di Jo q~ ~ .. '* pobllclón ....,.,, 
Lam•roM .lit lo. tn~~tom1111 btóldMIIooh6!tca ~un 
~lr6n clol ~o m~~ t..ta40 D" de fi1no4pwo 11 dla, 

t.o. dlfRtlvos p .... litan .. tMa mil alla: • ·~ y !<NI tr&blPAalft 
o;;uallftca~ IQ mM 1111u diJ ~ peagrom y~ 

loa ltabtiifldorn da la ~ P""tlllan ~MM rNt *'-n.d .. da 
CDI!IlUIIlOI ~y nocivo q¡.11- .......,. M010N0 dll activklad 
t~Mia J;ual 06111'111 ~on 111 PI"QQIMdlo ICbrlc d!t nano! pusv J~o • 

AltUli!Mttatlllllllllll~~~por .. ~~lnuya tf-· 111cohoJ. 84' ..... ~~- "'- Nducclbn dli COMIIITIO an 
lu t. ... da b8badorH paUgrt** r IIOIIlvQa PIN n~ ...._.llvo aal como u. 
•n 11 madla !fttlllllcla conauma O. Mllriof puta. ' 

Dr. Cabanlllu Moruno. SAS 

Jlc:abanlliU§ac.•aa.ciC$.04 

• 
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RECURSOS DE SALUD LABORAL EN INTERNET 

Domingo de Pedro Jiménez y otros 

INTRODUCCION 

En un momento en que la Seguridad y la Salud Laboral en el trabajo adquiere una 
especial relevancia, las nuevas tecnologlas no hacen otra cosa sino promover su difusión. 
Hemos visto conveniente pues crear una página que unifique los recursos disponibles en 
la red al respecto. 

OBJETIVOS 

1. Unificar todos los recursos relacionados con la salud laboral de la red INTERNET 
en una sola página Web con el propósito de facilitar a los interesados en el tema el 
acceso a la información disponible al respecto. 

2. Ofrecer un punto de encuentro donde poder ubicar las páginas especializadas en el 
tema. 

METODOLOGIA 

Se hicieron búsquedas (del 1/1/95 al 30/10/98) usando los siguientes descriptores en 
los buscadores que se detallan. 
DESCRIPTORES BUSCADORES 

Salud l.aboroi ..................................... Occupational Health 
Medicina del TrabQ,)o ................... Occupational Medicine 
Enfermerfa de Empresa ... Occupational Health Nursing 

Industrial Nursing 
Riesgos Laborales .................. Occupational Health Risks 

Accidentes de Trobajo ...................... Industrial accident 
Prevención ....................................... (Accident) Prevention 
Seguridad e Higiene .......... Industrial Safety & Hygiene 
Psicosociología ........................................... Psychosociology 
Ergonomía .......................................................... Ergonomics 
Accidente Laborai ........................ Occupational Accident 
Enfermedad profesionai... .................... Industrial illness 

RESULTADOS 

Q)infoseek .. 
·-"...-

EL BUSCADOR 

El priller 
buscador hispano 

http:/ /members.tripod.com/~DomingodePedro/saludlaboral.htm 

Junm nr ~nn~tun~ 
(.,.. .. ,... .. ~,. ..... JO<""""'~'' 

• 
PREVEXPO 98 

CÓRDOBA del l 1 al 1.3 d~ Novlemhr& 
f'ol;:::<;,v U<: Cung~t>~01 y b¡.>e~IOn«> 
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LUMBALGIA Y TRABAJO. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Elisabeth Purti Pujals 

• 
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RUIDO EN EL TRABAJO. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Federico Madrid San Martín 
ASEPEYO 

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

«BUEN TRABAJO>>. RUIDO EN EL TRABAJO 

ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social no 151, desarrolla una campaña para la prevención de los riesgos laborales. Un método 
divulgativo utilizado para la información de los riesgos son los posters y trípticos, sin embargo, la 
mayoría de veces estos medios son complicados y no motivan su lectura. 

El objetivo de la Campaña de Prevención de Riesgos Laborales es llegar al trabajador para 
informarle del riesgo laboral, a través de textos minuciosamente seleccionados que describen el ries
go, sus consecuencias y las medidas preventivas a adoptar, dentro de un diseño gráfico innovador en 
el ámbito sanitario y laboral. 

RUIDO EN EL TRABAJO 

. ····•·c•,<.:.v. El ruido es uno de los riesgos considerados en la Campaña al ser el riesgo más ubicuo a la 
may1lm¡¡. de los trabajos industriales . 

. ·•"''J;,i;íesión inducida por la exposición laboral al ruido puede alcanzar deterioros auditivos que 
··óti¡:'J1~~yJ~ la simple dificultad para detectar sonidos de baja intensidad, pasando por la dificultad 
pát;a la i_nteligl~ilidad en conversaciones con varios interlocutores, hasta la aparición de sordera 
illdpaeitante p¡\j,a la vida personal de relación social. 

>,:;: ()>-~':-/}, ,:·:\;_· _:-·.:: --_::;,':;;,"" 
.x,jiíi'~"l~~~??:e.~~]l(gs~~};!~~q_ueremos trasmitir a los trabajadores son: 
· -~;_t~iÍ!ft&afl~~('¡ón es.u"rifJ,~!'tdo de carácter superior ya que nos permite la comunicación con nues-

. _.···• '• . ;~5;~~j~nfés" -··· 
""""' • ..,1~5ff·~:~;~~:~~~:~~~~~~~ión inducida por ruido es muy común en los trabajadores de muchos tipos 

tsJ2i~i,Jirdida fl\'udición inducida por ruido puede evitarse si se usan protecciones adecuadas 
"''aeslle el pri~c(J¡io y durante \?da la >~posición. 
En los servicios Médicos Preve~tivosÍM:ASEREYO los trabajadores pueden encontrar el ase-

soramiento que nec~Sit~ij,~parai,~Vit&~ \~ ~C-~Ó~~lJP{f~_J del ruido. 

J .
. _,_l···"· .. ' --~-~-:.:.-~_-~_: __ :_~-'------·-·-··---·_;_ •• _._· __ ;_. _;_v•~~~t~··:~~;;;"9 
-~o -· ~ "' ,t~;~i}_; ;OL , -

// .. / <••·'") 
\'~'-· ;'/ . ·-- ,~-, ·,:{7!~ 
''é~\t¿ <,-. < _,:(;' u•{;:J.·-- ,. 

-~.--.• __ ,·"-~.::_¡~s;~f!2:s/i5/:::is:t'is:· ;::,~;:_:,:,.-:;- :l' ::· 
, ~,.;,;;Y'' 

• 
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AcciDENTES EN EL HoGAR 

Servicio Médico del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Granada 
Junta de Andalucía 

ACCIDENTES EN EL HOGAR 

SEGÚN HORAS DE PERMANENCIA 

SEGÚN ZONA DEL CUERPO 
AFECTADA 

SEGÚN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

m SECUElAS Y AS IHE~CIA 

.ASISTENCIA 

QiEOU~lAS 

os6co lESlOH 

SEGÚN EDAD 

SEGúN TIPO DE VIVIENDA 

SEGÚN SEXO 

SEGÚN LUGAR DONDE OCURRIÓ 

SEGÚN AGENIE CAUSANTE 
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ENFERMERÍA Y SALUD LABORAL. UNA EXPERIENCIA DOCENTE 

Introducción 

M. T Be/monte García; G. Aguilera Manrique; C. Cristóbal Cañadas 
Universidad de Almería 

El presente trabajo se está llevando a cabo en la Universidad de Alrnería, en concreto, en la 
Escuela Universitaria de Enfermería, donde la asignatura de Salud Laboral está contemplada corno 
materia optativa dentro del plan de estudios conducentes al título de Diplomado en Enfermería, con 
una carga lectiva de 5 créditos anuales. En el transcurso de la docencia de la enfermería, el estudio de 
las diferentes disciplinas estaba aislado, pero en la actualidad el estudio de Salud Laboral tiene un 
enfoque que incluye un conjunto de enseñanzas simultáneas donde los procesos patológicos, etiológicos, 
patogénicos y clínicos de las enfermedades profesionales y el plan de cuidados de enfermería se 
interrelacionan. 

El trabajo en los hospitales y centros sanitarios presenta una serie de características que lo 
diferencian claramente de otros sectores de actividad. Aunque, tradicionalmente, no se ha considera
do al ámbito sanitario en el mismo nivel de riesgo que las actividades industriales, mineras o de la 
construcción, hay qne tener en cuenta que los trabajadores sanitarios se encuentran sometidos a una 
multiplicidad de factores de riesgo de diversa naturaleza, los cuales no se encuentran suficientemente 
valorados, ni por los técnicos encargados de la prevención, ni en muchas ocasiones por los propios 
trabajadores. En un centro sanitario podemos encontrarnos riesgos relacionados con las condici?IJ,eS 
de seguridad (riesgo eléctrico, caídas, golpes, etc.), con el medio ambiente de trabajo y mic.~péÍilnll 
laboral (ruido, iluminación, contaminantes químicos y biológicos, ... ), con la carga dé"ttabajo 
(sobreesfuerzos, manipulación de cargas, movilización de enfermos, trabajos en biped~Fación, ·-"É}} 
con la organización del trabajo (tumicidad, estrés, síndrome de Bumout, ... ).Todo )dto~os.llev¡¡ie~ 
pensar que hay que actuar más allá del campo tradicional de la seguridad e higi<¡i~enm~teria'de' 
Salud Laboral. Es preciso abarcar otros aspectos, nuevos problemas corno las les.io¡j"é~or Ill.ií:'<;¡iil1Íen
tos repetitivos, riesgos para la reproducción o problemas postura! es. End~.~m~tiva, cu~q),üer dañgá la 
salud relacionado con el trabajo. La promoción de la mejora de las G'en\:Ü~ig(!<'s·de trapajo diri¡\ida a 
elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajado~e8"6'1i'"~\! act.i~.~dlaboral 
cotidiana es el objetivo principal de la nueva política en materia de Prevención, cuestion que"QQ, 
debemos de olvidar al formar futuros agentes de salud para el siglo venidero. {.' . ... .._ 

El enfermero representa la figura del educador sanitario por excelenci')¡,i¡,a pueit~ en ~archa 
de un conjunto de medidas de acción preventivas ade~das a 1~ naturaleza dfl~s riesg~et~~tados 
e~ el trabajador y el control posterior de la e_f,~ctivi~a~~; de¡tli)has rnedid~tc~psti~yen elementos 
bas1cos que el alumno debe conocer y maneJarfa~~ s¡b~r .. áph.faren,¡a pr~~!J·c· a

0
_l.as !meas generales 

recog1das en la nueva Ley de Salud Labor~l·J:::ero e~~l~ntea-fn'!en,t/imcJál;,I).\? ~~rve para completar 
el proceso de formació~ de los fu~ur?s enferlP:~~~s~si~g~~~l~::~~:t_p~P,}]¡pa fofnlá:~ión en Prevenci~n 
que les dote de un meJor conocJmwnto tant~~?l¿iiJlc~nc€'i~q5J.j)!l'tlesgos der~ados del trabaJo 
(enfermedades profesionales, etc.) como qe•la form'l,~re,ve¡¡irlós y,evitarlos (edu'c¡¡ción sanitaria). 

Con el estudio de la asignatura de S~lud ¡-..ab'~rq)(i1-;;;i1J:a~~-c~lcar al alurnno:~ue ~t;,~,jlctua
ciones deben estar basadas en la atención al:ibdivitfuo cbm~un ~ertl'io-psi<;p,social.que'aprenderá 
acciones orientadas a su propia prevención, f()~el\i~ndo 'hsí \su'']Jru;licipaci.fu' ~~'la'p~om"'~ión de la 
salud, manteniendo como profesionales de la enferrl'.efia u~a,áctitud responsable y ética ante e!t~aba
jador, empresa y comunidad. 

• 
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Objetivos 

Objetivo General 

-Introducir al alumno en los conocimientos que encierra la Prevención laboral, promocionándole 
un entendimiento formal del principio de prevención integrada (que recoge la Ley de Pre
vención de Riesgos Laborales) del entorno laboral y su influencia en el ser humano para que 
pueda actuar antes de que se produzcan daños a la salud, participando activamente en la 
promoción y mantenimiento de la salud de los trabajadores. 

Objetivos Específicos 

- Dotar al alumno de conocimientos para evaluar los distintos factores de riesgo presentes en 
los puestos de trabajo. 

-Promover en el alumno el desarrollo de actitudes laborales saludables. 

- Capacitar al alumno para que proporcione atención de enfermería de calidad siempre desde el 
punto de vista de la prevención y la educación sanitaria a los trabajadores. 

- Formar a los futuros enfermeros en la elaboración de protocolos de actuación para la salud y 
de prevención de riesgos, estableciendo objetivos y procedimientos para llevarlos a cabo, 
analizando el campo de actuación de los equipos de salud en las distintas empresas. 

Material y método 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos se han diseñado tres módulos que contemplan 
metodologías. Así, la docencia impartida en cada uno de ellos responde al desarrollo de 

)tJl€),(!<1es conceptuales, aptitudinales y actitudinales precisas para la asignatura de Salud Laboral. 

,~·~~2,;,,~··11?!'3':'"1 ¡nbien1te y trabajo. 
i,,8, 15u, profesionales. Clasificación de los riesgos. 

5.1. Accidentes de trabajo . 

• 
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5.2. Concepto. 

5.3. Causas. 

5 .4. Fatiga industrial. 

5.5. Envejecimiento prematuro. 

5.6. Insatisfacción. 

6. Daños profesionales (II). 

6.1. Enfermedades profesionales. 

6.2. Toxicidad. Factores individuales. 

6.3. Formas de penetración del tóxico. 

6.4. Vías de absorción. 

7. Los tóxicos en el organismo humano. 

7.1. Factores que condicionan la distribución. 

7.2. Fases del metabolismo. 

7.3. Vías de eliminación. 

8. Enfermedades producidas por contaminantes químicos. 

8.1. Polvos. 

8.2. Gases. 

8.3. Vapores. 

9. Enfermedades producidas por contaminantes físicos. 

9 .1. Lesiones traumáticas por repetición. 

9.2. El ruido como contaminante. Trauma sonoro. 

9.3. Sordera profesional. Fases. 

10. Cáncer profesional. 

10.1. Epidemiología. Procesos industriales. 

10.2. Otras exposiciones ocupacionales. 

10.3. Prevención. 

Módulo Teórico-Práctico 

- Organización de seminarios. 

- Realización de trabajos individuales o en grupo donde se lo 
relativo a la materia impartida. i'\ .··· 

- Simulación de casos en situación de laboratofiQJ\y ~écrlica de para desarrollar 
'_ ~ ,-_ <:"' ' f.) 

aptitudes adecuadas en los alumnos. · ... \J; '"'· ·~~// 
En este módulo se trabajarán los sigui'ente~\~orlt~ní'do : .• "" 

l. Ergonomía. Concepto y biomecáni~.'C;~~lj~i[~~o·?t~17 
2. Riesgos hospitalarios (físicos y bi61~gi¿o~)~Miqó'Ñ(Pi:a I~boral. j,, 

2.1. Identificación de ri_esgos y tr'!?ájicl',l)'6~.,m~terili¿¡p~g::~s, equipos di!it¡¡,~baj?"Ymate-
nales de proteccwn person¡il., • . ·; ,, ··>&, ... "'· 

2.2. Definición de criterios objeÚ~os efe y~l~~cjónCsegún la normativa leg~I·v.igente). 
2.3. Valoración de riesgos (según los c~teriosYstablecidos anteriormente). . 

3. Trabajo y situaciones especiales. 

4. Absentismo laboral y paro. 

• 
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S. La planificación de las actividades preventivas. 

S.!. Establecer prioridades. 

S.2. Temporalizadas. 

S .3. Definir acciones a desarrollar. 

S.4. Recursos necesarios. 

S.S. Medidas de seguimiento y control. 

6. Prevención de los riesgos laborales por causa de la carga mental y el estrés psicosocial. 
Estrategias de afrontamiento del estrés. 

Módulo Práctico 

Incorporación de los alumnos a empresas para que participen con el equipo de salud en la 
valoración del individuo dentro del ambiente laboral e identifiquen los factores de riesgo reales que 
puedan alterar su salud. Se trata de integrar al alumno en el equipo de Salud Laboral para que analice 
los factores de riesgo que existen en el ambiente laboral, participando activamente tanto en los reco
nocimientos periódicos de los trabajadores como en los programas de formación de éstos. 

Las empresas que colaboran con la Universidad de Almería en el desarrollo de estas activida
des prácticas son los siguientes: 

-EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. 

-RENFE. 

-ASEPEYO. 

-ONCE. 

VALENCIANA DE LEVANTE . 

.OPlJEI<~TODE ALMERÍA. 

DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

1ít.il"M"r" formar enfermeros que eleven el nivel de 
::iAdeJ'nás, completará el proceso de formación dotán

abcp;ales, la forma de prevenirlos y evitarlos 

prí5fe:s.q,res debe desempeñarse según los más ele-

~~~~:;~~~~~~~!~2~~~~~:l~~:~i~~~;l~Un)s enfermeros tienen que servir a la salud b'íe>n~~ colectivo, pues ello contribuirá a la salud 
L~s\det¡ercos·c¡lie hemos de inculcar en estas generaciones de 

de la salud laboral en el siglo venidero, inclu-
vp;nJf.7tr•tPllo de la vida y de la salud de trabaJadores, el respeto a la dignidad humana, la integridad 

conducta profesional, la imparcialidad, la protección del secreto de los datos y la privacidad de 
los trabajadores . 

• 
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Entendemos que ante nosotros se vislumbra un horizonte que va a ser ocupado por infinidad de 
aportaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya vengan de la mano de la Administra
ción, de las empresas, de expertos o de los propios trabajadores, por lo que consideramos que el 
programa docente expuesto en estas páginas es un proyecto que acogerá cualquier aportación, suge
rencia, actualización o revisión que enriquezca la materia y suponga un avance en la formación de 
enfermeros eficientes y eficaces en la prevención de riesgos laborales. 
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PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Antonio Rodríguez Tomás; Antonio Núñez López 
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• 

EsQUEMA DE CoNTENIDos DEL REAL DECRETO 1627/97 SOBRE 

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ÜBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Antonio Navarro Jiménez 
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EL ÁULA PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Antonio Navarro liménez 

• i ¡-: 



IV CONGRESO ANDALUZ DE SEGURIDAD, HIGIENE y MEDICINA DEL TRABAJO 

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN PEQUEÑAS y MEDIANAS 

EMPRESAS DE CoNSTRUCCióN 

• 

Antonio Navrro Jiménez 

~revendón en Empresas de 
la convocatoria 

Pr<>ara~'a SAFE, ha sido 
dentro del sector de 
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CULTURA LABORAL PREVENTIVA 

José María Alcalde Huete; Juan José Martínez Crisol; Antonio Núñez López 

CULTURA LABORAL PREVENTIVA 
AUTORES: Antonio Núllez López, Juan José Martínez Crisol y José M" Alcalde Huete 

PREVENCION: Entendida como el conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el 
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

ORMActON, CONSULTA 
~PACION DE tOS TRABAJA DORE 

PROTECCION DE TRAB;..JADOftf:S SENSIBLES, 
MUJERES EMBARAZADAS Y MENORES 

OBJETIVO 
Promover la prevención en la empresa 

t'lf 

• 
Excma. Diputación 

Provincial de 
Almería 

COLABORA 
MUTUA OE ACCIDENTE'$ OE TRABJ.JO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

DE lA SEGURIDAD SOCIAL N111 
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PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS EN ENFERMERÍA 

G. Aguilera Manrique; M. T. Belmonte Carda; C. Cristóbal Cañadas 

Introducción 

Las lesiones músculo-esqueléticas son una de las primeras causas de morbilidad en todo el 
mundo, donde el personal de enfermería constituye un grupo de riesgo potencialmente expuesto a 
este tipo de lesiones. 

En la Unión Europea, dicho tipo de molestia es la más frecuente según una encuesta realizada 
por la Fundación Europea para la formación y la calidad de vida en 1996. 

La aparición de las lesiones músculo-esqueléticas está favorecida por una deficiente Higiene 
Postura! y la realización de posiciones biomecánicamente incorrectas. 

Dado el carácter multifactorial causal de este tipo de lesiones, su prevención se hace verdade
ramente compleja. Aunque con el cambio en el estilo postura! y gestual del trabajador se consiguen 
muy buenos resultados. 

Las repercusiones económicas y laborales que provocan dichas lesiones, hacen que las investi
gaciones y los programas preventivos sean cada día más numerosos. 

La prevención de las lesiones músculo-esqueléticas no puede basarse sólo en dar información, 
sino que implica una formación práctica del trabajador, así como la actuación sobre los factores 

:···;•""C;J,¡tsatles del entorno . 

• :•.,•:·'''Rilra conseguir que el profesional de Enfermería adquiera un comportamiento de seguridad y 
saludable, debe de recibir una formación práctica de prevención de factores que, poten

lesionarle, pero esto sería inútil si no se adecua el entorno laboral con un diseño 
puesto de trabajo, en definitiva una actuación integral sobre factores causales y 

rf~<~e~,id<t1fe§, un planteamiento por objetivos y un desglose 
acliviil:fa~¡\l~'lk!ill)~i\.,!;i!lali·dal'f'es,., •. ,F .•• P'r,~lfesíprlal df>¡Enfermería adquiera un comportamiento de 

organizaron evaluaciones del ent'orrto l1!bc>ral,espacios, mobiliario y equipamiento, así como 
déF ccJmpo!iaJniEmto del trabajador. 

La metodología a utilizar es la enseñanza activa mediante la práctica de las posiciones a adop
tar en cada una de las diferentes actividades según los principios de la mecánica corporal. 

• 
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Las necesidades en materia de comportamiento gestnal para prevenir este tipo de lesiones en el 
profesional de enfermería vienen dadas por la alta incidencia de bajas laborales y de patologías de 
espalda según la bibliografía existente, ya que aunque estas lesiones no implican una mortalidad 
evidente, sí comportan una mala calidad de vida del trabajador. 

El planteamiento de las actividades por objetivos sería el siguiente: 

1' Etapa: Promoción y Educación para la Salud 

· Información y teoría de la anatomía del cuerpo humano. 

· Principios de la mecánica corporal 

· Normas elementales de comportamiento gestual y postura!. 

· Información de los factores de riesgo el entorno laboral. 

· Detección de factores de sobrecarga física. 

2' Etapa: Formación Teórico-Práctica 

· Técnicas en manipulación y movilización de pacientes. 

· Técnicas en manipulación de cargas. 

· Revisión de hábitos postnrales y gestnales incorrectos dependiendo de la variable de 
tarea. 

· Sistemas de traslados en situaciones de emergencia. 

· Práctica activa con ejercicios para detectar errores en el diseño arquitectónico, mobilia
rio y distribución de los equipos integrados en el entorno laboral del profesional de 
Enfermería. Diseño del puesto de trabajo. 

·Circuitos de trabajo y reorganización de las actividades. 

·Ejercicios musculares. Diferenciación tensión-relajación. Técnicas de relaj<tci15l)¡:fT1 
ración. 

Conclusiones 

El uso de los principios de la biomecánica activa constitnye un fa<:tor nre 
músculo-esqueléticas que el personal de Enfermería debería utilizar. 

El autocuidado debe estar presente en todos las gestos y 
las lesiones músculo-esqueléticas. 

La propuesta de las medidas citadas, entendemos que podrían sui'Js<ma¡J<m 
déficit en Higiene Postura! y paliar las incipientes y constitnidas patologías ífn,pli:call1J'l 
de los profesionales de Enfermería. 
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Acoso SEXUAL DURANTE EL TRABAJO DE ENFERMERÍA 

Alberto Fernández Ajuria; Santiago Esnaola Sukia 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS SANITARIOS 
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FoRMACióN MuLTIMEDIA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Francisco López López 

LABORAL 
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CONFERENCIA 

DE CLAUSURA 

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ilmo. Sr. D. Antonio Márquez Moreno 
Director General de Trabajo y Seguridad Social 

Junta de Andalucía 
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IV CoNGRESO ANDALUZ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO 

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Antonio Márquez Moreno 
Director General de Trabajo y Seguridad Social 

Junta de Andalucía 

No deja de ser un contrasentido el hecho de que cuando en estos días se cumplen tres años de 
promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la sucesiva incorporación a nuestro 
derecho positivo de gran parte de las directivas comunitarias en materia de seguridad y salud se haya 
producido un incremento continuado de los accidentes de trabajo. 

Es obvio que la mera publicación en el B.O.E. de una norma no supone, de manera inmediata, 
su plena efectividad, pero el tiempo transcurrido requiere una reflexión que nos conduzca hacia las 
auténticas causas que están motivando este retraso y en consecuencia este aumento de siniestralidad 
en España, en el que Andalucía, lamentablemente no es una excepción, si bien debo decirles a ustedes 
que en este triste ranking de siniestralidad laboral, nuestra Comunidad ocupa el puesto décimo terce
ro de las diecisiete Comunidades Autónomas y por debajo de la media nacional, por lo que resulta 
evidente que las cifras, que en ese sentido, ayer nos daba la Directora del INSHT, no se ajustan a la 
realidad. 

En el caso de Andalucía, sin embargo, lo cierto es que como bien nos decía el Consejero el!' ss'?' 
Trabajo e Industria en sus palabras de _inauguración, la realidad es que la legislación en m~:fd~ 
segundad y salud en el trabaJo todavm no ha calado suficientemente en la soc1edad esganol~;v¡u 

tampoco en la andaluza. iJ'- ;., " 
Frente a esta situación era obligado diseñar y acometer una serie de actuacion.<'fs' que ~orrig#"' 

sen la evolución negativa que padecemos y sus trágicas consecuencias. ¡} . . ,· 
, A tal fin, y como ha venido siendo hab~tual, las políticas soci~econó~~sr~a;~~I!ta de~~~

lucm se han caractenzado por su configuracwn desde la Concertacwn So~rál;lit<§:lJ!Yendos!'>los cliliín• 
tos acuerdos que hemos venido realizando (Acuerdo para el Desarrotl~<S'0rt~!l!!~~J.Y Sociál;qe!\pda
lucía, Pacto por el Empleo y la Actividad Productiva de 1994 y el vigente ~ED~~dW$l.f!Z1~ftf)S 
que se han contemplado un conJunto de actuacwnes onentadas a la prevencwn qe/nesgos laboml~y · 
la mejora de las condiciones de trabajo. · • .-; 

:·· "01. 

Del vigente Pacto se derivan una serie de compromisos del Gobierno Atidaluz con los ~entes 
Sociales y Económicos de los que, entre otros, les deiacaré .. !.a creación del Consejo ArrilÍlluz del 
Prevención de Riesgos Laborales como órganq,trj¡:mrl\\)ot?e ¡iar~cipación in~titucional vinculado a la 
Consejería de Trabajo e Industria, desde el que 'se órte~ta~ ,¡im¡Júlsall'y COO\'~narllas actuaciones que 
tanto la administración, los empresarios, e o l~s tri!B'a· o~s, d~~lrrollarlra,trá~és de las organiza-

clOnes firmantes. ·• ''·~="J;e \ 
Se trata por tanto, no ya de coordinar_ a 1 .• ·ónd'Ii!l5oraJ, con los Algentes Sociales y 

Económicos, sino al conjunto de la Administración ae"í'a"J "d!'> Allaalucía; para elí:a, y a través del 

Decreto 429/96 se creaba la Comisión Interd11l'ra,~~hta1 e~:t~~~~Segurid~d /s~~!!2,,J:,.alfclral, 
bajo la pres1dencm del ConseJer~ de Traba]Oé~.Jndur~IJ,~ue,, lo~'~ su ~xdehet~do'<?@~:eJO. . 

Con este organ1grama habla que abordar el d(~eño d~"\s poffiicas de actuacwn en es~ena, 
para lo cual se configura de manera consensuada un plan que pretende acometer -hemos de ser'ea_Ra-
ces- un conjunto de acciones con dos escenarios temporales: "'·.)· 

• 
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A ) Plan de Choque. Especialmente dirigido a: 

• Sector de la Construcción, por cuanto si bien, en valores absolutos, no es el que mayor 
número de siniestros origina, su índice de incidencia sí resulta el mayor de los cuatro grandes 
sectores de actividad, y que se concretan en acciones dirigidas a evitar aquellos incumpli
mientos de los que se derivan los accidentes de trabajo en este sector, al que dedicaremos el 
50% del conjunto de la acciones a desarrollar en el plan que irán orientadas al control de 
aquellos riesgos que tienen una mayor incidencia en la siniestralidad, tales como caídas a 
distinto nivel, que representan el 41,5% de los accidentes graves y mortales, atrapamieutos 
que suponen el 13,8% de la accidentalidad grave y mortal y el correcto manejo de cargas 
dado que su incidencia es el 22,5% de los accidente leves. 

Asimismo, se prestará una especial atención a las obligaciones derivadas del Real Decreto 
1627/97, por el que se establecen la disposiciones mínimas de seguridad y salud en el sector 
de la construcción. 

• Economía Sumergida: La realidad de esta situación supera los ámbitos puramente preventi
vos para proyectarse en la globalidad de las relaciones laborales, fiscales u otras naturalezas, 
extendiendo su oculta actividad a casi la totalidad de los sectores productivos, en una reali
dad plural a lo largo y ancho de Andalucía, y cuyas actuaciones específicas se concretarán 
conforme a las características de cada provincia, iniciativa, -lo recordarán Vds.- que ya se 
puso en marcha, aquí en Córdoba, a raíz del hundimiento de un taller de confección en 
Villarrubia en el que trabajaban 21 mujeres. 

La vigencia de actuación será de tres meses, prorrogables otros tres en función a los resultados 
. ¿,!(btenidos. En ellas se combinan acciones de fomento con las de policía, por usar un lenguaje 

a~ministrativista con predominio en ambos casos de este último. ,, 
·tt~, 

'~¡)El segqndo escenario temporal tiene una vigencia de dos años abarca a la totalidad 
d:e,tiis.?sectQres productivos, con acciones de idéntica naturaleza, es decir: 

t~_''"~~~f-~\;;:,:¿~: ':.:: ., 
. ;;~~~~º~es ii'é~o .... ,,~-;~·.v~,,~~~~~:~~ó~· 

• Formacióíí.F""·' 
_.:.~~,/;¡;j;;D~'··' ,,._ ... - 1'/5 

<•,·'A.sesoramiento y Asistencia Técnica orientadas en su conjunto a facilitar a empresarios y 
ttabajadorE!,s:el conecto cumplimiento de la legislación preventiva laboral. 

,~;. ,_ -._., ~~t:. 

Accio~•de· Policíl "J ' \':( 

\, Dirigidas a: 

V
. ·¡ . ;)}, .~! ,. 

• 1g1 ancm , ·. .•• ··... " .U 
• Inspección'~ sanción el) s.v'ci¡\SO 'def!,oS'inFumplimientos de la Legislación preventivo-laboral. 

"·~§;-, ----~::: 
-- ---c·-.·:.::·--,--:·.:-:c.'";4 :}./'d·,;¿z;B!::¿-'"' 

Bajo este esquema, / ··· ";;~ ,,f"' , - """'"'<;, 

las 'l~~~cione~lendentes al f~~~~o' de:fa'lrb~enciq,~se concretan en: 

o 

• SenÚbiliz;a<llón·de•IaÍ~b(ación a t~avé;¡-,de.c~mpañas publicitarias en medios de comunica
_;'ón, cartelería, folletos;•etL . .•·•· \ ¡ 

·:: Información a trabajadores y péqueñ'¿./ empresarios a través de jornadas, seminarios por 
sectores y provincias. 

• Acciones formativas mediante convenios con: 
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- Sindicatos 

- Empresarios 

- Colegios profesionales 

- Universidades 

- Consejería de Educación y Ciencia 

- Etc., etc. 

Debo señalarles a Vds. que, a diferencia del Plan Nacional, el propósito de la Junta de Andalu
cía es poner menos énfasis en las campañas publicitarias, para concretar nuestros esfuerzos en las 
acciones de información y formación a trabajadores y pequeños empresarios, tanto mediante actua
ciones directas, de la propia administración laboral, como a través de las organizaciones sindicales y 
la propia Confederación de Empresarios de Andalucía, dado que el tejido productivo de nuestra 
Comunidad Autónoma se compone en un 98% por PYMES y MICRO EMPRESAS que tienen es sus 
plantillas, una media de menos de 10 trabajadores. 

Asimismo, dentro de esta acciones de fomento, vamos a establecer un premio, sobre las inicia
tivas en el ámbito de la prevención, a la empresa que se haya distinguido en la disminución de las 
índices de siniestralidad. 

Vamos a proponer a su vez a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a la de Educación 
y Ciencia y a la de Salud, que tomen en consideración como un criterio adicional a la hora de adjudi
cación de obras por parte de la Junta de Andalucía, la disminución de los índices de siniestralidad en 
las empresas que concurran a estas ofertas públicas. 

La segunda de estas actuaciones, es decir, la, hablando en términos administrativistas, de poli
cía, consiste en la vigilancia y control del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y" 
salud en trabajo, con sanción, en su caso, de sus posibles incumplimientos, así como la parali~<Wión ¡le 
actividades en situaciones de riesgo grave e inminente. A este respecto, sería necesario qv.~Jíor·p,<\rt<¡; ... ·. 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se elaborase una nueva Ley de InJ'ra<xion~y'~(f\f)~i<)JlE:s 
en el Orden Social, dado que la vigente es de 1988 y en consecuencia no contempla la§íiiPteva& 
ciones derivadas del desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos .li_ ·:libonUel 

Estas acciones se desarrollarán a través de Campañas específicas 
conjuntas y separadas, en su caso, por parte de la Inspección de .,,w~~Y'Y'''~ 
dad e Higiene, con especial atención hacia las empresas reincid<;nl'l:'§i""tjí1e¡:/l!!:llil 
sancionador. Si bien, a este respecto, no les oculto las dificultades que 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tenga infradotadas las plantillas de la lr(¡¡peccJión 
en las 8 provincias andaluzas, a mi juicio del todo insuficientes para un total d~'(3S;0.1)0j)jéí 
una población ocupada de 2.000.000 de trabajadores en Andalucía. No ob:stmlt~:¡ystoy cd¡fvef 
que, tanto el celo profesional de los Inspectores como .los Té,::nicc>s 
dar una respuesta satisfactoria a este plan de a~;¡¡aciéií¡ 

Asimismo, como medida novedosa y 
cialmente orientada al sector de const:rw~cig]l,¡l¡r.et<;n<lq{fJr)[pa¡fun CQ;fverlio"CCihl a~'AJMP 
propósito: 

a) Que exija el estudio de seguridada. n&<61~1 í)iiive<ot !l''éle"•torislruc:ci<Sn 
licencia municipal. 

b) Que en aquellos municipios de más 1t~~~~:~~:~tb~~~~(f~i<~!·:~~~~!~ el 
correcto cumplimiento de las ' l< en 
sus términos municipales, dando cuenta a ¡_¡¡Jns:pít_<~~ión 
que detecten. 

e) Fmmación especializada en materia de seguridad y salud por parte de la Consejería, dirigida 
a los Servicios Técnicos municipales en materia de seguridad y salud en el trabajo . 

• 
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Dicho esto, les significaré qne a la puesta en práctica de este plan la Consejería va a destinar el 
50% de la asignación presupuestaria prevista para la Dirección General de Trabajo en el próximo 
presupuesto de 1999. 

Desde el punto de vista humano, las acciones formativas tienen el objetivo de formar a 60.000 
trabajadores/año, 1500 delegados de prevención anuales, 700 formadores, también anualmente, para 
la impartición de módulos de prevención a los alumnos d~ formación profesional ocupacional, sesio
nes organizadas conjuntamente con la CEA, dirigidas a 3000 titulares de pequeñas y medianas em
presas, así como formar un número de expertos de ni ve! superior, en tomo a 560 al año, mediante 
convenios de colaboración con las Universidades Andaluzas y con los Colegios Profesionales de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Asimismo, no podemos olvidar a los trabajadores de la Administración Pública de Andalucía, 
bien entendido ésto en su doble acepción: 

• personal laboral, personal funcionario y estatutario al servicio de la Junta de Andalucía. 

• personal laboral y funcionario de las Administraciones Laborales de nuestra Comunidad 
Autónoma, así como al personal al servicio de las Administraciones Locales. 

A tal fin, tenemos ya elaborado un modelo en colaboración con la Consejería de Gobernación 
y Justicia, para el primero de estos grupos, basado en un servicio de prevención propio, cuyos conte
nidos se están consensuando con los Representantes Sindicales y cuya labor reside fundamentalmen
te en los Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ello requiere, sin duda, una potenciación de 
medios materiales y humanos que posibilite el adecuado cumplimiento de esta nueva función. Bien 
entendido, que en ningún caso, ello suponga dejación de las competencias que le vienen atribuidas 

""'>y~· el art. 7 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para el segundo colectivo, -les confieso que esta idea está menos avanzada-, entendemos que 
unafóhnula adecuada sería conveniar con la FAMP la formación de técnicos prevencionistas en las 
piipulit(:io:rrys Provinciales, de tal manera que éstas constituyeran servicios de prevención para los 

Jll!c!p!OS o hacia el personal técnico de Ayuntamientos de mayor tamaño, de manera 
(c!é:rrtic:o propósito, dicho esto desde el mayor respeto a la autonomía municipal. 

'b~Slg!ciOS<)S objetivos, resultan obvias algunas cuestiones que, para concluir, les es-

adoptar un papel más dinámico, más abierto a la sociedad, refor
técnico y especializado de asesoramiento a: 

·.c~~~'"''""'il"i!/(5[g,mizac:i~!les empresariales y sindicales. 

• 

~onlimmte:mente a las PYMES y MICROEMPRESAS 

~e,·enció•n en sus distintas tipologías. 

Tr:lb,~q,._espco'~ialnn~i1t~ r<;>j'of¡iando su colaboración mutua y a quien darán 
inc:urnplirrUe:rrtEis i!Jraves,.·· o ante la omisión de medidas propuestas en su 

y conforme a los cometidos que le atribuye 
ab<Jrdars:e,COJ1jUJ)tál~mt1~~¡:scle 11R<\,dnünist¡·aciión Estatal y las Comunidades 

sulí§J?t¡:~~c:s,¡al pleg,os;·a,c;ntc:no de la Junta de Andalucía: 

C":"~~fé_ci!I\I.S!Jlzl!Qe!Zmiéi13íi.!Aa~Jéfd<~~fl\' elí¡)tm!o <~·e vista orgánico como funcional al Estado de 
¡m¡lfco,c:oprrpc:ténci.al definido por la Constitución Española y 

los respectivos Estatutos de Autónoma y conforme a la Sentencia de Tri-
bunal Constitucional 195/96, de 28 de noviembre. 

2". Un incremento de sus dotaciones humanas, adecuado a la realidad socioeconómica de cada 
territorio y con parámetros homologables al resto de los países de la Unión Europea . 
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Priorización de objetivos en materia de seguridad y salud respecto a los demás cometidos de su 
competencia. 

Sin embargo, esta labor no puede quedar residenciada exclusivamente en el ámbito de las 
Administraciones Publicas, y ha de ser la Sociedad Civil en su propia articulación organizativa: Con
federaciones Empresariales, Sindicales, Colegiales, Docentes, etc, quienes se incorporen de manera 
decidida a colaborar desde sus respectivos ámbitos de actuación en esta acción programada del Go
bierno de Andalucía. 

Ha llegado el momento en el que debemos dejar de quejarnos para pasar a la acción. Todos 
podemos hacer algo por evitar los accidentes de trabajo. 

Todos podemos hacer bastante más de lo que estamos haciendo y si lo hacemos juntos, seguro 
que lo haremos mejor y con más intensidad. Hemos de lograrlo porque la sociedad así nos lo demanda. 
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