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accidente? ¿Ninguna noticia profundiza en las investigaciones para aclarar dichas causas?
¿Es que a la sociedad española no le interesa más que no vuelva a ocurrir un accidente
de iguales características, que el encontrar los cuerpos sin vida de las víctimas?
Las anteriores reflexiones no pretenden sino profundizar en la falta de cultura pre-

ventiva que aún pervive en España, especialmente en un sector de actividad como el pes-
quero, en el que importantes figuras sociales y políticas han aportado frases como “La
vida en el mar es así” o “el accidente se inserta en los riesgos que cualquier barco tiene
cuando se adentra en el mar”. Es decir, atribuimos instintiva y culturalmente el accidente
al azar, a la divinidad o a la propia “naturaleza” que no podemos dominar…
…Y estamos equivocados. El accidente del “Nuevo Pepita Aurora”, como otros muchos

que han ocurrido en la historia de la pesca marítima española, es un accidente de trabajo
sufrido por trabajadores por cuenta ajena, y se debe a la confluencia de una serie de cau-
sas que deberían ser investigadas por las autoridades laborales de forma que dicha in-
vestigación sirva para que nunca más ocurra un accidente en una embarcación de iguales
características, con la misma carga, almacenada de la misma forma, etc.

“Nuevo Pepita Aurora”, zarpando en abril de 2007
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INTRODUCCIÓN

Cuando el 5 de septiembre de 2007 el “Nuevo Pepita Aurora” volcó en aguas del Atlán-
tico, cobrándose la vida de ocho trabajadores, la sociedad española se conmocionó. La no-
ticia ocupó portadas de prensa y fue relatada en informativos televisivos de máxima
audiencia.
Un análisis profundo de estos hechos, y especialmente de su repercusión social nos

hace llegar a la conclusión de que algo está fallando. Los mayores esfuerzos económicos
y técnicos de la administración se centran en localizar los cadáveres y devolverlos a las fa-
milias; los familiares y allegados de las víctimas centran también sus reclamaciones y que-
jas en las dificultades para esta recuperación y el reflote del pecio; las noticias (en
ocasiones con un toque sensacionalista) se basan también en este punto; el pueblo natal
de los pescadores sale a la calle para reclamar la localización de los cuerpos…Sin duda la
inquietud de todos ellos es lícita y justa pero, ¿nadie reclama que se aclaren las causas del



Siguiendo con el ejemplo del “Nuevo Pepita Aurora” y en línea con lo anteriormente
dicho, apenas ha trascendido la noticia de que se trata del cuarto barco del mismo mo-
delo que ha volcado en las mismas circunstancias y que en suma, han costado la vida ya
a más de 25 trabajadores del mar. El “O´Bahía” que naufragó en 2004 en la costa da
morte, El “”Nuevo Pilín” que naufragó en el mismo año en la costa de Vizcaya, El “Siem-
pre Casina”, que naufragó en 2005 en la costa de Lugo. Todos ellos son lo que en el sec-
tor se denominan barcos gemelos. Tampoco ha trascendido que el mismo día que
naufragó el barco de Barbate, otros muchos barcos de similar tamaño pero distinto mo-
delo y estructura, volvieron a puerto sin excesivas dificultades por el temporal.

Pesquero “Siempre Casina”, naufragado en febrero de 2005

La creencia de que la actividad pesquera es diferente a las demás actividades labora-
les (especialmente en la pesca de bajura) por su carácter tradicional y artesanal, necesa-
riamente duro y peligroso por naturaleza, nos ha llevado hasta la fecha a no haber
podido implantar la prevención de riesgos laborales en la cultura de las embarcaciones
pesqueras que constituyen nuestra flota marítima.
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No queremos decir con esto que no se hayan realizado esfuerzos en este sentido por
parte de la Administración (especialmente el Instituto Social de la Marina y la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social), los Agentes Sociales (sindicatos y patronales del sector)
o los grupos de interés propios del sector (cofradías, cooperativas de armadores, etc.)
sino que necesariamente, estos esfuerzos deben ser mayores y quizá cambiar su enfoque,
tratando de llegar a lo más profundo de las creencias y los valores de las personas que
se dedican a la actividad pesquera e incluso llegando a las personas de su entorno social
y cultural.
Mediante este estudio se pretende aportar una herramienta útil para todos aquellos

que quieren ir más allá y mejorar no sólo las condiciones de seguridad en los buques de
pesca, sino la calidad de vida en sentido amplio de las personas que se dedican a esta
actividad.
Tanto los promotores de este estudio como los profesionales de MAPFRE Servicio de

Prevención que hemos participado en su ejecución, somos conscientes que la aprobación
y divulgación de una norma sea cual sea su forma legal (acuerdo, convenio colectivo, re-
glamento, ley…) no va a subsanar a corto plazo una problemática tan arraigada en nues-
tra sociedad en general y en la cultura del mar en particular.
Sin embargo, el hecho de que esta propuesta normativa surja del estudio profundo de

la realidad social, cultural, económica y legal del sector y cuente con el consenso de la
gran mayoría de los agentes implicados en la actividad pesquera, nos lleva a albergar la
esperanza de que al menos se configure como una base para poder poner en marcha de-
finitivamente dentro del sector pesquero, una actividad preventiva adaptada a su reali-
dad pero exigente, implantada en todas las empresas del sector, con un sentido global de
la seguridad y la salud y que fomente los aspectos relativos a la participación de todos los
implicados en la actividad.



3. Por último, existen aspectos organizacionales que hacen compleja la implantación
de la prevención en la actividad pesquera. Aunque ahondaremos en ellos a lo largo de
este manual, simplemente mencionar la figura del capitán de la embarcación, como
mando intermedio y representante del armador pero con una autoridad y responsabili-
dad específica que le confiere el derecho marítimo. ¿Cuáles son sus funciones y respon-
sabilidades en materia preventiva? Otro claro ejemplo de aspectos de organización del
trabajo, es el sistema muy arraigado de salario “a la parte”, que de forma similar al des-
tajo en la construcción, lleva a los pescadores a asumir más riesgos de los estrictamente
necesarios en el desarrollo de su actividad.
Durante el desarrollo de este manual profundizaremos en estos aspectos y en otros

muchos como la existencia de las cofradías, las cooperativas, las distintas administracio-
nes con competencias en materia pesquera, y un largo etcétera.
Las entidades promotoras de este estudio, conocedoras de estos y otros muchos as-

pectos característicos de la actividad pesquera, han detectado en los últimos años la ne-
cesidad de disponer de alguna herramienta que permita realmente ordenar los aspectos
relativos a la seguridad y la salud en esta actividad.
Lo cierto es que en 1997 se transpone a la legislación española (mediante el RD

1216/1997) la Directiva Europea 93/103/CE de 23 de noviembre de 1993, que establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca, pero por motivos en los que se profundizará en este estudio, quedan fuera de su
ámbito de aplicación las embarcaciones nuevas de menos de 15 metros de eslora así como
las existentes de menos de 18 metros.
Este hecho deja fuera del ámbito de aplicación de una norma que pretendía regular

la seguridad a bordo de buques pesqueros, a aproximadamente un 83% de los buques
pesqueros de este país.
Todas las cuestiones citadas nos llevan a concluir que se hace necesario que exista una

norma capaz de acercar la Prevención de Riesgos Laborales a la actividad pesquera de ba-
jura, formada por innumerables microempresas, y por tanto objetivo prioritario de la Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), aprobada el 28 de junio
de 2007.

Objeto de estudio y objetivos del mismo
Desde el inicio de los trabajos que han constituido esta investigación, se ha deli-

mitado el objeto del mismo dentro de lo denominado comúnmente como la flota de
bajura española.

Desde un punto de vista técnico-jurídico y a los efectos del presente estudio, consi-
deramos flota de bajura a todas aquellas embarcaciones que quedan fuera del ámbito de
aplicación del RD 1216/1997, es decir embarcaciones nuevas (fabricadas o modificadas a
partir del 23/11/1995) menores de 15 metros y embarcaciones de fabricación anterior me-
nores de 18 metros.
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Antecedentes del proyecto
En los últimos años, se han realizado diversos estudios sobre la prevención de riesgos

laborales en el sector pesquero, por parte de MAPFRE Servicio de Prevención y a inicia-
tiva de los principales agentes sociales implicados en el sector pesquero:
• La Federación de Transporte, Comunicación y Mar de UGT
• La Federación de Comunicación y Transporte de CCOO
• La Federación Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE) y diversas organiza-
ciones integradas en ella.
• La Asociación de Empresarios Marítimos y Pesqueros (EMPA)
En estos estudios, financiados (de igual forma que el presente) por la Fundación para

la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL), se han investigado en profundidad las condi-
ciones de trabajo del sector, los factores de riesgo que destacan en la actividad pesquera
(algunos de ellos específicos de esta actividad) así como los riesgos que más frecuente-
mente se materializan en daños para la salud de los pescadores.
Por otro lado, se han realizado proyectos para la puesta a disposición de armadores y

pescadores, de algunas herramientas de gestión para poder implantar de forma sencilla
y adaptada, la prevención de riesgos laborales en barcos de pesca.
Fruto de la realización de estos estudios, tanto los agentes sociales promotores como

el personal técnico y médico de MAPFRE Servicio de Prevención, hemos conseguido ad-
quirir una visión bastante aproximada de la problemática que representa la aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) en las embarcaciones pesqueras
que constituyen la flota nacional, debido a tres tipos de factores fundamentales:
1. De un lado, el carácter artesanal de la actividad realizada en la mayor parte de los

barcos de pesca. Las artes pesqueras más utilizadas por nuestra flota, tienen siglos de an-
tigüedad. La gran mayoría de los barcos pesqueros tienen una plantilla de menos de 5 tra-
bajadores y el “oficio” se hereda de padres a hijos desde hace generaciones. La
implantación de cualquier tipo de mejora técnica o tecnológica supone un esfuerzo eco-
nómico importantísimo para este sector empresarial que se encuentra actualmente en
una profunda crisis.
2. Por otra parte, los aspectos culturales y sociológicos que rodean la actividad pesquera.

El pescador tiene frecuentemente asumido que su actividad no es una actividad laboral
como otra cualquiera, en la que se produzca un intercambio de la prestación de la actividad
laboral por cuenta ajena para un empresario que a cambio proporciona un salario y corre
con los riesgos de la actividad empresarial. Muy al contrario, en estos años de acercamiento
al sector hemos podido constatar que, en ocasiones, el trabajo en el sector ni siquiera está
totalmente regularizado en aspectos tan básicos como la existencia de una nómina. También
hemos comprobado la existencia de creencias culturales muy arraigadas que llevan al tra-
bajador y al armador o empresario a asumir que el trabajo en la mar siempre ha sido, es y
será un trabajo necesariamente duro (física, psicológica y socialmente) y arriesgado por na-
turaleza y por tanto se debe asumir este riesgo o abandonar la actividad.
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Trabajadores del sector pesquero que operan en buques menores de 15 metros (nuevos) y menores de 18 metros (antiguos)

Pescadores artesanales Canarias y Golfo de Cádiz 1.636

Pescadores artesanales Mediterráneo 1.802

Pescadores de cerco Canarias y Golfo de Cádiz 550

Pescadores de cerco Mediterráneo 1.450

Pescadores de cerco Cantábrico 1.500

Pescadores de arrastrero Canarias y Golfo de Cádiz 650

Pescadores de arrastrero Mediterráneo 1.700

Pescadores de arrastrero Noroeste 2.100

Pescadores de palangre 2.100

Otros (Algunos que operan en aguas no nacionales sin llegar a la eslora indicada, como determinados cañe-

ros atuneros, o embarcaciones artesanales o de arrastre que operan en ámbito sahariano o aguas comunita-

rias)

1.650

TOTAL
15.138
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Cuantitativamente y en función del Censo de Flota Pesquera Operativa a 31 de di-
ciembre de 2006, podemos fijar el objeto de nuestro estudio en un total de 11.100 em-
barcaciones.
El dato aproximado se obtiene a partir de los 12.803 buques que faenan en aguas de

caladero nacional con una eslora media total de 9,35 metros y extrayendo de entre ellos
los que puedan superar los límites de 15 y 18 metros de eslora, es decir:
Aproximadamente la mitad de los cerqueros, es decir unas 300 embarcaciones.
La gran mayoría de los arrastreros, cifrados en 1.300 y con una eslora media de

20,79 metros.
Unos 100 palangreros que operan en diversas zonas y tienen una eslora media de

25,79 metros.
Las restantes 11.100 embarcaciones suponen el 83% de la flota nacional. Lógicamente

no se dispone del dato del número de empresas-armadores que representan estas em-
barcaciones, aunque la cifra estará muy próxima pues la gran mayoría de los armadores
de pequeñas embarcaciones poseen una única unidad productiva.
En cuanto al número de trabajadores objeto de estudio, se han extraído de las es-

tadísticas del MAPA-SGEA (Encuesta de Indicadores Económicos del Sector Pesquero
Extractivo de 2006) los siguientes datos, todos ellos por aproximación y con un gran
margen de error:
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A efectos de no confundir términos, debe recordarse que el nuevo Real Decreto
543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y prevención
de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de es-
lora, define específicamente lo que se entiende por embarcaciones de pesca de tipo:
•Local: Embarcaciones que ejercen su actividad sin alejarse de la costa más de 10 millas.
•Litorial: Embarcaciones que ejercen su actividad dentro de la zona comprendida entre
el litoral y la línea de 60 millas paralela al mismo y entre los paralelos 52º N y 20º N
•Altura: Embarcaciones que ejercen su actividad fuera de la expresada línea de
60 millas y en la zona comprendida entre los paralelos 60º N y 35º S y los meri-
dianos 52º E y 20º O.
•Gran altura: Embarcaciones que ejercen su actividad sin limitación de mares ni dis-
tancias a la costa fuera de las zonas comprendidas anteriormente
Respetando y teniendo en consideración esta clasificación, por cuanto es la que sirve

de base para la certificación del buque y sus usos, insistimos en que, con el objeto de
completar el vacío legal existente en el ámbito preventivo-laboral, nuestro objeto de es-
tudio y por tanto, campo de aplicación de la propuesta normativa que incluye este estu-
dio, lo constituyen las embarcaciones pesqueras excluidas del campo de aplicación del
RD 1216/1997.
Por lo que se refiere a los objetivos del estudio, lógicamente y como ya se ha indicado,

el objetivo principal del estudio es obtener una propuesta normativa viable que real-
mente pueda ser aprobada por alguna vía legal o convencional y que contribuya a la me-
jora de las condiciones de seguridad y salud en el sector que coloquial y comúnmente
denominamos de la pesca de bajura, no sin antes haber realizado un estudio pormeno-
rizado de la situación jurídica y socio-cultural del sector.

Metodología aplicada
Afrontar un estudio de estas características conlleva necesariamente combinar distin-

tas herramientas metodológicas con el objeto de obtener información fiel sobre el en-
torno en el que se desarrolla la actividad objeto de estudio.
Por ello, se han utilizado técnicas sociológicas, como los grupos de discusión, a través

de las cuales hemos podido conocer de primera mano la percepción de los trabajadores
del sector sobre la Seguridad y Salud a bordo de un buque de pesca, así como sus opi-
niones respecto a la normativa que actualmente regula su actividad, cómo podría mejo-
rarse, etc.
Por otro lado, y utilizando técnicas de dinámica de grupos durante las sesiones de di-

chos grupos de discusión, se ha logrado obtener una visión muy amplia en lo que se re-
fiere a la cultura preventiva y su nivel de implantación en el sector.
Al tratarse de un estudio con un marcado carácter jurídico, se han utilizado también

técnicas específicas para el análisis de la normativa actualmente en vigor y sus antece-
dentes. Estas técnicas han sido llevadas a cabo por un equipo de expertos juristas siem-



pre coordinados bajo la supervisión de los responsables del proyecto y con la perspectiva
de obtener un análisis crítico de la normativa reguladora actual, sus carencias y buscando
soluciones jurídicamente viables.
Por último, para la obtención de información subjetiva, por parte de expertos en el sec-

tor de la pesca, se han realizado entrevistas para las que se han utilizado cuestionarios
semi-estructurados, que permitieran la libre aportación por parte del entrevistado, sin
perder de vista un guión principal con los principales aspectos a tratar. Debido a las es-
peciales características de los entrevistados, todos ellos personas muy cualificadas y es-
pecializadas en su labor, cada cuestionario de entrevista ha sido personalizado en función
del perfil del entrevistado.
Se ha descartado incluir en el presente manual la trascripción literal de entrevistas y

grupos de discusión, ya que estimamos que su lectura es muy ardua y en ocasiones no fa-
cilita el análisis de la información facilitada. Se ha optado pues, por desgajar la informa-
ción obtenida con dichas herramientas con la garantía de no desvirtuar las opiniones e
informaciones vertidas por los participantes y tratarlas en su globalidad.
Con la aplicación de esta metodología se ha podido combinar información objetiva

de carácter puramente jurídico, con información subjetiva tanto de los trabajadores
(como verdaderos protagonistas del estudio) como de personas expertas en la actividad
pesquera, con responsabilidades profesionales e incluso políticas en la esfera nacional e
internacional.
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El análisis del marco jurídico en el que se enmarca la actividad de la pesca de bajura,
desde el punto de vista de la Seguridad y Salud laboral, nos lleva necesariamente a co-
nocer, de forma somera, multitud de normas de carácter no laboral que, sin embargo
marcan los requisitos de la actividad marítima en general y pesquera en particular.
El objeto de este análisis inicial es introducirnos en el marco jurídico en el que se des-

arrolla la actividad pesquera de bajura. Como ya se ha indicado, aunque quisiéramos cen-
trarnos únicamente en aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo, lo cierto es que
existen multitud de normas que, sin pertenecer a este ámbito, afectan directamente al
objeto de nuestro estudio.
Así, se ha realizado una recopilación y análisis de normas y recomendaciones sobre

construcción de buques, navegación internacional, seguridad marítima en general, pre-
vención de siniestros medioambientales, regulación de la actividad pesquera, etc. El lis-

CONTEXTO JURÍDICO NORMATIVO
ACTUAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN

LA ACTIVIDAD PESQUERA DE BAJURA
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tado más amplio de normas y documentos consultados y analizados se encuentra en el
epígrafe de este manual dedicado a bibliografía y referencias normativas.
A continuación se presentan las normas que más pueden incidir en el objeto de nues-

tro estudio o que pueden servir de referencia para la elaboración de nuestra propuesta
normativa.

Marco legislativo nacional

Normativa general y laboral con incidencia en la materia preventiva
El Artículo 40.2 de la Constitución Española de 1978, consagra el derecho a la Seguridad e

Higiene en el trabajo, destacando también en relación con la materia, el artículo 15 (derecho
a la vida y a la integridad física y moral) y el Artículo 43 (protección de la salud).
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido del Estatuto de los Trabajadores, establece entre los derechos del trabajador, (Artí-
culo 4.2. d) el derecho a su integridad física y una adecuada política de Seguridad e
Higiene y específicamente en su artículo 19, desarrolla este derecho de los trabajadores.
Destaca por su interés y su especial incidencia en la seguridad y salud de los trabaja-

dores y trabajadoras, la normativa sobre jornada de trabajo. De esta forma el RD
1561/1995 sobre jornadas especiales de trabajo, establece el trabajo en el mar como una
de las actividades que merecen especial consideración. Este RD modificado por el RD
285/2002 establece, con carácter general, una distinción entre:
• Tiempo de trabajo efectivo: aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición



Salvo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el párrafo a) anterior, en
los que la jornada se podrá prolongar por el tiempo que resulte necesario, la jornada
total resultante no podrá exceder en ningún caso de catorce horas por cada período de
veinticuatro horas, ni de setenta y dos horas por cada período de siete días.
Las horas de exceso que se realicen sobre la jornada ordinaria pactada conforme a lo

dispuesto en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se compensarán o abonarán
según lo establecido en el apartado 1 del artículo 35.
En las embarcaciones dedicadas a la pesca, podrá acordarse entre empresas y tripu-

lantes el establecimiento de un concierto o forma supletoria para la liquidación de las
horas extraordinarias, a salvo siempre de lo pactado en convenio colectivo.
En las embarcaciones dedicadas a la pesca, el descanso entre jornadas se adecuará a

las siguientes normas:
• Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente los trabajadores tendrán
derecho a un descanso mínimo de seis horas.
• Respetando lo establecido en el párrafo anterior, en los convenios colectivos se podrá
acordar la distribución de las horas de descanso en un máximo de dos períodos. En
este supuesto, el intervalo entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá
de catorce horas.

Las diferencias entre los descansos entre jornadas previstos en este artículo y las doce
horas establecidas con carácter general se compensarán en la forma establecida en el ar-
tículo 9. En los convenios colectivos podrá acordarse la ampliación del periodo de refe-
rencia previsto en dicho artículo hasta un máximo de ciento ochenta días.
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del empresario y en el ejercicio de su actividad, realizando las funciones propias de la
conducción del vehículo o medio de transporte u otros trabajos durante el tiempo de
circulación de los mismos, o trabajos auxiliares que se efectúen en relación con el ve-
hículo o medio de transporte, sus pasajeros o su carga.
• Tiempo de presencia: aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición del em-
presario sin prestar trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de
guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en ruta u otras similares.
• Tiempo de descanso en el mar. aquel en que el trabajador esté libre de todo servicio

Transcribimos a continuación las principales reglas recogidas en esta normativa espe-
cífica sobre jornadas de trabajo especiales:

Disposiciones Comunes: (a la actividad de transporte y trabajo en el mar)
• En los convenios colectivos se determinarán en cada caso los supuestos concretos
conceptuables como tiempo de presencia.
• Serán de aplicación al tiempo de trabajo efectivo la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo prevista en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y los lí-
mites establecidos para las horas extraordinarias en su artículo 35.
• Los trabajadores no podrán realizar una jornada diaria total superior a doce horas,
incluidas, en su caso, las horas extraordinarias.
• Los tiempos de presencia no podrán exceder en ningún caso de veinte horas sema-
nales de promedio en un período de referencia de un mes y se distribuirán con arre-
glo a los criterios que se pacten colectivamente y respetando los períodos de descanso
entre jornadas y semanal propios de cada actividad.
• Las horas de presencia no computarán a efectos de la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, ni para el límite máximo de las horas extraordinarias. Salvo que se
acuerde su compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido, se abonarán
con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

Disposiciones específicas de trabajo en el mar
Los trabajadores no podrán realizar una jornada total diaria superior a doce horas, in-

cluidas, en su caso, las horas extraordinarias, tanto si el buque se halla en puerto como
en la mar, salvo en los siguientes supuestos:
• En los casos de fuerza mayor en que sea necesario para garantizar la seguridad in-
mediata del buque o de las personas o la carga a bordo, o para socorrer a otros buques
o personas que corran peligro en alta mar.
• Cuando se trate deproveer al buquede víveres, combustible omaterial lubricante en casos
de apremiante necesidad, de la descarga urgente por deterioro de la mercancía transpor-
tada o de la atención debida pormaniobras de entrada y salida a puerto, atraque, desatra-
que y fondeo.
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empresa, ésta asumirá las obligaciones consignadas en el último párrafo del artículo
41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los aparta-
dos 3 a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones indemnizatorias de los daños
y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales
incumplimientos y los perjuicios y daños causados.
La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directa-
mente sobre el empresario infractor, lo será con independencia de que el trabajador
autónomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias profesionales.
7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el
lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e in-
minente para su vida o salud.
8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las
obligaciones legales establecidas para los trabajadores autónomos con asalariados a
su cargo en su condición de empresarios.

En los últimos años, se han producido reformas importantes en la legislación preven-
tiva, en aras a lograr una mayor integración de la actividad preventiva, en la gestión ge-
neral de la empresa. En este sentido, destacan por su relevancia la Ley 54/2003, de 12/12,
de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; El RD 604/2006 por
el que se modifica el RD 39/1997 de los servicios de prevención; El RD 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL sobre coordinación de activida-
des empresariales.
Entre la normativa de desarrollo de la LPRL, destacamos por su incidencia e impor-

tancia para la actividad de la pesca de bajura, los siguientes reglamentos:
• El RD 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
• El RD 487/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relati-
vas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolum-
bares, para los trabajadores
• El RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposicionesmínimas de se-
guridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. En este
ámbito, y específicamente paramáquinas, son también de aplicación el RD 1435/1992, de
27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estadosmiembros
sobre máquinas y su posterior modificación realizada por el RD 56/1995.
• El RD 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. Como ya se ha in-
dicado, este RD deja fuera de su ámbito de aplicación a las embarcaciones menores
(buques nuevos de menos de 15 m de eslora y antiguos de menos de 18).
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Los ejercicios periódicos tales como lucha contra incendios y abandono que impongan
las normas nacionales e internacionales deberán realizarse de forma que perturben lo
menos posible los tiempos de descanso y no provoquen fatiga.

Normativa de Prevención de Riesgos Laborales, aplicable a la pesca de bajura
Por supuesto, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

(en adelante LPRL) es de plena aplicación a la actividad de pesca de bajura. Igualmente
el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997) como principal norma de des-
arrollo reglamentario. Sin embargo, ambas normas y toda la normativa de desarrollo que
se explicará a continuación, sólo es de aplicación a los pequeños buques de pesca, por
cuanto el armador contrate trabajadores por cuenta ajena para el desarrollo de las tareas.
Las numerosas embarcaciones de pesca local donde se trabaje en régimen de Autónomo
y sin asalariados no entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (salvo respecto a algunas referencias puntuales que en dicha normativa
se hace respecto a obligaciones y derechos del autónomo).
Este régimen de no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los au-

tónomos se ha visto parcialmente modificado por la aprobación de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del trabajo Autónomo.
De esta forma, el artículo 8 establece lo siguiente:
Artículo 8. Prevención de riesgos laborales.
1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en relación
con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, por medio
de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y
control del cumplimiento por los trabajadores autónomos de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.
2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en pre-
vención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos.
3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autó-
nomos y trabajadores de otra u otras empresas, así como cuando los trabajadores au-
tónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las
empresas para las que presten servicios, serán de aplicación para todos ellos los de-
beres de cooperación, información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en
sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por estos trabajadores.
5. Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, pro-
ductos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que ejecutan su acti-
vidad profesional, pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal
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Normativa nacional reguladora de la actividad pesquera, con incidencia en
la Seguridad y Salud a bordo. Especial consideración sobre el RD 543/2007, de
27 de abril.
El Ministerio de Fomento publicó en el BOE de 1 de junio de 2007, el RD 543/2007, de

27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y de prevención de la con-
taminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L), cu-
briendo así la necesidad de agrupar y actualizar la escasa, dispersa y obsoleta normativa
que existía hasta el momento sobre la materia, para este tipo de buques pequeños.
Esta norma, que no es de carácter laboral, establece las normas técnicas, de seguridad

y prevención de la contaminación que han de cubrir estas embarcaciones.
Específicamente regula aspectos de seguridad relativos a:
• Construcción, integridad de estanqueidad y amarre y fondeo (Art. 8 y Anexo I)
• Estabilidad y francobordo (Art. 9 y Anexo II)
• Instalaciones de máquinas (Art. 10 y Anexo III)
• Instalaciones eléctricas (Art. 11 y Anexo IV)
• Prevención, detección y extinción de incendios (Art. 12 y Anexo V)
• Dispositivos de salvamento y protección de las tripulaciones (Art. 13 y Anexo VI)
• Seguridad de la navegación (Art. 14 y Anexo VII)
• Prevención de la contaminación (Art. 15 y Anexo VIII)
• Inspecciones, reconocimientos, certificaciones y régimen sancionador (Art. 16 y siguientes)

Realizar un análisis exhaustivo de esta norma y sus anexos escapa del objeto de este
estudio. Sin embargo, hemos creído fundamental recoger algunas notas o conclusiones
que pueden afectar a nuestra propuesta normativa de manera importante. Ha de tenerse
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Sin embargo, va a constituir una norma de referencia en nuestro objetivo de compo-
ner una propuesta normativa para la pesca de bajura, pues muchas de las propuestas que
incluiremos en nuestro documento, serán adaptaciones del mismo, a la realidad y nece-
sidades de los pequeños buques.
• El RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• El RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
• El RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la expo-
sición a vibraciones mecánicas.
• El RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• El RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• El RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud re-
lativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (1971) Sigue vigente res-
pecto a los buques de pesca excluidos del RD 1216/97, en particular su TITULO II, capí-
tulos I, II, III, IV, V y VII.

Es decir, en lo que no se oponga a la LPRL la Ordenanza es la norma laboral directa-
mente aplicable a los buques de pesca pequeños, en lo que se refiere a sus condiciones
mínimas de Seguridad e Higiene como lugar de trabajo.
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en cuenta que al regular los requisitos mínimos técnicos y de seguridad de las embarca-
ciones pesquera de eslora menor a 24 m, se ha creado la siguiente situación jurídica:
• En embarcaciones nuevas de 15 a 24 metros de eslora o existentes de 18 a 24 metros,
será de aplicación lo dispuesto en el RD 1216/1997, respecto a las condiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo a bordo de las mismas y el RD 543/2007, respecto a
normas técnicas de seguridad que debe cumplir la embarcación.
• En embarcaciones que tengan menor eslora que las anteriores, sólo es de aplicación
el RD 543/2007
• En embarcaciones de eslora igual o superior a 24 metros será de aplicación el RD
1032/1999, respecto a las normas técnicas de seguridad así como el RD 1216/1997 (por
cuanto son necesariamente mayores de 15 ó 18 m) por lo que se refiere a condiciones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de dichas embarcaciones.

Lógicamente, este análisis solo hace referencia a los requisitos generales que debe
cumplir un buque pesquero. La normativa aplicable es mucho más numerosa, tal como
reflejamos en el epígrafe dedicado a referencias normativas
El siguiente esquema trata de aclarar la situación jurídica actual, respecto a las princi-

pales normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros:
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Una vez señaladas estas notas o conclusiones sobre el ámbito de aplicación del RD
543/2007, sigamos analizando su repercusión para la prevención de riesgos laborales en
los pequeños buques pesqueros:
• Este RD podrá ser utilizado como norma jurídico-técnica de referencia por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, aún no tratándose de legislación laboral, según le
habilita el artículo 3 de la Ley 42/1997, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social cuando le otorga a este cuerpo la función de vigilancia y exigencia del
cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de con-
venios colectivos en los siguientes ámbitos (…) 1.2.1. Normas en materia de prevención
de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las con-
diciones de trabajo en dicha materia.
• Lo dispuesto en este RD se entiende sin perjuicio de las prescripciones objeto de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, sus normas de
desarrollo y, en particular, el Real Decreto 1216/1997. De esta forma se salvan las po-
sibles incompatibilidades o duplicidades que pudieran existir entre la norma laboral y
la norma del Ministerio de Fomento, en particular en los buques de 18 a 24 metros
(nuevos) o de 15 a 24 (existentes) que quedan regulados bajo ambas normativas.
• La norma realiza una clasificación entre embarcaciones de pesca local, litoral, de al-
tura y de gran altura en función en qué ámbito territorial ejerzan su actividad. A lo
largo de su articulado y anexos exime de determinados requisitos a las embarcaciones
de tipo local (por ejemplo, respecto a los requisitos sobre instalaciones eléctricas) o re-
aliza algunas distinciones para buques menores de 12 m, o incluso buques menores de
6 m de eslora.
• Junto con el RD 1837/2000 (de carácter más general) esta norma constituye la refe-
rencia para la inspección, reconocimiento y certificación de los buques pesqueros me-
nores de 24 m de eslora abanderados en España. Por ello tiene una complejidad técnica
que va mucho más allá del RD 1216/1997. Desde un punto de vista laboral, previsible-
mente, el control que se realice por los profesionales de la prevención sobre el cum-
plimiento de esta norma (no sólo la Inspección de Trabajo, sino los propios Técnicos de
Prevención de las diferentes Comunidades Autónomas o de servicios de prevención) es-
tará centrado en algunos aspectos fácilmente revisables que influyan directamente en
la Seguridad y Salud de los marineros. Además podrá realizarse un control, al menos
formal, del cumplimiento del régimen de certificaciones de la Dirección General de
Marina Mercante así como del mantenimiento en la práctica de las condiciones de se-
guridad que dieron lugar a dichas certificaciones.

Por su especial incidencia sobre el objeto de este estudio, conviene analizar detenida-
mente el anexo VI, referente a Dispositivos de salvamento y protección de la tripulación.
En él se regula la obligatoriedad de contar con:
• Balsas salvavidas en todos los buques independientemente de su eslora (sólo capita-



nía marítima podrá eximir de dicha obligación a las embarcaciones locales). Las balsas
deberán estar debidamente estibadas y fácilmente disponibles y transferibles en caso
de emergencia.
• Aros salvavidas. Se establece su obligatoriedad para todo tipo de embarcación. En
buques que realicen pesca local de menos de 12 m sólo será necesario uno.
• Chalecos salvavidas. Deberán cumplir con el RD 809/1999 salvo los que se utilicen
para pesca local que podrán alternativamente ajustarse a estándares internacionales
(tipo ISO). Todas las personas a bordo llevarán un chaleco salvavidas para abandono
del buque salvo en embarcaciones de eslora igual o inferior a 12 m en las que cada tri-
pulantes puede llevar uno de inflado automático. Además, se dispondrán chalecos de
respeto a razón de uno por cada 6 personas. Los tripulantes de pesqueros cuya activi-
dad se realce sobre cubierta deberán llevar puesto un chaleco o dispositivo salvavidas
de inflado automático, cuando el estado del mar o del viento así lo aconseje que, sin
entorpecer sus movimientos sea apto para mantenerlos a flote en caso de caída al
agua. Este chaleco es distinto a los establecidos para abandono del buque. El patrón
del barco es el responsable de exigir el uso cuando sea necesario.
• Tanto chalecos como aros salvavidas deberán estar estibados de forma que sean ac-
cesibles y puedan ser rápidamente lanzados.
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• Trajes de inmersión. Los buques de pesca litoral, altura o gran altura dispondrán de
al menos dos trajes de inmersión (salvo que se les exima por Capitanía Marítima). Los
buques de pesca de altura y gran altura que operen en zona periódica de invierno dis-
pondrán de uno de talla adecuada para cada una de las personas que haya a bordo.
• Los buques de altura y gran altura llevarán un aparato lanzacabos.
• Señales de socorro. Se establecen también el mínimo de señales de socorro según el
tipo de pesca practicada. Lo mínimo para un buque de pesca local son tres bengalas
de mano y tres cohetes lanzabengalas.
• Alarma general de emergencia. Los buques de pesca litoral, altura y gran altura dis-
pondrán de sistema de alarma general de emergencia.
• Todas las embarcaciones de cinco o más tripulantes a bordo dispondrán de un cua-
dro de obligaciones para situaciones de emergencia, exhibido en lugares visibles.
• Formación y entrenamiento de la tripulación. Las instrucciones relativas a las balsas
de salvamento, los chalecos y los métodos de supervivencia deberán ser expuestas en
el comedor y/o salas de recreo en forma de ilustraciones, fotos o dibujos. El patrón
debe asegurarse de que la tripulación está convenientemente entrenada. Cada mes se
deberá convocar a los trabajadores en el puerto o en el mar a fin de realizar un ejer-
cicio de salvamento. Las personas deberán estar adiestradas en el uso de aparatos ra-
diotelefónicos y en la radiobaliza. Se dispondrá del manual de formación
reglamentario. En los buques con una tripulación no superior a cinco personas incluirá,
al menos, la información detallada sobre el modo de ponerse los chalecos y trajes de
inmersión, modo de embarcar en embarcaciones de supervivencia y botes así como
puesta a flote y apertura, modo de utilización de todo el equipo de supervivencia y el
de detección, utilización de dispositivos radioeléctricos, peligros de la exposición a la
intemperie y necesidad de llevar prendas de abrigo, mejor utilización posible de los
medios provistos en las embarcaciones de supervivencia y todas las demás funciones
que consten en el cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia.
• Se establecen normas de inspección, revisión y mantenimiento de los dispositivos de
salvamento.
• Amuradas, barandillas y otros dispositivos protectores. Todas las partes expuestas a
caída de la cubierta de trabajo y los techos de las superestructuras cuando estos sirvan
de plataforma de trabajo dispondrán de amuradas o barandillas. Las que sean sobre
cubierta tendrán una altura mínima de un metro. Las barandillas dispondrán de ba-
rradas intermedias de forma que el espacio entre la inferior y la cubierta no excederá
de 230 mm. Las otras barras no estarán separadas entre sí más de 3809 mm y la dis-
tancia entre candeleros no excederá de 1,5 m. Las barandillas carecerán de salientes,
bordes y esquinas afilados y tendrán resistencia suficiente.
• Se establece también la obligatoriedad de establecer barandillas y pasamanos in-
ternos para la circulación segura en caso de mal tiempo, por el interior del barco y en
el exterior de casetas y guardacalores. Especialmente en los buques arrastreros por



popa se instalarán medios adecuados de protección tales como portas, compuertas o
redes en la parte alta de la rampa. Cuando estos medios no estén en posición se colo-
cará una cadena u otro elemento protector a través de la rampa.
• Escaleras y escalas. Se instalarán escaleras y escalas de tamaño y resistencia adecuados
con barandillas y peldaños antideslizantes construidos de conformidad con las normas
ISO correspondientes. Las embarcaciones demás de 15m de eslora deberán disponer de
medios de acceso que se dispondrán en su lugar o se desplegarán cuando el puerto no
proporcione tales medios. Serán apropiadas para su uso, de tamaño y resistencia ade-
cuados y de construcción segura. Podrán consistir en planchas de desembarco o una es-
cala recta portátil. En la parte interior de las amuradas de las embarcaciones de más de
15 m de eslora, aproximadamente a mitad de su eslora, se instalarán peldaños separa-
dos verticalmente no más de 30 cm con objeto de facilitar el acceso a la embarcación
cuando esté abarloada (es decir, estacionado lateralmente) a otra.
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Los convenios colectivos del sector y su repercusión en materia preventiva

Consideraciones generales sobre negociación colectiva y prevención de riesgos laborales
Antes de centrarnos en el análisis específico de la regulación de la prevención de ries-

gos laborales en los convenios analizados del sector pesquero, conviene hacer una serie
de consideraciones generales sobre la negociación colectiva y la inclusión en la misma de
consideraciones sobre la materia preventiva.
La LPRL le otorga al convenio colectivo tanto un papel de mejora como de comple-

mentariedad en materia preventiva.
Con frecuencia la ley delega en el convenio la regulación o especificación de determi-

nadas previsiones normativas, limitándose a establecer principios generales que deben ser
completados por la negociación. De hecho, la Disp. Ad. 7.ª RSP ofrece un catálogo de ma-
terias donde la negociación puede desempeñar un papel complementario, como son los
criterios para la determinación de los medios personales y materiales de los servicios de
prevención propios, la planificación de la actividad preventiva y para la formación en la
prevención de riesgos.
Hay que considerar, como se ha observado, que la ambigüedad de la regulación legal

y reglamentaria en determinados extremos puede ser vista positivamente en tanto con-
tribuye a dar cierta flexibilidad a la aplicación de las normas. Pero esta dosis de ambi-
güedad contenida en la regulación legal conlleva el riesgo de abrir vías de escape a la
regulación. Y es aquí donde la negociación puede jugar un papel importante para con-
jurar tal riesgo
Junto a las funciones de mejora y complemento de la regulación estatal, es posible in-

cluso que la negociación asuma la función de regulación principal que desplaza el papel
de la regulación legal, que asume así una posición supletoria. Este es el caso por ejemplo
del art. 35.4 pár. 2.º LPRL, según el cual en los convenios colectivos podrán establecerse
otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, e incluso que las compe-
tencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órga-
nos específicos creados en el propio convenio.
El reconocimiento legal del papel de la negociación se refuerza así mismo al estimarse

como infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales las ac-
ciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias
y las «cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y de salud
laboral», que quedan sujetas a responsabilidades conforme a la LPRL (art. 45.1 LPRL).
Para dar respuesta a esta cuestión, y aunque no hay una mención específica al res-

pecto en la LPRL, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en general en considerar que
cuando se hace referencia a Convenio Colectivo en la LPRL, se está refiriendo a los Con-
venios Colectivos de carácter estatutario, por cuanto son estos los que tienen valor de
norma jurídica, es decir, que obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos den-
tro de su ámbito de aplicación y, por tanto, los únicos que pueden imponer obligaciones



servicios o a la mera «documentalización» de las obligaciones empresariales.
Como veremos a continuación, las remisiones o la reproducción de contenidos de la

LPRL siguen siendo generalizadas en el sector pesquero, limitándose en muchos casos a
reclamar de las comisiones paritarias creadas al efecto el impulso de la materia.
Sigue siendo perceptible un enfoque favorable a la «monetización», mediante una re-

gulación pensada sobre todo desde la perspectiva de la compensación económica por la
actualización de los riesgos (mediante seguros de accidente o pluses, y no desde el obje-
tivo de la previsión (aunque es perceptible una mayor sensibilidad a esta cuestión).
Todavía en la actualidad puede suscribirse la conclusión expuesta en el Informe Durán

de que el planteamiento convencional de la seguridad y la salud en el trabajo se con-
forma, aun hoy, en el mejor de los casos, con una visión puramente reparadora o defen-
siva frente a los riesgos laborales, sin abordar, salvo supuestos excepcionales, un
tratamiento complementario de la legislación y de adecuación y aplicación de la misma
en función de las características de las empresas y sectores.
Esta situación no puede justificarse por el extenso desarrollo normativo estatal y el ca-

rácter altamente técnico de determinados aspectos, porque probablemente la función de
la negociación no está en abundar en los desarrollos técnicos, sino en potenciar la efec-
tividad de la prevención y en facilitar su adaptación a los distintos sectores y empresas.
En conclusión, el enriquecimiento de la negociación en esta temática sigue lastrado por

la falta de una visión estratégica sobre el papel del convenio y sobre la función que cada
nivel de negociación puede jugar al respecto.

La prevención de riesgos en la Negociación Colectiva de la actividad pesquera
Pero en la práctica real, ¿cómo incide la negociación colectiva en materia preventiva,

dentro de la actividad de la pesca de bajura?
El pasado año, en la realización del estudio “Análisis del modelo de organización y

gestión preventiva para el colectivo de pescadores de bajura y dotación de herramientas
básicas de gestión”, financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-
les, se realizó el análisis de 22 convenios colectivos provinciales del sector pesquero.
De los 22 convenios analizados, hay 8 que en sus cláusulas no hacen referencia, en ab-

soluto, a la seguridad y a la salud y, como mucho, hablan de las ropas de trabajo necesa-
ria para el desarrollo del trabajo (ropa de agua, buzos,…)
Solamente, en algún convenio de pesca de bajura, aparecen dos artículos sobre pre-

vención de riesgos laborales (en el año 2002) que hablan de la aplicación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y demás normativa, pero sin detallar casi nunca cuáles son
esas normas o reglamentos.
En un convenio de los estudiados, aparece como un punto básico la acción sindical

para vigilancia de las condiciones de seguridad e higiene.
En algunos convenios se hace referencia, todavía, a la Ordenanza de Seguridad e Hi-

giene de 1971.
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de este tipo, tal y como exigen los artículos 1 y 14.3 de la LPRL. Esta afirmación viene re-
frendada por el artículo 5.2 de la LISOS, que califica como infracción laboral en materia
de prevención de riesgos laborales, a las acciones u omisiones contrarias a las “cláusulas
normativas de los Convenios Colectivos en materia de seguridad y salud laboral…” Esto
no impide que por medio de convenios extraestatutarios se regulen aspectos de seguri-
dad y salud laboral pero lógicamente sólo podrán mejorar las previsiones contenidas en
los Convenios estatutarios y únicamente serán exigibles a las partes que los hayan nego-
ciado.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las obligaciones del empresario en ma-

teria de riesgos laborales exigen una constante actualización de las previsiones empre-
sariales en materias como la evaluación de riesgos, la formación, las medidas de
emergencia o la vigilancia de la salud.
De esta manera el deber de seguridad del empresario y su obligado perfeccionamiento

en el tiempo requiere un seguimiento que otorga un cierto papel a los mecanismos de
negociación, de control y vigilancia del cumplimiento de tales obligaciones, que puede
venir ya inicialmente planificado y articulado desde la negociación colectiva.
En algunos sectores, entre los que no destaca el sector de la pesca (como veremos más

adelante) la práctica convencional de los últimos años ha supuesto un cierto avance en
el papel que los convenios colectivos otorgan a la salud laboral y un enriquecimiento de
los contenidos regulados. Un primer aspecto llamativo de los convenios más recientes
está en el creciente número de ellos que dedica un capítulo específico a la salud laboral.
También es interesante destacar que en la generalidad de casos se asume desde los con-
venios colectivos una filosofía preventiva en materia de riesgos laborales (siguiendo las
pautas trazadas en los arts. 14, 15 y 29 LPRL).
Es positivo finalmente el que, coincidiendo con las recomendaciones del Acuerdo In-

terconfederal para la Negociación Colectiva para 2002 (AINC 2002) y del mismo Acuerdo
para 2003 (ANC 2003), en muchos de estos convenios colectivos se trate de avanzar en el
desarrollo de esta materia mediante la creación, sobre todo en los sectoriales, de comi-
siones mixtas o subcomisiones, dentro de la comisión paritaria del convenio, específica-
mente para la planificación y el seguimiento de la prevención de riesgos.
Un avance eficaz también lo constituye la previsión, en algunos sectores, de la creación

de Fundaciones en materia de riesgos laborales, integradas por las organizaciones sindi-
cales y patronales representativas. Una iniciativa de estas características para el sector
pesquero sería de gran utilidad e interés.
En este sentido, es necesario recalcar que la negociación debe cumplir un papel esencial

para la adecuación de la normativa estatal a la diversidad de sectores y empresas. Por esta
vía, la negociación puede facilitar la corrección de algunos de los defectos del actual marco
regulador, como el carácter excesivamente abstracto o general de la normativa en deter-
minados aspectos, la falta de adaptación de unmarco normativo pensado para la gran em-
presa industrial, o, en otro plano, la tendencia de las empresas a la externalización de
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En un solo caso se hace referencia a la garantía de la seguridad y salud, con tareas es-
pecíficas, como Evaluación Inicial de riesgos, Medidas a tomar, Medidas de información,
Formación para Delegados, Revisión médica,…
La referencia a ropas (ya sean o no de seguridad) o a protecciones personales, es bas-

tante habitual y se contempla en unos 8 convenios de los estudiados. En general, hay bas-
tante disparidad de criterios, ya que se hace referencia a distintos temas, en cada
convenio:
• Protecciones auditivas (3)
• Traje de agua (3)
• Relación de elementos de seguridad homologados (3)
• Ropa de color claro (2)
• EPIs por puesto (sin especificar).

Se incluye en casi todos (7) una referencia a las labores de limpieza y desinfección que
se harán de forma periódica.
El tema de las revisiones médicas en el Instituto Nacional de la Marina, se incluye en

un convenio, con carácter anual.
Solamente en los convenios más recientes, aparece alguna referencia concreta a la le-

gislación de seguridad y salud.
No se comenta nada sobre la necesidad de que cada marinero reciba una formación

teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva.
Hay una total disparidad en cuanto a los artículos que son importantes para incluir en

un Convenio, esto es, todo lo relativo a vigilancia de la salud, equipos de protección in-
dividual, información, organización preventiva, medidas a tomar, evaluación de riesgos,
equipos de emergencia, limpieza, etc. aparece muy pocas veces y de forma poco clara.
Concretamente, todo lo relativo a botiquines, asistencia médica, balsas de salvamento,

etc. , no aparece en los convenios.
En conclusión, como en otros sectores, en los convenios colectivos del sector de la pesca

en general y de la pesca de bajura en particular, no se ha explotado suficientemente la ca-
pacidad que la ley otorga a la negociación colectiva, para especificar y adaptar a la realidad
del sector, la normativa sobre prevención de riesgos laborales, convirtiéndose así en norma
de obligado cumplimiento que mejore las condiciones de seguridad y salud en el sector.
Las siguientes tablas muestran las materias que pueden ser reguladas a través de los

Convenios Colectivos:
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EEvvaalluuaacciióónn ddee rriieessggooss DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo
ppaarraa rreeaalliizzaarr llaa eevvaalluuaacciióónn ddee
rriieessggooss yy ssuuss rreeqquuiissiittooss mmíínniimmooss

AArrttííccuulloo 55 ddeell RRSSPP

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee llooss pprroocceeddii--
mmiieennttooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoonn--
ssuullttaa rreellaattiivvooss aa llaass eevvaalluuaacciioonneess
ddee rriieessggooss,, iinncclluuyyeennddoo llooss rriieessggooss
ppaarraa llaa rreepprroodduucccciióónn yy mmaatteerrnnii--
ddaadd

AANNCC 22000055

PPllaanniiffiiccaacciióónn ddee llaa aaccttiivviiddaadd 
pprreevveennttiivvaa

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss ppaarraa
ssuu ddeessaarrrroolllloo

DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall 77ªª ddeell RRSSPP

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee llooss pprroocceeddii--
mmiieennttooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoonn--
ssuullttaa rreellaattiivvooss aa llaa eellaabboorraacciióónn ddee
llooss ppllaanneess ddee pprreevveenncciióónn

AANNCC 22000055

FFoorrmmaacciióónn EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss ssoobbrree
eell ccoonntteenniiddoo yy eell nnúúmmeerroo ddee
hhoorraass ddee ffoorrmmaacciióónn eessppeeccííffiiccaa eenn
mmaatteerriiaa ddee pprreevveenncciióónn ddee rriieessggooss
llaabboorraalleess,, ddiirriiggiiddaa aa llooss ttrraabbaajjaa--
ddoorreess

DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall 77ªª ddeell RRSSPP
AANNCC 22000055

VViiggiillaanncciiaa ddee llaa ssaalluudd EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss ddee
oobblliiggaattoorriieeddaadd ppaarraa eell ccoonnjjuunnttoo
ddee llaa ppllaannttiillllaa ddee ttrraabbaajjaaddoorreess,, aassíí
ccoommoo ssoobbrree llaa ppeerriiooddiicciiddaadd ddee llaass
pprruueebbaass ((iinnccrreemmeennttaannddoo llooss mmíínnii--
mmooss eessttaabblleecciiddooss))

AArrtt.. 2222..11 LLPPRRLL
AANNCC 22000055

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee pprruueebbaass aaññaa--
ddiiddaass aa llaass mmíínniimmaass eessttaabblleecciiddaass
eenn llooss pprroottooccoollooss mmééddiiccooss ddee VVSS..

AANNCC 22000055

OOrrggaanniizzaacciióónn ddee llooss rreeccuurrssooss ppaarraa
llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess
pprreevveennttiivvaass

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss ppaarraa
llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss mmeeddiiooss
ppeerrssoonnaalleess yy mmaatteerriiaalleess ddee llooss sseerr--
vviicciiooss ddee pprreevveenncciióónn pprrooppiiooss

DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall 77ªª ddeell RRSSPP

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss ppaarraa
llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell nnúúmmeerroo ddee
ttrraabbaajjaaddoorreess ddeessiiggnnaaddooss ppaarraa llllee--
vvaarr aa ccaabboo aaccttiivviiddaaddeess ddee pprreevveenn--
cciióónn,, aassíí ccoommoo ddeell ttiieemmppoo yy llooss
mmeeddiiooss ddee llooss qquuee ddeebbeenn ddiissppoo--
nneerr ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee ssuu aaccttii--
vviiddaadd
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DDeelleeggaaddooss ddee pprreevveenncciióónn EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee pprroocceeddiimmiieenn--
ttooss ddee ddeessiiggnnaacciióónn ddee llooss ddeelleeggaa--
ddooss ddee pprreevveenncciióónn,, ddiissttiinnttooss ddee
llooss pprreevviissttooss lleeggaallmmeennttee ((pprreeffee--
rreenntteemmeennttee eenn ccoonnvveenniiooss sseeccttoo--
rriiaalleess))

AArrttííccuulloo 3355..55 ddee llaa LLPPRRLL
AANNCC 22000055

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee llooss ccrriitteerriiooss
ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llooss ddeelleeggaa--
ddooss ddee pprreevveenncciióónn,, ccoonnccrreettaannddoo
eell nnúúmmeerroo ddee hhoorraass ddeessttiinnaaddaass aa
ttaall eeffeeccttoo

DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall 77ªª ddeell RRSSPP
AANNCC 22000055

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccrriitteerriiooss yy ffoorr--
mmaass eenn qquuee llooss ddeelleeggaaddooss ddee pprree--
vveenncciióónn hhaann ddee ccoollaabboorraarr ccoonn llaa
DDiirreecccciióónn ddee llaa eemmpprreessaa eenn llaa mmee--
jjoorraa ddee llaa aacccciióónn pprreevveennttiivvaa

AANNCC 22000055

RReegguullaacciióónn ddeell ccrrééddiittoo hhoorraarriioo
qquuee ddeebbeenn ddiissffrruuttaarr llooss ddeelleeggaa--
ddooss ddee pprreevveenncciióónn

AANNCC 22000055

CCrreeaacciióónn ddee óórrggaannooss eessppeeccííffiiccooss
qquuee aassuummiirráánn yy eejjeerrcceerráánn llaass ccoomm--
ppeetteenncciiaass rreeccoonnoocciiddaass aa llooss ddeellee--
ggaaddooss ddee pprreevveenncciióónn,, iinncclluussoo
rreessppeeccttoo ddeell ccoonnjjuunnttoo ddee llooss cceenn--
ttrrooss ddee ttrraabbaajjoo iinncclluuiiddooss eenn eell
áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn ddeell ccoonnvvee--
nniioo oo ddeell aaccuueerrddoo ssoobbrree mmaatteerriiaass
ccoonnccrreettaass

AArrtt.. 3355..55 ddee llaa LLPPRRLL

CCoommiittéé ddee SSeegguurriiddaadd yy SSaalluudd CCoonnssttiittuucciióónn ddee uunn ccoommiittéé IInntteerr--
cceennttrrooss eenn ccoonnvveenniiooss ddee eemmpprreessaa

AArrttííccuulloo 6633..33 ddeell EETT

CCoonnssttiittuucciióónn ddee ccoommiissiioonneess eessppee--
ccííffiiccaass ssoobbrree SSeegguurriiddaadd yy SSaalluudd llaa--
bboorraall qquuee tteennggaann ccoommoo ffiinn eell
aannáálliissiiss,, eessttuuddiioo yy pprrooppuueessttaa ddee
ssoolluucciioonneess eenn mmaatteerriiaa ddee pprreevveenn--
cciióónn ddee rriieessggooss llaabboorraalleess 

AANNCC 22000055

MMAATTEERRIIAA CCLLAAÚÚSSUULLAA FFUUNNDDAAMMEENNTTOO JJUURRÍÍDDIICCOO

TTrraabbaajjaaddoorreess eessppeecciiaallmmeennttee 
sseennssiibblleess 

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccllááuussuullaass rreellaa--
ttiivvaass aall ccaammbbiioo ddee ppuueessttoo ddee ttrraa--
bbaajjoo ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess
eessppeecciiaallmmeennttee sseennssiibblleess

AArrtt.. 2255..11.. LLPPRRLL

CCoooorrddiinnaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess 
eemmpprreessaarriiaalleess

DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss mmeeddiiooss ddee
ccoooorrddiinnaacciióónn ppaarraa llooss ssuuppuueessttooss
ddee ccoonnccuurrrreenncciiaa ddee eemmpprreessaass

AArrttííccuulloo 1111 RRDD 117711//22000044

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccllááuussuullaass rreellaa--
ttiivvaass aa llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee iinn--
ffoorrmmaacciióónn yy ccoonnssuullttaa,, ddee llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess ttaannttoo ssoobbrree llooss rriieess--
ggooss ddeerriivvaaddooss ddee llaa ccoonnccuurrrreenncciiaa
ddee aaccttiivviiddaaddeess eemmpprreessaarriiaalleess
ccoommoo ssoobbrree llooss mmeeddiiooss ddee ccoooorrddii--
nnaacciióónn eessttaabblleecciiddooss eenn ttaalleess ssuu--
ppuueessttooss

DDiisspp.. AAddiicciioonnaall 22ªª ddeell RRDD
117711//22000044
AANNCC 22000055

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee ccllááuussuullaass rreellaa--
ttiivvaass aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ddeebbee
pprrooppoorrcciioonnaarrssee aa llooss ttrraabbaajjaaddoorreess
yy aa ssuuss rreepprreesseennttaanntteess ssoobbrree llaa
ccoonnttrraattaacciióónn yy ssuubbccoonnttrraattaacciióónn
ddee oobbrraass yy sseerrvviicciiooss

DDiissppoossiicciióónn aaddiicciioonnaall 22ªª ddeell RRDD
117711//22000044

EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee mmeeddiiddaass ppaarraa
llaa ccooooppeerraacciióónn ddee llooss ddeelleeggaaddooss
ddee pprreevveenncciióónn eenn llaa aapplliiccaacciióónn yy
ffoommeennttoo ddee llaass mmeeddiiddaass ddee pprree--
vveenncciióónn yy pprrootteecccciióónn aaddooppttaaddaass
eenn llooss ssuuppuueessttooss ddee ccoonnccuurrrreenncciiaa
ddee aaccttiivviiddaaddeess eemmpprreessaarriiaalleess

DDiissppoossiicciióónn aaddiicciioonnaall 22ªª ddeell RRDD
117711//22000044

RRééggiimmeenn ddiisscciipplliinnaarriioo EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddeell rrééggiimmeenn ddee
ggrraadduuaacciióónn ddee ffaallttaass yy ssaanncciioonneess
aapplliiccaabblleess aa llooss ttrraabbaajjaaddoorreess aa
ccaauussaa ddeell iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss
oobblliiggaacciioonneess eenn mmaatteerriiaa ddee PPRRLL

AArrtt.. 2299..33 ddee llaa LLPPRRLL
AArrttííccuulloo 5588..11.. ddeell EETT

(FUENTE: “La función de la Negociación Colectiva en la Prevención de Riesgos Laborales – Manuel

Alegre Nueno – Revista: Gestión Práctica de Riesgos Laborales nº 23 – Enero de 2006)



Para la inclusión de dichas materias en los Convenios Colectivos del sector de la pesca,
será necesario que las partes negociadoras conozcan en detalle todas estas posibilidades
y que exista una voluntad firme de considerarlas como vitales durante el proceso nego-
ciador. Como se ha visto, las posibilidades de innovar y de ampliar el campo de negocia-
ción en la materia son muy amplias.
Como nota característica del sector de la pesca, tan solo indicar las particularidades

respecto a la Vigilancia de la Salud, pues los reconocimientos médicos para el embarque
realizados por el Instituto Social de la Marina, se han considerado de hecho hasta la fecha
como sustitutivos de los reconocimientos médicos laborales de Vigilancia de la Salud (si-
tuación que al parecer va a ser próximamente reconocida jurídicamente). Si esto es así,
la posibilidad de ampliar vía Convenio Colectivo las pruebas médicas que se realizan, me-
jorar su periodicidad, etc. es menor pues a través de Convenio Colectivo no es posible in-
tervenir en las prestaciones que la Seguridad Social otorga a los trabajadores (y el
reconocimiento previo al embarque debe ser considerado un caso especial de prestación)
sino tan solo establecer compromisos empresariales de completar dichas prestaciones tal
y como sucede, por ejemplo, cuando se complementa vía Convenio las prestaciones por
IT que la Seguridad Social otorga al trabajador.
Si finalmente se confirma vía legal que las empresas del sector de la pesca están exi-

midas de realizar los reconocimientos médicos laborales al realizar el reconocimiento pre-
vio al embarque por cada trabajador, debería quedar especificado si ello le exime
completamente de llevar a cabo la Vigilancia de la Salud como disciplina preventiva o, en
caso contrario, qué contenido mantiene para las empresas del sector, la obligación em-
presarial de llevar a cabo dicha Vigilancia.  En función de estas posibles decisiones lega-
les, quedará un margen mayor o menor para la negociación colectiva.

Notas sobre derecho comparado
Algunos países han abordado con éxito ciertos aspectos relativos a la seguridad y salud

en la industria pesquera. Su experiencia puede ser aprovechada para orientar una futura
normativa española para la Seguridad y Salud en la pesca de bajura, por lo que hemos
querido incluir, al menos, una referencia a aquellas medidas de las que están publicadas
o de las que se tiene noticia.

Introducción
Ciertos países (Japón o la mayoría de los estados miembros de la UE) cuentan con un

amplio conjunto de disposiciones normativas y reglas sobre seguridad y salud en la in-
dustria pesquera respecto a los grandes buques. Aunque puede haber exigencias consi-
derables por lo que respecta a la construcción de buques, el equipo de seguridad y la
titulación del personal, puede haber poca o ninguna reglamentación con respecto a otros
aspectos de la seguridad y la salud. Además, cuanto más pequeña sea la embarcación de
pesca, menor será la reglamentación aplicable. 

Australia
Una asociación de propietarios de barcos de pesca, inició un vasto programa de segu-

ridad y salud (WAFIC) preparando un código de seguridad y salud en el trabajo para el
sector de la pesca de arrastre, a raíz de las presiones del organismo estatal para que se
establecieran criterios de autorregulación. Durante la elaboración de dicho código, se
llevaron a cabo evaluación en los lugares de trabajo y se consultó a representantes de la
industria, organismos gubernamentales, propietarios, patrones, tripulaciones. Se reali-
zaron reuniones periódicas con asociaciones de pescadores, sesiones de información en
materia de seguridad. Además se publica periódicamente una revista en la cual se plan-
tean cuestiones relativas a la seguridad y salud. El código resultante tiene varias seccio-
nes que abarcan, entre otras cosas, las obligaciones de los propietarios, los patrones y la
tripulación, así como directrices de carácter general en la materia, aplicables a todas las
pesquerías. 

Canadá
En Canadá, con carácter general, se ha optado por un modelo muy descentralizado. En

él, las juntas regionales de compensación de los trabajadores pueden establecer regla-
mentos, llevar a cabo inspecciones, emitir ordenanzas e imponer sanciones para preve-
nir los accidentes y enfermedades profesionales. De un lado, esto plantea las ventajas de
adaptabilidad a las artes de pesca y a la realidad de cada zona y promueve la participa-
ción de los trabajadores en la elaboración de la propia reglamentación. Por el contrario
tiene la desventaja de que poderosos intereses locales, de carácter económico, dominen
los debates en materia de seguridad y salud.
En cuanto a diálogo social, Canadá dispone de un consejo de asesoramiento en mate-

ria de seguridad marítima y cinco consejos regionales que examinan periódicamente las
cuestiones relativas a la seguridad y salud en la industria pesquera.
También en referencia a Canadá, debemos destacar una experiencia que sirve como

ejemplo de una forma efectiva de vencer la resistencia a las medidas de seguridad:
En el decenio de 1970 y a comienzos del de 1980, el Canadá registró una serie de ac-

cidentes en los que hubo muchos muertos por hipotermia u ahogo. Tras uno de los acci-
dentes (sin relación con la pesca) una junta investigadora recomendó, entre otras cosas,
llevar trajes de inmersión para toda la tripulación en previsión de los casos en que haya
que abandonar el buque; este requisito se hizo extensivo posteriormente a los barcos de
pesca. Seguidamente se consultó a la opinión pública. Los propietarios de pequeñas em-
barcaciones de pesca argumentaron que en su caso era inadecuado llevar trajes de in-
mersión ya que resultaba difícil ponérselos en el espacio tan reducido de que disponen
esas embarcaciones y, además, que de producirse una entrada de agua, esto ocurriría casi
con seguridad sin ningún signo de advertencia previo. Las autoridades gubernamentales
retiraron entonces la propuesta relativa a la exigencia de llevar trajes de inmersión en
todos los barcos de pesca y limitaron esa exigencia a los barcos de más de 150 toneladas.

NUEVO MARCO REGULADOR PARA EL SECTOR DE LA PESCA
Sugerencias para la Regulación de la Prevención de Riesgos Laborales 

en el Colectivo de Pescadores de Bajura
34

CAP. 02 Contexto Jurídico Normativo
Actual de la prevención de riesgos laborales en la actividad pesquera de bajura 35



Resulta igualmente fundamental la colaboración del principal sindicato del país “Fa-
gligt Faelles Forbund” (también llamado 3F) así como del propio Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.
Con todos estos antecedentes y una cultura nacional muy arraigada de descentraliza-

ción y participación de los ciudadanos en la gestión de asuntos públicos no es de extra-
ñar que en materia de Seguridad y Salud en el sector pesquero hayan proliferado
organismos para el diálogo social de forma que se han establecido siete consejos de se-
guridad pesquera, que se reúnen cuatro veces al año para elaborar planes de acción y co-
ordinar la aplicación de la legislación en materia de seguridad pesquera. 
Participan en estos consejos representantes de los trabajadores, de los empresarios y

de los propietarios de barcos. La gran novedad de este sistema es que todas las personas
que trabajan en embarcaciones de pesca en Dinamarca tienen la obligación de estar afi-
liadas a uno de esos consejos, que por otro lado, están subsidiados por el Gobierno exis-
tiendo además fondos para, entre otras cosas, prestar apoyo cuando se producen
accidentes en el mar.
Por otro lado, en materia de Formación Profesional, han establecido un curso obliga-

torio para jóvenes de 16 a 18 años que se inicia con tres semanas de formación y se di-
vide en cuatro períodos de 6 meses. Tras seis meses a bordo de un buque se realizan seis
meses de formación teórica en una escuela de pesca autorizada, y después otros dos pe-
riodos de seis meses a bordo de buques. Durante los periodos a bordo se combina for-
mación en artes de pesca con una amplia gama de materias de seguridad y salud. La
asociación de pescadores de Dinamarca actúa como empleador y consejero durante esta
formación.

Irlanda
Destaca en este país un programa gubernamental de subvención para financiar el

equipo de seguridad de los buques.

Reino Unido
El reglamento sobre los buques de marina mercante y pesqueros, de 1997, exige a los

armadores o a la empresa naviera preparar un informe escrito sobre los criterios gene-
rales que aplican en materia de seguridad y salud y revisarlos cuantas veces sea necesa-
rio, así como llevar a cabo evaluaciones periódicas de los riesgos que pueden existir para
la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de sus tareas. Las autoridades pre-
pararon una carpeta con formularios que deben utilizarse para estas evaluaciones de
riesgos 
Desde el “Health and Safety at Work etc. Act 1974”, Reino Unido ha optado por re-

gular de forma detallada, los requisitos de seguridad y salud para todos los buques de
pesca “Vessels”. Por ejemplo, existe una detallada norma (de 1988) que regula las con-
diciones de seguridad y salud en las operaciones de carga y descarga de pescado en los
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No abandonaron la exigencia de un equipo de protección personal adecuado para la tri-
pulación de las pequeñas embarcaciones de pesca, pero aplazaron su aplicación hasta
que hubiera un dispositivo adecuado.
La Guardia Costera procuró encontrar una solución alternativa a los trajes de inmer-

sión para las pequeñas embarcaciones. Se produjeron otros accidentes que dieron lugar
a una investigación, como resultado de la cual se adoptaron 39 recomendaciones, algu-
nas de ellas relativas a la necesidad de llevar y usar un equipo de seguridad. Hubo más
accidentes. Se encomendó entonces a la Junta Canadiense para la Normativa General
que elaborase una norma relativa a un nuevo dispositivo. Esto dio lugar finalmente a la
elaboración de normas mínimas para garantizar la protección de los pescadores mediante
el uso de un traje de trabajo adecuado. Estas normas abarcaban una serie de aspectos
(flotabilidad, protección térmica, movilidad y confort), y exigían que los trajes fueran im-
permeables, resistentes a los peces y a los hidrocarburos, y que no tuvieran ninguna sa-
liente para evitar que pudiesen engancharse en los aparejos o la maquinaria de la
embarcación.
Esta concepción del traje adecuado se «vendió» luego a los pescadores. Se promocionó

ese traje como sustituto del chaleco salvavidas que se exige normalmente. Se señaló tam-
bién que, dado que era más durable que los impermeables tradicionales, presentaría ade-
más una ventaja económica. Siguió habiendo resistencia, y se retrasó la enmienda del
reglamento sobre la inspección de las pequeñas embarcaciones de pesca. Se distribuyeron
algunos trajes en forma gratuita y otros se exhibieron en todo el Canadá. Además, se en-
viaron folletos explicativos por correo a todos los pescadores. Posteriormente, se reunieron
y analizaron los comentarios de los pescadores, tanto escritos como orales. En 1992, los
pescadores canadienses podían elegir entre cinco modelos de traje que cumplían las nor-
mas en la materia y tenían cada vez más aceptación entre los pescadores canadienses.
Fuente: S.J.W. Steward: Personal life-saving appliances aboard fishing vessels, docu-

mento presentado al segundo Coloquio internacional sobre seguridad y condiciones de
trabajo a bordo de los buques de pesca, celebrado en Bamio (España), septiembre de
1992

Dinamarca
El sector pesquero danés tiene una amplia tradición en lo que se refiere a co-gestión

(co-management) y participación tanto de los agentes sociales como incluso de los ciu-
dadanos y usuarios finales. Incluso materias tan polémicas como la gestión interna de la
cuota pesquera o tipo de capturas están en manos de organizaciones con gran capacidad
de decisión, en las que intervienen pescadores, propietarios de embarcaciones, interme-
diarios y asociaciones de consumidores.
Destaca en esta materia la participación de la “Danish Fishermen´s Association”, que

es una peculiar organización que agrupa conjuntamente a armadores y trabajadores y
que cuenta con la afiliación de un 85% de los pescadores del país.
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Organización Internacional del Trabajo (Ginebra -junio 2004)

cos de pesca, pero posteriormente (en los años 60) se tomaron resoluciones para apli-
carlo a buques pesqueros de más de 45 metros de eslora.
Conviene destacar como documento fundamental, el Convenio de Torremolinos y Pro-

tocolo de Torremolinos, que fue el primer convenio internacional jamás concertado sobre
la seguridad de los barcos de pesca. Afecta a buques de 24 metros o más. En este Con-
venio se incluían, por primera vez, requisitos de estabilidad, construcción, estanquidad,
equipo, maquinaria, instalaciones eléctricas, protección, detección, extinción y lucha con-
tra incendios, medios salvavidas, radiotelegrafía, equipo de navegación a bordo…
Se han publicado directrices (FAO-OIT-OMI) de aplicación voluntaria para el proyecto,

la construcción y el equipo de buques pesqueros pequeños, toda vez que la gran mayo-
ría de las flotas pesqueras actuales no llegan a los 24 metros de eslora.
También se han publicado, por estos organismos, Normas de formación, titulación y

guardia para el personal de los buques pesqueros, códigos de conducta responsable (FAO
1995), el código OMI para la investigación de siniestros y accidentes marinos, entre otros.
En junio de 2007, durante la realización de este estudio, se ha aprobado por la OIT el

Convenio Internacional Nº 188, sobre el trabajo en la pesca y su correspondiente recomen-
dación. Por su especial interés para el objeto de este estudio, reproducimos tanto el Conve-
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puertos. Así, se detallan las condiciones de orden y limpieza, la protección de lugares con
riesgo de caída en altura, la iluminación, los medios de emergencia, adecuación de equi-
pos de trabajo y su mantenimiento, etc.

Israel
En Israel se ha publicado una norma muy detallada que determina el equipo de segu-

ridad y de primeros auxilios que deben llegar las embarcaciones pequeñas, de acuerdo
con su tamaño (se distingue entre menos de 7 y entre 7 y 24 metros de eslora). Todas las
embarcaciones deben tener a bordo el equipo prescrito para pasar la inspección anual
obligatoria y obtener la renovación de su certificado de navegabilidad. 

Convenios internacionales destacados
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Marítima

Internacional (OMI) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Destacan en este sentido, los primeros convenios de la OIT (16, 73 y 113) sobre los re-

conocimientos médicos de los trabajadores del mar y el trabajo de menores, así como el
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Este úl-
timo, que nació tras la catástrofe del Titanic en 1911, no se aplicaba en principio a los bar
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tar con un plan para lograr que eventualmente su cobertura se extienda a todos los tra-
bajadores de la pesca. Se espera que este enfoque flexible y a la vez centrado en las ne-
cesidades del sector genere una serie de consultas al nivel nacional – en todos los países-
con el objetivo de revisar o establecer leyes, regulaciones y otras medidas.
Un informe de la OIT sobre las condiciones de vida en el sector de la pesca dice que hay di-

ferencias importantes en el tamaño de los buques pesqueros y en las dimensiones de las dife-
rentes operaciones de pesca en un mundo globalizado. Este informe consideró tanto las
embarcaciones pequeñas que operan cerca de la costa por un tiempo limitado de tiempo, como
los buques de hasta más de 140 metros de largo que trabajan durante meses en alta mar.
Hay trabajadores de este sector que reciben su pago, o parte de este, calculado en

base a una participación en la captura, mientras que muchos otros trabajan por cuenta
propia o son considerados como tales bajo las leyes nacionales, dice este informe.
Además indica que el trabajo en el sector de la pesca es uno de los más peligrosos, de

acuerdo con las evidencias disponibles. Los riesgos surgen de la naturaleza de los mares,
de la forma en que se realizan la captura y el procesamiento de pescado, y del esfuerzo
contenido y con frecuencia extenuante derivado de la incertidumbre que suele estar aso-
ciada a la recolección de recursos marinos.
Tanto la pesca industrial como aquella a pequeña escala están sometidas a las fuerzas

de la globalización, agrega este informe. Las capturas, que en una época se consumían
localmente, ahora con frecuencia son procesadas y enviadas a restaurantes y consumi-
dores de todo el mundo. Debido a la alta demanda, en algunas áreas los pescadores
deben alejarse cada vez más para poder conseguir los recursos marinos.
Estos desafíos hacen que sea aún más relevante para pescadores, propietarios de bu-

ques, industrias relacionadas y consumidores, contar con una legislación laboral para el
sector que proteja a quienes trabajan y contribuya a que sean ocupaciones resulten atrac-
tivas y sostenibles, según el informe.

“Las consultas a los gobiernos y a representantes de los propietarios de los buques
pesqueros y a los trabajadores de la pesca fueron un elemento clave del Convenio y esto
está reflejado en las disposiciones. De hecho, este acuerdo para lograr instrumentos que
ofrezcan una protección laboral integral a los trabajadores de la pesca sólo fue posible
gracias al diálogo entre representantes del sector”, dijo el capitán Campbell.
El Director General de la OIT, Juan Somavia, elogió a todos los que participaron en la

discusión del nuevo Convenio (C.188), y destacó que hubo un extraordinario nivel de co-
laboración entre representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores durante el
proceso de redacción de los textos.
“La ampliación de la red de protección social y trabajo decente para los trabajadores

de la pesca es importante para el compromiso de la OIT con la justicia social”, afirmó So-
mavia. “En el sector pesquero hay muchas personas que enfrentan riesgos extraordina-
rios e inesperados, a menudo trabajando durante largas horas para traer alimentos hasta
nuestros mercados. Estos instrumentos ayudarán a protegerlos contra la explotación”.
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nio como la Recomendación en el último capítulo de este manual dedicado a Anexos. 
Por lo que se refiere al análisis del convenio, presentamos la nota de prensa oficial pu-

blicada por la Organización Internacional del Trabajo, pues resume con claridad y senci-
llez el sentido y el espíritu del Convenio:

Una nueva normativa laboral internacional, diseñada para mejorar las condiciones de unos 30
millones de hombres y mujeres que trabajan en el sector pesquero mundial, fue adoptada hoy
en la 96ª Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La pesca es un modo de vida único. Este nuevo Convenio refleja esa singularidad,
pero además responde a las demandas de la globalización en un sector en constante ex-
pansión que expone a mujeres y hombres a situaciones peligrosas y privaciones”, dijo el
capitán Nigel Campbell, de Sudáfrica, quien presidió la Comisión de la Conferencia en-
cargada de preparar la versión final del Convenio.
El nuevo Convenio de la OIT, que llevará el número 188, fue adoptado por delegados

de gobiernos, trabajadores y empleadores que asisten a la Conferencia Internacional del
Trabajo con 437 votos a favor, 2 votos en contra, y 22 abstenciones.
Este Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007 (Num.188), y su correspon-

diente entrará en vigor cuando sean ratificados por 10 de los 180 Estados Miembros de la
OIT, si al menos ocho son Estados costeros. Su correspondiente Recomendación (Num.199)
también fue adoptada este jueves con 443 votos a favor, 0 en contra y 19 abstenciones.
Estas nuevas normas contienen disposiciones diseñadas para garantizar que los tra-

bajadores en el sector de la pescan cuenten con:
• mejoras en la salud y seguridad ocupacional y atención médica en el mar, incluyendo
atención en tierra; 
• el tiempo de descanso necesario para preservar su salud y seguridad; 
• la protección que brinda un acuerdo de trabajo; y la misma cobertura de seguridad
social que tienen otros trabajadores. 

Las disposiciones también tienen como objetivo garantizar que los buques pesqueros
sean construidos y mantenidos de manera tal que los trabajadores cuenten con condi-
ciones de vida adecuadas para las largas temporadas que suelen pasar en el mar.
El Convenio crea un mecanismo para garantizar el cumplimiento y aplicación de sus

disposiciones por los Estados, y contempla inspecciones en puertos extranjeros para bus-
ques pesqueros grandes que realizan largas travesías para controlar que los trabajadores
no estén sometidos a condiciones peligrosas para su salud y seguridad. El objetivo de esta
última disposición es sacar de circulación buques operados en forma irresponsable en los
cuales las condiciones de trabajo y de vida son inaceptables.
Por otra parte, el Convenio reconoce la posibilidad de que muchos países no cuenten

con las instituciones o infraestructura para aplicar de inmediato todas sus disposiciones,
e incluye un innovador mecanismo legal para que los estados lo puedan hacer en forma
progresiva. El objetivo es promover la pronta ratificación por parte de los Estados y con-
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Directivas Europeas específicas en materia pesquera y su incorporación al de-
recho nacional
Destacan en este punto, la directiva 92/29/CEE, del Consejo de 31/03/1992 relativa a las dis-

posiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a
bordo de los buques, que fue incorporada por el RD 258/1999, de 12 de febrero, por el que se
establecen las condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los
trabajadores del mar. Esta normativa hace especial hincapié en los medios de emergencia, bo-
tiquines, contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica, etc.
Otra Directiva, fundamental en la materia es la 93/103/CE del Consejo de 23/11/1993, re-

lativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de buques de pesca. Esta di-
rectiva fue incorporada a nuestro ordenamiento por medio del RD 1216/97, de 18 de julio
de 1997. En ella se regulan los requisitos de Seguridad y Salud de buques de pesca nuevos,
iguales o superiores a 15 metros de eslora o antiguos, iguales o superiores a 18 metros.
Como ya se ha indicado, este Real Decreto deja fuera de su ámbito de aplicación a las pe-
queñas embarcaciones que constituyen la gran mayoría de nuestra flota pesquera de bajura.
Esta situación es una de las causas fundamentales de que exista en la actualidad, una

necesidad de regular los requisitos de Seguridad y Salud en las embarcaciones y para la
actividad de pesca de bajura, objetivo último de este proyecto.
Resulta también de aplicación la Directiva 96/98 CE, del Consejo de 20/12/1996 sobre

equipos marinos, que establece prescripciones equivalentes al protocolo de Torremoli-
nos y a la posterior Directiva 97/70/CE, del Consejo, de 11/12/1997, por la que se establece
un régimen armonizado de Seguridad para los buques de pesca de eslora igual o supe-
rior a 24 metros. Esta última Directiva, adapta el Protocolo de Torremolinos a buques de
más de 24 metros de eslora y ha sido incorporada a nuestro ordenamiento por el RD
1032/1999. En este ámbito la Directiva 2002/35 y el consecuente RD 1422/2002 han mo-
dificado sustancialmente el contenido de los anteriores textos.
En materia de Tiempo de Trabajo, conviene mencionar la Directiva 1999/63/CE, del

Consejo de 21/06/1999 así como la Directiva 1999/95/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 13/12/1999, relativas ambas a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente
del mar y que se han incorporado al derecho nacional mediante  RD 285/2002 y  RD
525/2002, que modifican el RD 1561/1995 sobre Jornadas Especiales de Trabajo. Estos re-
glamentos ya han sido analizados en epígrafes anteriores.

El próximo paso tras la adopción del Convenio es que las autoridades de los Estados
Miembros avancen hacia el proceso de ratificación.
Recomendamos fervientemente la lectura del Anexo que contiene el Convenio y la

Recomendación por su especial interés. 
Debe tenerse en cuenta que el Convenio se aplicará a todos los buques pesqueros, in-

dependientemente de su eslora, aunque se distinga en sus exigencias entre buques de es-
lora igual o superior a 24 metros y buques menores de esta eslora.
Los artículos dedicados específicamente a seguridad, salud y prevención de riesgos la-

borales son el 31, 32 y 33 aunque otros muchos están relacionados con la materia al re-
gular condiciones generales de los locales de trabajo, horarios, etc.

42
NUEVO MARCO REGULADOR PARA EL SECTOR DE LA PESCA

Sugerencias para la Regulación de la Prevención de Riesgos Laborales 
en el Colectivo de Pescadores de Bajura



Conclusiones del capítulo
En esta primera aproximación al marco regulador actual de la Seguridad y Salud en el

trabajo en el sector de la pesca de bajura, hemos podido constatar, en primer lugar, la in-
existencia de normas específicas laborales aplicables al sector. 
Este hecho, que constituye la causa y justificación de la necesidad de realizar una pro-

puesta al respecto, no significa que nos encontremos ante una laguna legal en sentido
jurídico, pues a la pesca de bajura sí queda cubierta por la normativa básica de preven-
ción de riesgos laborales (salvo alguna excepción), sino que más bien nos encontramos
ante una incapacidad de esta normativa para regular aspectos concretos y cubrir necesi-
dades específicas de una actividad que, por su alta siniestralidad y sus peculiaridades,
bien merece la existencia de una norma al respecto.
La negociación colectiva apenas aporta en la actualidad contenidos en materia de Se-

guridad y Salud. Sin embargo, se constituye como una de las oportunidades más viables
para la mejora de la regulación en este sector, existiendo grandes posibilidades para ello.
Las buenas prácticas de algunos países en materia de Seguridad y Salud en materia

pesquera, nos aportan la posibilidad de tomar de ellas, ideas creativas y especialmente
útiles, por ejemplo, en materia de consulta y participación de los agentes sociales.
Por otro lado, hemos localizado documentación que, sin revestir la forma jurídica de

norma vinculante, va a ayudarnos en la confección y desarrollo de nuestra propuesta de
marco regulador, pues constituyen antecedentes muy válidos y aportan sugerencias muy
útiles para el trabajo que ahora nos ocupa.
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Otros documentos, informes y recomendaciones de interés
Resulta de gran interés y será de gran utilidad para la realización y seguimiento de este

proyecto, la consulta de los siguientes documentos:
1º.-- El denominado informe “Minguélez” de la Comisión de Pesca del Parlamento Euro-
peo, presentado el 12 de marzo de 2001, sobre Pesca: seguridad y causas de accidentes. 
Localizable en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-
2006-0141+0+DOC+XML+V0//ES
2º.- Propuesta de resolución del parlamento europeo sobre la pesca de bajura y los
problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura
Localizable en: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/562/562555/56255
5es.pdf
3º.- Comisión Nacional SST: Informe y propuestas presentadas por el grupo de trabajo
creado para el estudio de la problemática de la “aplicación de la normativa de segu-
ridad y salud en el trabajo en el sector marítimo-pesquero y aprobadas por el pleno de
la CNSST en su sesión plenaria de junio de 2000
Localizable en:
www.mtas.es/insht/cnsst/mar_p.pdf
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A. La visión de los expertos
Junto con la opinión de los trabajadores recopilada a través de los grupos de diálogo

o discusión, se ha incluido en el estudio la realización de diversas entrevistas a personas
expertas en el sector de la pesca y/o en prevención de riesgos laborales con el fin de pul-
sar la situación del sector en materia preventiva (y otras materias muy relacionadas) desde
un punto de vista profesional, técnico-jurídico y de análisis social.
Las entrevistas, de tipo semi estructurado, se realizaron con un guión personalizado y

adecuado a cada perfil del entrevistado. Este hecho hace más complejo el análisis en con-
junto de las opiniones e informaciones vertidas por los participantes, pero pese a ello se
ha elegido este sistema, para un mejor aprovechamiento de la riqueza informativa y de
experiencia aportada por cada uno de ellos.
De igual forma que en los grupos de discusión, se descarta la trascripción literal de las

NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

CARENCIAS NORMATIVAS
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entrevistas, pues la lectura resultaría ardua y de difícil análisis.
Hay que destacar el alto grado de cooperación de todas las instituciones a las que

hemos acudido para la realización de las entrevistas.
Se garantiza el anonimato de las personas entrevistadas y se realiza desde el principio la

advertencia importante de que las opiniones vertidas por estas personas son individuales y
no representativas de la institución u organismo público o privado al que pueda pertenecer.
Sin embargo, en ocasiones y para facilitar una lectura más sencilla y comprensible del

texto, se utilizan términos como “desde la institución X se nos indica que…” lo cual no
significa estrictamente que represente una opinión institucional.

Perfil de los entrevistados y las instituciones u organismos a los que pertenecen
Como ya se ha indicado, los perfiles son muy variados pero, en todos los casos se trata

de personas altamente cualificadas y con un conocimiento profundo del trabajo pesquero
y de su problemática tanto en materia puramente preventiva, como en materias relacio-
nadas directamente con la seguridad y la salud a bordo.
Así, se han realizado entrevistas a ocho personas que ocupan cargos de responsabili-

dad en una o varias de las siguientes instituciones u organismos públicos y privados:
• Salvamento Marítimo (SASEMAR)
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo)
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Consejería de Trabajo de Comunidades Autónomas 
• Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores
• Cooperativas de armadores.
• Instituto Social de la Marina (Ministerio de Trabajo)
• Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
• Dirección General de Marina Mercante

Algunos de estos organismos desarrollan funciones en la materia que nos ocupa, que
fueron descritas por los entrevistados y que conviene detallar, pues son de especial inte-
rés para el objeto de nuestro estudio.

Salvamento Marítimo
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Salvamento Marítimo, da respuesta

a todas las emergencias que pueden surgir en la mar: rescates, búsquedas, evacuaciones
médicas, remolque, lucha contra la contaminación, difusión de avisos a la navegación,
potenciación de la seguridad del tráfico marítimo y, desde luego, la recepción y la inme-
diata respuesta a las llamadas de socorro desde la mar. 
Para ejercer esta labor, Salvamento Marítimo coordina, desde sus 21 Centros de Coordinación

de Salvamento repartidos por toda la costa, los medios humanos y materiales propios, o perte-
necientes a otras instituciones y organismos colaboradores regionales, locales o internacionales.
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El colectivo humano que conforma Salvamento Marítimo asciende a más de 1.000 pro-
fesionales que trabajan para prestar el servicio 24 horas al día, 365 días al año.
Aunque la misión principal de SASEMAR es la atención de la vida de las personas en

el mar, también evitar que haya accidentes en todo tipo de embarcaciones y también la
lucha contra la contaminación.  
Una de las mejoras necesarias en la institución, desde el punto de vista de nuestro en-

trevistado, es lograr una mayor cercanía de la institución a los pescadores, de forma que
conozcan mejor los teléfonos y frecuencias de emergencia y que tengan la total con-
fianza en que desde SASEMAR siempre están a la escucha y desean tener una mayor cer-
canía con ellos.

�

Indicativo distribuido en las embarcaciones con el teléfono y las frecuencias de Salvamento Marítimo
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente de la Subsecretaria de

Trabajo y Asuntos Sociales - de acuerdo con lo previsto en la Ley 42/1997, de 14 de no-
viembre de Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su reglamento
de desarrollo aprobado por RD 138/2000 de 4, de febrero así como en la Orden Ministe-
rial de 12 de febrero de 1998 - es la organización administrativa responsable del servicio
público de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social que incluye
los servicios de exigencia de las responsabilidades administrativas pertinentes en que pue-
dan incurrir empresas y trabajadores así como el asesoramiento e información a los mis-
mos en materia laboral y de seguridad social.
Para la prestación de los servicios a los ciudadanos la ITSS cuenta con funcionarios de

nivel técnico superior y habilitación nacional pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y de Seguridad Social y que realizan sus funciones con el mandato de es-
tricto cumplimiento de los principios de independencia técnica, objetividad e imparcialidad
prescritos en los convenios internacionales números 81 y 129 de la Organización Interna-
cional del Trabajo. Las funciones de inspección de apoyo, colaboración y gestión precisas
para el ejercicio de la labor inspectora son desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, con la misma habilitación nacional.
La Dirección General de la ITSS asume como objetivo básico de su labor el impulso del

cumplimiento voluntario de las obligaciones laborales y de Seguridad Social de empre-
sas y trabajadores, desarrollando para ello tanto actuaciones preventivas como correc-
toras o sancionadoras, a través de requerimientos de cumplimiento de la normativa de
orden social o de disposiciones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores, re-
querimientos de ingreso de cuotas de Seguridad Social y conceptos asimilados, actas de
infracción para la imposición de sanciones de orden social y actas de liquidación y demás
documentos liquidatorios de cuotas de Seguridad Social.
Dentro de la ITSS destaca por su importancia en la materia que nos ocupa, la Subdi-

rección General para la Prevención de Riesgos Laborales y Políticas de Igualdad, a la que
pertenece nuestro entrevistado. Este organismo tiene como funciones:
• La elaboración de planes, acciones y protocolos en colaboración con las comunida-
des autónomas para la actuación inspectora en relación con la aplicación de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales, así como la coordinación, seguimiento y
evaluación de los resultados obtenidos. 
• El impulso y la coordinación con las comunidades autónomas de la actuación ins-
pectora sobre las materias que hayan sido objeto de transferencia, o que hayan podido
encomendarse a la Inspección mediante convenios de colaboración. 
• La coordinación de actuaciones con otros organismos del departamento y las relacio-
nes con otros órganos de la Administración General del Estado en relación con las mate-
rias citadas, en particular, en los programas de actuación para reducir la siniestralidad.
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La Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia tripartita de la ONU y

convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de
emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción de

oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en condiciones
de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos principales son pro-
mover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la pro-
tección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo.
Al promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel

internacional, la Organización persiste en su misión fundadora: la paz laboral es esencial
para la prosperidad. En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las
condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su par-
ticipación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso.
La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva, basada en una visión

según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está funda-
mentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agen-
cia especializada de la ONU en 1946
Dentro de la OIT existen comisiones sectoriales tripartitas y nuestro entrevistado per-

tenece a la Comisión de la Pesca, que ha elaborado recientemente un Convenio Interna-
cional sobre el Trabajo en la Pesca que próximamente entrará en vigor y que supone un
avance significativo en muchos aspectos para el sector, algunos de ellos puramente pre-
ventivos y otros directa o indirectamente relacionados.

Consejerías de trabajo de las Comunidades Autónomas
Las denominamos así de modo genérico aunque en cada Comunidad reciben un nom-

bre distinto.
Las Comunidades Autónomas ostentan numerosas competencias en materia laboral

que por supuesto incluyen aspectos fundamentales en materia preventiva. 
El entrevistado en esta ocasión, es un Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de

la Xunta de Galicia especializado en la actividad pesquera. Se ha elegido estratégica-
mente Galicia por tratarse de una Comunidad con gran tradición pesquera y la mayor
flota del Estado.
Dentro de las competencias de la Consellería de Traballo, la salud y la seguridad laboral

constituye una materia específica que en la actualidad se manifiesta como un área emer-
gente dada la creciente trascendencia y preocupación social por la siniestralidad laboral. 
Así, a través de una Dirección General denominada de Relacións Laborais, la conseje-

ría tiene atribuida la dirección, coordinación, control y ejecución de las competencias de
la Comunidad Autónoma en seguridad y salud laboral. Se realizan funciones de promo-
ción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia, control y ejecución de las com-
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petencias de la Comunidad en materia de prevención así como el establecimiento de vías
de colaboración y cooperación técnica e institucional con organismos e instituciones con
competencias en la materia
Respecto al día a día de los técnicos de prevención de las Comunidades Autónomas, y
específicamente el entrevistado destaca las siguientes funciones:
• Investigación de Accidentes Graves, Muy Graves y Mortales en el Sector de la Pesca 
• Visitas de Asesoramiento a Armadores, Asociaciones, Cofradías, Sindicatos, etc.
• Asesoramiento a la Inspección de Trabajo y S.S., y a cualquier organismo público o
privado que lo solicite oficialmente.
• Visitas de Inspección del PLAN VIXÍA (Plan de Prevención de Riesgos Laborales
para el sector pesquero de Galicia), formando equipo con un Inspector de Trabajo.
(Próximamente y con la ley de Habilitación, se realizarán también labores de Téc-
nico Habilitado)
• Organización y participación en Jornadas, Congresos, Seminarios del Sector.
• Guardias en función del Protocolo de colaboración con la Fiscalía para accidentes la-
borales.

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores
Los dos sindicatos con mayor representatividad a nivel nacional tienen, dentro de sus

funciones constitucionales de defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores,
una importancia vital en la promoción de la prevención de riesgos laborales y la defensa
de los trabajadores cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas.
Su implantación en el sector pesquero (y especialmente en el de bajura) es baja, de-

bido fundamentalmente a constituir un sector de microempresas donde existen pocos
casos de representación legal o sindical de los trabajadores.
Sin embargo, ambos sindicatos disponen de federaciones sectoriales que incluyen en

su ámbito de aplicación la actividad pesquera, y participan activamente en la promoción
y divulgación de la prevención de riesgos laborales en este sector. Además disponen de
secretarías específicas de Salud Laboral que se dedican únicamente a la Prevención de
Riesgos Laborales y disponen de personal especializado en la materia.
Los entrevistados pertenecientes a estos sindicatos, fueron seleccionados no sólo por

su actividad sindical, sino por su profundo conocimiento de la problemática socio-labo-
ral de un sector tan complejo como el pesquero además de su participación en otras ins-
tituciones internacionales.
De hecho, en ambos casos, se insistió por los entrevistados en la preocupación ya no solo

por la prevención de riesgos laborales, sino por la normalización laboral del sector en el que
la actividad sindical sigue luchando por aspectos tan básicos (y superados en otros sectores)
como que el marinero disponga de una nómina con todos los requisitos legales y se le con-
sidere como un trabajador amparado por el Estatuto de los Trabajadores.



Cooperativas de armadores
En total se han realizado un total de tres entrevistas a miembros de cooperativas de

armadores. 
Dos de ellas, se realizaron a Técnicos en Prevención de Riesgos laborales del Servicio

de Prevención de Riesgos laborales mancomunado (COAPRE) de la Cooperativa de Ar-
madores del puerto de Vigo (ARVI)
La tercera, a un responsable de Cooperativa con amplísima experiencia y un profundo

conocimiento de la realidad del sector, que realiza funciones relacionadas con el aseso-
ramiento en materia laboral a los socios de la cooperativa.
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo se constituyó en 1964. El fin

que se perseguía en el momento de su constitución, era fomentar el mejoramiento eco-
nómico y social de sus asociados, mediante acción conjunta de éstos, aunando esfuerzos
en una obra colectiva.
Hoy en día, la Cooperativa de Armadores y las Asociaciones que la integran, han lo-

grado constituir el grupo de armadores de buques pesqueros más importante de España
y uno de los más importantes de la U.E. 
Ello les permite tener una posición privilegiada en las relaciones con las administra-

ciones autonómica, central y comunitaria, relaciones que son imprescindibles para tratar
de orientar el presente y el futuro de la Política Común de la Pesca, aparte de facilitar la
gestión diaria ante dichas administraciones en todos los asuntos de interés para la flota.

La Cooperativa la integran personas tanto físicas como jurídicas que, ejerciendo la ac-
tividad de armadores de buques de pesca, se comprometen a participar en la mejor con-
secución del objetivo social que se persigue. En la actualidad, integran la Cooperativa de
Armadores 262 empresas. La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo aso-
cia, a día de hoy, una flota que está integrada por 384 buques, de los que 251 son con-
geladores y 133 de pesca fresca, con aproximadamente 121.949 toneladas de registro
bruto y cerca de 6.600 tripulantes embarcados. 
La Cooperativa ha constituido un Servicio de Prevención Mancomunado para sus aso-

ciados, convirtiéndose así en una experiencia preventiva pionera en el sector y con unos
resultados muy positivos, como se verá más adelante.
Este Servicio de Prevención tiene encomendado el asesoramiento y apoyo a los ar-

madores asociados, para la puesta en marcha de sus planes de prevención y, en defi-
nitiva, lograr la implantación de la prevención y de la cultura preventiva en estas
empresas.

Instituto Social de la Marina
El Instituto Social de la Marina es una Entidad de derecho público con personalidad ju-

rídica propia, de ámbito nacional que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, adscrita a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.
Sus funciones son:
• La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
• En colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, afiliación, altas
y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones.
• La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del te-
rritorio nacional. - La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el
extranjero, utilizando sus propios medios, tales como el Centro Radio-Médico, Banco
de Datos, Centros en el Extranjero, Buques Sanitarios y otros que puedan implantarse,
o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.
• La información sanitaria a los trabajadores del mar, la educación y distribución de la
Guía Sanitaria a Bordo, la práctica de los reconocimientos médicos previos al embar-
que, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones hi-
giénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras funciones de medicina preventiva
y educación sanitaria que le puedan ser delegadas.
• La formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, así como atender
a su bienestar a bordo o en puertos (nacionales o extranjeros) y al de sus familias, en
cumplimiento de la Recomendación 138 de la Organización Internacional del Trabajo. 
• En cumplimiento del Convenio nº 9 de la Organización Internacional del Trabajo,
promover en colaboración con el Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Es-
tatal, las acciones que competen a éste, cuando se refieran a los trabajadores del mar,
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tanto en la gestión de las prestaciones de desempleo como en lo relativo a la coloca-
ción de la gente del mar.
• Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y par-
ticipar en la elaboración de convenios internacionales que afecten al sector marí-
timo-pesquero.
La persona entrevistada, con responsabilidades en el ISM, incide en este último punto

por haber participado personalmente en la elaboración de la Directiva Europea que dio
lugar al RD 1216/1997, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud a bordo de bu-
ques de pesca.
Muchos de los expertos entrevistados en este estudio, han destacado la labor del ISM

en la promoción de la salud en el sector pesquero expresando todos ellos la cercanía que
tiene esta institución respecto a la gente del mar, que la entienden como algo suyo exis-
tiendo una relación muy especial.

Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) representa al per-

sonal de los transportes en el mundo entero y defiende sus intereses a través de campa-
ñas y de acciones de solidaridad globales
Aunque los pescadores no puedan considerarse trabajadores del transporte, estricta-

mente hablando, las prácticas de explotación experimentadas a bordo de los buques pes-
queros se hallan estrechamente vinculadas a las de los marinos de la marina mercante y,
en consecuencia, la Sección de Pesca se está transformando en una importante parte de
las actividades de la ITF.
El sector pesquero está en crisis, como consecuencia de que el 70% de las poblaciones

de peces se encuentran explotadas, sobreexplotadas, agotadas o en proceso de recupe-
ración, como resultado de una explotación excesiva. La política central de la Sección ha
sido y sigue estando relacionada con la captura sostenible de los recursos marinos vivos.
La creciente globalización del sector y la interacción entre las poblaciones de peces trans-
zonales y, en ciertos casos, la alta mar, aumentan la pertinencia de la dimensión interna-
cional.
La ITF ha acogido con satisfacción la aprobación del Convenio sobre el trabajo en el

sector pesquero en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
algo que la ITF y sus organizaciones sindicales afiliadas llevan mucho tiempo reclamando.
Esta aprobación constituye un importante paso adelante hacia la consecución de un

trabajo digno para el personal pesquero. Establecerá una normativa mínima internacio-
nal en el sector y supondrá una herramienta con la que combatir la pesca ilegal, no de-
clarada y no reglamentada además de impedir algunos de los peores abusos que sabemos
se cometen en este sector. Nuestro trabajo no finaliza aquí, tenemos que velar por que
el convenio se ratifica y se aplica, para que marque una diferencia real en la vida laboral
de los hombres y de las mujeres que trabajan en la pesca.
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Cartel de la Campaña Internacional de ITF contra la fatiga y sus consecuencias en el mar, año 2006
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La persona entrevistada durante nuestro estudio que pertenece a la ITF, ha partici-
pado activamente en las actividades que, en materia pesquera, realiza este sindicato in-
ternacional.

Dirección General de Marina Mercante
La Dirección General de la Marina Mercante ejerce funciones fundamentales para el

objeto de nuestro estudio, por cuanto le compete la ordenación general de la navegación
marítima y de la flota civil española, regulando y ejecutando los controles técnicos a los
que son sometidas las embarcaciones, los controles radioeléctricos y la prevención de la
contaminación.
Debe tenerse en cuenta que, como se observa a lo largo de todo el estudio realizado,

las funciones de esta Dirección, relativas a la Seguridad Marítima, están estrechamente
ligadas con la Seguridad y Salud laboral, por cuanto ambas son complementarias.
La formación de los trabajadores que les habilita como marineros, la formación sani-

taria, la formación específica de las personas que mandan la embarcación, el control ini-
cial y periódico de las condiciones de navegabilidad y seguridad de las embarcaciones, etc.
son solo algunas de las funciones de este organismo.

Visión general de la situación de la prevención de riesgos laborales en el sector
La gran mayoría de los entrevistados coinciden en destacar el retraso que sufre el sec-

tor pesquero de bajura en lo que se refiere a implantación de la cultura preventiva, es-
pecialmente si lo comparamos con otros sectores de actividad.
Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se indica que no hay una cultura de

prevención de riesgos, cuestión esta que en otros sectores está prácticamente superada. 
Lo que se quiere decir con ello no es que en otros sectores no existan incumplimien-

tos sino que se observa una mayor conciencia de la existencia de una normativa especí-
fica en materia de prevención que debe ser cumplida. En el sector de la pesca, parece
que todavía no esta muy asumida esta cuestión básica. No hay esta cultura empresarial
de los riesgos laborales y de la prevención. 
Además existe una asunción del peligro que forma parte de la actividad y que hace que

no se planteen la necesidad de adoptar medidas frente a estos riesgos que genera el tra-
bajo en el mar, en los buques en general, pero sobre todo el trabajo en la pesca.
Para el representante del ISM existen dos problemas fundamentales que son mentali-

dad o más que mentalidad, la cultura pesquera, los valores que a lo largo del tiempo (du-
rante siglos de actividad) se han ido incorporando al sector y esa cultura incorpora un
riesgo considerado como lógico, una asunción de riesgo que es lógica porque si no lo
asumieran, los trabajadores no saldrían a la mar a pescar, pero a veces está tan incorpo-
rada que provoca una resistencia a la innovación, a la prevención y a preocuparse por lo-
grar un mayor nivel de seguridad.
En segundo lugar habría que destacar la propia especificidad del trabajo y de los ries-
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gos y condiciones en que se desarrolla el trabajo de la pesca. Todas las mejoras que se
plantean en el sector deberían tener en cuenta la realidad de las embarcaciones, su es-
tructura y tamaño, las jornadas de trabajo y su organización, etc. para no exigir medidas
que realmente no son viables.
Por ello habría que insistir especialmente en formar a los trabajadores y empresarios,

a dotar de los medios, a crear una mayor cultura de prevención sin perder la noción de
la realidad sobre el sector que se está trabajando.
Los técnicos de ARVI-COAPRE coinciden con el representante de la ITSS en desta-

car que junto con la falta de cultura preventiva, nos encontramos con una carencia de
recursos. 
No se debe olvidar que la pesca es un sector en declive en el que faltan recursos económi-

cos. La prevención requiere cambios en los equipos de trabajo, inversiones que afectan espe-
cialmente a un sector tan olvidado y con unos márgenes de beneficio tan escasos que cualquier
nueva exigencia, haga plantearse al armador si resulta rentable mantener la actividad.
Se destaca en este sentido la sensación de “haber sido olvidado” que se percibe en el

sector, especialmente el de bajura y más especialmente el artesanal.
En palabras del Técnico de la Xunta de Galicia, “la propia inexistencia de una norma

que regule las condiciones específicas de seguridad y salud en pequeñas embarcaciones”,
es un síntoma de este olvido.
La falta de recursos económicos en el sector, ayuda a que se produzca esta situación de

desventaja frente a otras actividades, pues ante la necesidad de tomar medidas, se deje
pasar el tiempo y finalmente se decida asumir el riesgo y, “si hay suerte, no pasa nada”.
Desde la Comisión Europea se añade a lo anterior, el hecho de que hay que distinguir

dos caminos que luego confluyen en uno: La seguridad y salud laboral y la seguridad ma-
rítima o de la navegación. Sobre este aspecto, en opinión del experto de la Xunta de Ga-
licia la seguridad marítima también es prevención de riesgos laborales. 
En cualquier caso, las deficiencias detectadas por capitanía marítima en materia de segu-

ridad marítima ponen lógicamente en peligro la seguridad y salud de los trabajadores y ade-
más, coinciden con aquellos aspectos que dan lugar a los accidentes de mayor gravedad.
Por otro lado y según se desprende de las opiniones vertidas por muchos de los en-

trevistados (OIT, Salvamento Marítimo, CCOO y UGT) es fundamental tener en cuenta la
presencia cada vez mayor de mano de obra inmigrante en el sector. 
Pese a tratarse de un sector (especialmente el artesanal) con una amplia tradición de

empresa familiar, la falta de relevo generacional está dando lugar a la necesidad de con-
tratar, paulatinamente, más personal inmigrante que, en ocasiones, no dispone de la for-
mación adecuada, no ya en materia de prevención de riesgos laborales, sino en las propias
artes de pesca y en el oficio de pescador.
Un ejemplo de ello es la gran presencia de población magrebí en la zona mediterrá-

nea y específicamente en Andalucía, así como la población peruana que se está asen-
tando en la flota de Euskadi.



NUEVO MARCO REGULADOR PARA EL SECTOR DE LA PESCA
Sugerencias para la Regulación de la Prevención de Riesgos Laborales 

en el Colectivo de Pescadores de Bajura
60

Además, la mayoría de los entrevistados, especialmente los representantes sindicales
así como los de la OIT y Salvamento Marítimo hablan de un fenómeno que ya sólo se da
en algunos sectores muy específicos y destaca entre ellos la pesca. Nos referimos aquí la
“irregularidad” y la “marginación laboral” que todavía existe en el sector.
La experiencia (de la que hablaremos en profundidad más adelante) de inspecciones

conjuntas que realizó la ITSS, autoridades de pesca, marina mercante e ISM que se inició
en 2006 con carácter experimental y en la que se inspeccionaron 45 buques, dio como re-
sultado el descubrimiento de marineros extranjeros sin permiso de trabajo, perceptores
de prestaciones sociales incompatibles con el trabajo, menores de 16 años trabajando, etc.
A esto es a lo que se hace referencia cuando se habla de la “irregularidad” y la “mar-

ginación laboral”. En palabras de un representante sindical hay que regularizar aspectos
básicos laborales antes de iniciar la implantación de la cultura preventiva de forma que
“un objetivo sindical en el sector es que el marinero tenga una nómina”.
En este punto los representantes de ARVI-COAPRE manifiestan sin embargo que las si-

tuaciones irregulares se dan en pequeños puertos, fuera del control administrativo y que,
por ejemplo, gran parte de su actividad como cooperativa es facilitar que sus asociados
estén perfectamente al día en sus obligaciones administrativas y laborales.
Lo que desde luego no se puede negar y ha sido manifestado por la mayoría de los en-

cuestados es que existe una figura particular del sector de la pesca, denominada el sala-
rio “a la parte” que influye negativamente en la seguridad y la salud de los trabajadores
del sector. El salario “a la parte” es una figura tradicional del sector, mediante la cual,
cada marinero cobra un porcentaje de las ganancias obtenidas una vez subastadas o ven-
didas las capturas en la lonja. En algunas zonas se calcula directamente al pesar las cap-
turas en puerto, sobre un precio medio o previamente pactado. Cada marinero percibe
una parte que no es idéntica sino que depende de su puesto y categoría. Esto produce
varios fenómenos que conviene analizar:
• Lógicamente, cuantos menos trabajadores haya a bordo más toca en el reparto. Al
reducir al mínimo posible la tripulación, se multiplica el trabajo a bordo, los ritmos de
tarea son mayores y existe menor especialización y por tanto formación. En ocasiones,
determinados esfuerzos físicos que debían hacerse entre dos o tres personas, los rea-
liza una sola. A esto hay que sumar el hecho de que, en ocasiones, la seguridad y la vida
de un marinero (por ejemplo en una caída de hombre al agua) depende en gran me-
dida de la presencia y proximidad de un compañero que pueda ayudarle o dar la
alarma a tiempo. 
• Esto llevado al extremo, nos lleva a reflexionar sobre las personas (normalmente au-
tónomos) que salen a pescar absolutamente solos (generalmente en embarcaciones
artesanales) porque no pueden (o no quieren) soportar el gasto de compartir las ga-
nancias con un marinero. de manera que cualquier accidente, cualquier pequeño con-
tratiempo, puede ver multiplicadas sus consecuencias por el hecho de encontrarse solo
en alta mar. 
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• Se asumen determinados riesgos que no deberían asumirse. “aunque el mar esté
bravo hay que comer”. Si no hay capturas la familia no come y esto es un mal princi-
pio de actuación si se quiere fomentar la seguridad.
• Se aprovechan al máximo (y a veces se sobrepasan) las capacidades de la embarca-
ción. Siempre que hay oportunidad y el mar es generoso se cargan las bodegas al má-
ximo, hasta los límites que marca la cuota pesquera. El esfuerzo por una mayor
productividad pone nuevamente en peligro la seguridad de las personas a bordo.

Esta figura pues, opera de manera similar al destajo en la construcción, de forma que
podemos encontrarnos ante uno de los grandes pilares de la cultura laboral de la pesca
y una de las principales causas de siniestralidad en el sector.
Los entrevistados que participan en instituciones u organismos internacionales (OIT,

Comisión Europea, ITF) coinciden en destacar un aspecto relativo a la participación en la
Unión Europea: La política de pesca europea está muy orientada a lograr un desarrollo
sostenible desde el punto de vista medioambiental y un equilibrio entre los países con
flota pesquera, limitando las capturas que se obtienen de forma extractiva y fomentando
nuevas formas de obtención como la acuicultura. 
Los barcos extractivos tradicionales cada vez hacen más esfuerzos por mantener gran

capacidad de bodega, más velocidad, etc. concentrando todos estos elementos en barcos
con determinadas medidas que no pueden variarse. Cuando el espacio escasea en la em-
barcación, los elementos de seguridad que existen a bordo (y cuya practicidad a menudo
es cuestionada) son firmes candidatos a ser retirados o relegados a lugares inaccesibles.
Otra forma de lograr los objetivos de la política pesquera de la Unión Europea, es li-

mitar la potencia de las embarcaciones para así reducir el “esfuerzo pesquero” que es
capaz de producir ese barco. Lo cierto es que esta política se ha demostrado poco eficaz
y además, puede haber provocado más de un accidente por no disponer las embarcacio-
nes de potencia suficiente para responder ante una corriente adversa, una marejada, etc.
La escasa presencia sindical en la pesca de bajura y especialmente en la pesca artesa-

nal, ya mencionada en la introducción de este capítulo, es destacada por el represen-
tante de la ITSS, (entre otros) como un elemento importante pues ejercen una labor
fundamental para garantizar, exigir y vigilar el cumplimiento de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales y a través de esta vigilancia conseguir una mejora de las con-
diciones de trabajo.
A estos problemas hay que añadir, como nos indican desde ARVI, el hecho de que prác-

ticamente todos los barcos pequeños de costa son autónomos y por tanto la LPRL no les
obliga mientras no tengan trabajadores asalariados a su cargo. Lógicamente, si no hay
obligación para ellos te encuentras con bastantes reticencias ante cualquier propuesta
sobre prevención pues argumentan que ya bastantes problemas les supone, cumplir con
la normativa de Marina Mercante sobre seguridad marítima que lógicamente es obliga-
toria para todos independientemente de su régimen laboral.
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En cuanto a cumplimiento general de la normativa preventiva, el Técnico de la Xunta
de Galicia declara que, en la pesca de bajura y en su ámbito de trabajo, podríamos mo-
vernos (aproximadamente) en un 30% de empresas que pueden cumplir los aspectos for-
males y generales de la LPRL y un 5% en las que se observe una implantación real de la
prevención de riesgos laborales en su actividad.
Para concluir, y tal como comentaba el representante de la OIT y Salvamento Marí-

timo, se deben dedicar más esfuerzos de la administración “para hacer entender a la
pesca que no puede ser la hermana pobre de la prevención en España”. No debemos
consentir que sectores de muy alta siniestralidad como la minería, la construcción u otros,
estén cambiando (aunque lentamente) sus resultados de siniestralidad a base de esfuer-
zos desde todos los ámbitos (administraciones, sindicatos, patronales, profesionales de la
prevención, etc.) y sin embargo los movimientos en el sector pesquero sean siempre los
más tímidos, los menos escuchados y los de más escasos resultados.

La embarcación pesquera de bajura y sus equipos de trabajo
En este punto todos los entrevistados han coincidido en valorar conjuntamente los as-

pectos específicos de prevención de riesgos laborales en la embarcación como lugar de
trabajo con los aspectos referidos a seguridad marítima. Así, se han realizado diversas
valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la compatibilidad entre ambos tipos de
norma.
En este sentido, el representante de UGT y participante en la Comisión Europea, des-

taca que respecto a seguridad marítima, los requisitos que debe cumplir el barco están
institucionalizados y normalizados por capitanía marítima. Otra cosa es que desde el
punto de vista laboral los buques pequeños no suelen realizar una evaluación de los ries-
gos simplemente porque no le atañe el 1216/97 y esto no debería ser así.
El hecho de que no haya una normativa específica laboral no significa que no deba

cumplirse la ley, disponer de una evaluación de riesgos y actuar en consecuencia.
Si capitanía marítima ya inspecciona los aspectos sobre seguridad, estabilidad, navegabili-

dad, etc. no tiene sentido duplicar la normativa y vigilar esto desde el punto de vista de tra-
bajo, sino que lo que debe regularse es lo relativo a los accidentes puramente laborales.
Sobre el grado de cumplimiento de los aspectos competencia de la DG de Marina Mer-

cante, la ITSS  considera que, tras la campaña realizada en 2006 que incluía entre otras
actuaciones, la realización de inspecciones conjuntas (a la que ya se ha hecho referencia)
se comprobó la existencia de numerosas deficiencias estructurales en el propio barco.
Igualmente desde UGT y la Comisión Europea se destaca que muchas veces los acci-

dentes se producen por falta de estabilidad en el uso de la embarcación. La falta de for-
mación hace que, por ejemplo, “se estibe la carga en cubierta y subiendo el punto de
gravedad hasta que se da la vuelta”. Es una falta de conocimiento de quien gobierna el
barco, lo que produce un accidente que, en muchísimas ocasiones es mortal.
Desde SASEMAR, sobre las condiciones de la embarcación y la seguridad marítima,
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destacan dos aspectos fundamentales:
• Cómo vigilar la construcción de los barcos y cómo incorporar aspectos de seguridad
laboral. La DG de Marina Mercante no tiene en cuenta el paso de estribor a babor, los
espacios necesarios para circular de forma segura, el acceso al barco, la ergonomía de
las tareas que se deben realizar, etc. Por ello quizás debería intervenir alguien más. De
esta forma estaríamos logrando realizar prevención “desde el diseño u origen”, a
todas luces mucho más eficaz.
• Como controlar y vigilar las modificaciones en la embarcación. En este mismo sentido,
merece la pena recordar los últimos accidentes graves acontecidos en el sector. En los
últimos accidentes graves se han detectado modificaciones en las condiciones iniciales
de salida de construcción. Por ello hay que hacer un seguimiento más estricto de las
modificaciones que se hagan en el barco. Por ejemplo, en algunos accidentes graves
se han comprobado modificaciones que fastidiaron la estabilidad del barco y murie-
ron los pescadores por esta causa.

Los entrevistados con funciones sindicales indican que, a su juicio, no es suficiente con
las revisiones e inspecciones actuales. Desde los sindicatos, y a raíz de los últimos acci-
dentes graves (hace dos años, hubo 5 naufragios casi seguidos) se presionó para que fun-
cionasen las inspecciones, incluidas las de la ITSS pues tanto estas como las de Marina
Mercante tienen influencia. 
En palabras de los propios representantes sindicales, “se forzó para que existiera un

compromiso entre los ministerios implicados para que la ITSS tuviera conocimientos su-
ficientes sobre la pesca”. Se ha realizado formación a inspectores en este sentido con
buenos resultados.
Para la realización de estas inspecciones, lógicamente, no se ha podido aplicar la normativa

general de lugares de trabajo, ni a la hora de plantear los requisitos del barco ni a la hora de
proponer correcciones pues esto supondría cerrar todos los barcos y además, el propio RD
486/1997, excluye expresamente a las embarcaciones de pesca de su ámbito de aplicación.
Uno de los entrevistados participó en las deliberaciones para la elaboración de la Di-

rectiva 93/103/CE, del Consejo de 23/11/1993, fruto de la cual surgió el RD 1216/1997, de
disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de buques de pesca.
Resultan especialmente interesantes algunos aspectos sobre los que se deliberó y que

finalmente no quedaron reflejados en la Directiva, tales como la exigencia de instalación
de un armario para guardar trajes de supervivencia, o lugar donde se pudieran ubicar u
otras exigencias como la de disponer de un generador de emergencia. 
Estructuralmente había también otra exigencia en discusión que era relativa a que hu-

biera descansillos en los accesos a cubierta desde bodega o desde zona de descanso o vi-
ceversa en el descenso porque así lo hacia mas seguro, respecto a los golpes de mar que
pudieran producirse. En barcos de pequeño porte no puede haber esos descansillos por-
que la propia estructura del barco no los permite. 



Uno de los entrevistados, experimentado en la inspección de embarcaciones pesque-
ras, ha identificado las siguientes deficiencias como las más frecuentes y de mayor im-
portancia según su experiencia y distinguiendo entre deficiencias de seguridad marítima
y prevención de riesgos laborales:
Seguridad marítima:
• Balsas salvavidas mal acondicionadas para su lanzamiento al mar, problemas con sus gan-
chos, trincas, cadenas oxidadas y soldadas por las innumerables capas de pintura, etc.
• Aros salvavidas en mal estado (cintas reflectantes, rabizas, luces, etc.)
• Bengalas (a veces mal estibadas, caducas, etc.)
• No realización de ejercicios de abandono de buque o simulacros de emergencia
Prevención de Riesgos Laborales:
• Acceso no seguro (pasarelas, planchas, etc.)
• Falta de señalización de seguridad, cuadro orgánico si procede, etc.
• No utilización o ausencia de Equipos de protección Individual. Fundamentalmente
Chalecos autoinflables de trabajo para cubierta
• Ausencia de barandillas, asideros, etc.
• Falta de protección en correas y órganos móviles.
• Falta de adaptación de los Equipos de Trabajo al RD 1215/97
• Procesos de trabajo inseguros en general
• No gestión ni integración de la Prevención en las tareas de a bordo

En ocasiones, el acceso a la embarcación constituye por si mismo un importante riesgo. Quizás las

autoridades portuarias deberían también estar implicadas en la implantación de mejoras en este

campo.

También se pretendía evitar y reducir las vibraciones y los movimientos excesivos del
barco desde un punto de vista estructural de navegabilidad y de estabilidad del barco. En
este sentido si se diseña un barco con unas características que evite en lo posible el mo-
vimiento de la tripulación, va a tener un barco muy cómodo en cuanto esos movimien-
tos pero va a tener un barco que en una situación extrema será inestable y peligroso
porque no se adaptaría a la situación de la mar, podría evidentemente volcar y hundirse. 
Este tipo de exigencias produjeron que se podía dar la paradoja de que “un barco

fuera tan seguro por todo lo que se le exigía en relación con sus características estructu-
rales que fuera un barco seguro pero no pesquero” ya que no habría sitio donde poner
un arte en cubierta si tienes un generador o no habría donde poner unas nasas. 
Con todo esto no se quiere decir que no sea necesario buscar esa mayor seguridad, sino

que el problema reside en que si se hubieran aprobado todas esas exigencias hubiera re-
presentado, indirectamente, una reestructuración de flota por una vía encubierta de la
prevención de riesgos laborales, que se hubiera cargado miles de barcos. La Directiva, así
planteada, no parecía razonable.
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Sistema automático de extinción de incendios por descarga de CO2

Medios de protección y emergencias
Uno de los temas más tratados en este punto, es el referente a los chalecos salvavidas. 
La discusión que está constantemente presente en el sector es la relativa a que los cha-

lecos salvavidas, tal y como están concebidos por parte de la DG de Marina Mercante,
son chalecos para el caso de una emergencia general en los que el barco va a hundirse.
Para ello deben estar siempre presentes en el barco y a disposición de los marineros. 
Sin embargo, en el caso de que un golpe de mar o cualquier otro peligro, pueda pro-

ducir la caída de un hombre al agua, nadie lleva el chaleco salvavidas puesto durante su
tarea habitual. Además, exigirlo, tal y como están diseñados actualmente, sería perjudi-
cial pues resultan totalmente contrarios a los principios de la ergonomía.
En la mayoría de las entrevistas se ha destacado el avance que supone la aparición de los

nuevos chalecos “autoinflables” que el trabajador puede llevar puesto permanentemente
durante su tarea y que, en caso de caída al agua o hundimiento repentino de la embarca-
ción, se inflan automáticamente. Mientras no están inflados, no producen molestias y per-
miten libertad de movimiento pues quedan fijados como una bufanda al cuello.
La Xunta de Galicia y Salvamento Marítimo, por ejemplo, han repartido gratuitamente

estos chalecos entre marineros junto con charlas formativas sobre su uso. En la Comisión
Europea se ha tratado el asunto y se está experimentando para la homologación de los

Por lo que se refiere a la evaluación de riesgos que debería realizarse en una pequeña
embarcación pesquera, destaca la opinión del representante de la Comisión Europea,
que indica que la evaluación de riesgos que se realice en un barco debe tener en consi-
deración los problemas derivados del hecho en si de tratarse de un barco y de las condi-
ciones variables meteorológicos.
El chequeo o análisis preventivo debe tener en consideración, sobre todo a la hora de

proponer medidas, las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo en un barco.
Por ejemplo, no puede imponerse el uso de un chaleco salvavidas a una persona que
tiene que trabajar en un habitáculo en el que apenas cabe él, o tiene que pasar por zonas
estrechas, adoptar posturas… 
En definitiva la propia prevención debe tener en consideración factores de ergono-

mía real porque si tratas de imponer medidas imposibles o que dificulten la labor, sin re-
alizar un trabajo de investigación y de adaptación de las medidas preventivas y las
protecciones al trabajador, acabarán no utilizándolo más que cuando se aproxima un
barco para inspeccionar. 
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mismos. Sin embargo, lamentablemente, las últimas muertes de pescadores en el mar
constatan que todavía en este sentido, queda mucho camino por recorrer y es práctica-
mente imposible encontrar pescadores que utilicen el chaleco constantemente durante
su trabajo.
En palabras del experto de Salvamento Marítimo “El chaleco es el casco de la mar”. Hay

ayudas suficientes para este tipo de medios básicos pero cómo podemos actuar para que
al final lo utilicen? ¿Por qué no les molestan los impermeables de agua que se utilizan tra-
dicionalmente desde hace muchos años y sin embargo es imposible hacerles usar un cha-
leco?  En ocasiones, parece que se trata de un ejemplo claro de resistencia al cambio.
Respecto al resto de exigencias sobre medios de emergencia a bordo del buque, los en-

trevistados coinciden por unanimidad en señalar que los exigidos por marina mercante
son suficientes y adecuados a las necesidades de una embarcación. Nos estamos refiriendo
a medios tales como bengalas, botiquines, balsas, extintores, etc. que deben ser unidos
a otros medios como telecomunicaciones, radio balizas, etc. Su presencia y buen estado
es revisado periódicamente por las autoridades de Marina Mercante.

Las personas a bordo
Como señala el experto de la OIT tanto en la seguridad marítima como en la seguri-

dad y salud laboral influye especialmente  el factor humano, del que todo el mundo habla
pero que nadie investiga exactamente en qué consiste en cada accidente…y sobre todo
el por qué de ese error humano, etc. 
Las cuestiones que hemos planteado en las distintas entrevistas sobre las personas a

bordo, giran en torno a dos cuestiones fundamentales: los reconocimientos médicos para
embarcar y su posible validez como reconocimientos médicos de vigilancia de la salud, la
formación que reciben y la que deberían recibir los trabajadores en materia de preven-
ción de riesgos laborales.
Respecto a la primera de las cuestiones, las respuestas no son unánimes. Así, para el

miembro de UGT no podemos identificar un reconocimiento médico para embarcar con
el reconocimiento médico preventivo.  “El primero es muy completo pero ¿sirve para de-
tectar enfermedades profesionales de forma prematura, etc.? No. No podemos identifi-
carlo”. Otras personas entrevistadas y relacionadas con los sindicatos tienen dudas a este
respecto, al no conocer exactamente el contenido de los reconocimientos médicos que se
realizan para el embarque, por parte del ISM.
En cualquier caso e incorporando una visión profesional de los propios redactores de

este manual no se debe olvidar que, a tenor de lo dispuesto en la LPRL, la Vigilancia de
la Salud de los trabajadores no consiste únicamente en la práctica de los reconocimien-
tos médicos, sino que conlleva una serie de gestiones a realizar “por la empresa” en ma-
teria de salud laboral, de forma que se complemente con la actividad preventiva realizada
desde un punto de vista técnico. Además, tiene el objetivo de la detección precoz de pa-
tologías de origen laboral y la propuesta de medidas preventivas para evitar dichas en-
fermedades, aspecto este en el que el reconocimiento médico del ISM no realiza función
alguna.
Sin embargo, la mayoría de los expertos consultados (ISM; Salvamento Marítimo, ARVI-

COAPRE, ITSS, Xunta de Galicia, entre otros) avalan la teoría de que el reconocimiento
médico para el embarque es tan completo y los médicos del ISM están tan cercanos al sec-
tor (y personalmente a los pescadores), que pueden perfectamente (quizás con alguna
adaptación) suplir la necesidad de realizar reconocimientos médicos por parte de un ser-
vicio de prevención.
Por lo que se refiere a la formación, existen diversos cursos que el marinero (por su

cuenta y a su coste) debe realizar para poder embarcar a bordo de un barco pesquero.
Esta formación, exigida por la DG de Marina Mercante está muy centrada (según UGT y
Comisión Europea) en emergencias pero ¿conoce el trabajador sus derechos y obligacio-
nes en prevención de riesgos laborales ¿la Ley, sus principios, las medidas preventivas…? 
Para Salvamento Marítimo la formación preventiva es la asignatura pendiente en el

sector. Entre la gente de la pesca no existe actitud ante la PRL pues no nadie ha sido
capaz de llegar ahí. Incluso el pequeño patrón-trabajador no tiene la sensación de que a
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“Guía sanitaria a bordo” editada y promovida por el ISM, en el puente de mando de una embarca-

ción en el puerto de Campello (Alicante, abril de 2007)

• Apoyar desde las administraciones, la formación de estos empresarios y facilitarle re-
cursos para la realización de la prevención de forma sencilla.
La opinión en este caso oficial de la Xunta de Galicia sobre las opciones de gestión

preventiva, es que el servicio de prevención mancomunado es la mejor opción para la or-
ganización de la prevención de riesgos en el sector de la pesca. El problema que plantea
en este caso un representante sindical es, ¿quién debe constituir ese servicio de preven-
ción? Habría que implicar en su constitución a cofradías, cooperativas y demás institu-
ciones ya establecidas y con gran capacidad de movilización de los armadores y
trabajadores del sector. También sería, a juicio de los entrevistados, muy positiva la in-
tervención de los sindicatos más importantes en el propio servicio de prevención, o al
menos articular los medios para que puedan ejercer una mayor labor de apoyo, vigilan-
cia y control del cumplimiento de la normativa en cada caso.
Preguntado sobre el papel que debe asumir las cofradías y las cooperativas en la ges-

tión preventiva, el representante de la ITSS opina que deben ser “propagandistas de la
problemática de la Seguridad y Salud, incluso de los riesgos del sector, de la necesidad de
adoptar normativa”. En definitiva, deben dirigir el cambio cultural que se tiene que pro-
ducir en el sector para que se dejen de asumir como inevitables los riesgos que existen en
el trabajo en el mar.
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él le afecte el tema de la PRL, pues no tiene conciencia de que el barco sea un centro de
trabajo. 
Por supuesto, no se tienen en cuenta las jornadas, condiciones, espacios de trabajo, er-

gonomía de los puestos, consulta y participación de los trabajadores, y todo proviene de
la no llegada de la Ley al sector.
La mayoría de las opiniones Inciden en que los marineros (especialmente los jóvenes

y los inmigrantes) no conocen las artes de pesca, produciéndose muchos accidentes en el
uso de los molinetes, al izar las artes, accidentes por problemas de ergonomía… No se
trata pues, tan solo, de una cuestión de Prevención de Riesgos Laborales sino de forma-
ción en el propio oficio.
El ISM también lleva tiempo realizando campañas formativas e informativas sobre pre-

vención de riesgos laborales e incide en la dificultad de hacer que los marineros acudan
a los cursos.
Para los expertos de ARVI-COAPRE, que han realizado planes de formación en PRL

entre sus asociados, donde hay más problemas es en los barcos más pequeños, de hasta
10 tripulantes, en los que cuesta mucho trabajo que acudan a la formación. 
Se están consiguiendo avances con cursos y charlas, pero hasta el momento son bas-

tante reacios. Los más reacios son los miembros de la tripulación porque tienen la idea
de que hacer un curso de seis o diez horas de prevención es perder el tiempo  y piensan
que no se les va a enseñar nada que ellos no sepan. 
Se basan en su experiencia y son bastante reacios a recalificarse o  a estar el día. 
A diferencia de lo ocurrido en las cuestiones sobre reconocimientos médicos, en el caso

de la formación la gran mayoría de los entrevistados coinciden en destacar que falta for-
mación preventiva en los cursos que actualmente se imparte para poder embarcar.
Específicamente el Técnico de la Xunta de Galicia indica que, en su opinión, ambos

tipos de formación deberían estar separadas de forma que todos los que quieran em-
barcar deberían recibir una formación específica en Prevención de Riesgos Laborales de
no menos de 15 horas. 

Gestión preventiva
Desde la ITSS se nos recuerda que la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud

en el Trabajo (2007-2012) contempla la necesidad de adaptar la normativa de preven-
ción de riesgos laborales a las pequeñas y medianas empresas, excesivamente cargadas
de aspectos formales. En este sentido, el sector de la pesca de bajura quedaría totalmente
cubierto bajo este objetivo. Las medidas que propone la Estrategia son:
• Reducir la carga documental, creando versiones más sencillas de los documentos pre-
vistos en la LPRL, para este tipo de empresas.
• Ampliar el número de empresas que pueden optar por asumir (el propio empresa-
rio) la gestión de la prevención, siendo posible en adelante, en empresas de hasta 10
trabajadores. 
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Política preventiva
En este ámbito, destaca por su interés y por la experiencia que representa en materia

de coordinación entre administraciones públicas, la campaña para la mejora de seguridad
y salud de los buques pesqueros:
La campaña que se acordó realizar, incluía  entre otras cosas, unas actuaciones ins-

pectoras con carácter conjunto, que pretendían que se visitaran por parte de inspector
de buques, un médico del instituto social de la marina dependiente del ministerio de tra-
bajo, un inspector de pesca y un inspector de trabajo y seguridad social. Las visitas se re-
alizaron tanto cuando estaban en puerto como cuando estaban en el mar. La campaña
que tenía en principio un carácter experimental (sobre todo por el numero de buques que
se iban a visitar) finalizo a lo largo del 2006, y los resultados han sido realmente intere-
santes por lo que se ha decidido que continuara la campaña durante el 2007, incremen-
tando el número de buques que se van a visitar. La que se realizo en 2006 supuso la
realización de 45 inspecciones a buques de pesca, de los cuales 21 se realizaron en el mar
y 24 en puerto y se estas inspecciones de las embarcaciones que se inspeccionaron 14 de
menos de  15 metros de eslora, 22 entre 15 y  24 metros y 9 mayores de 24 metros. Se com-
probaron condiciones de seguridad y salud pero también se vio el cumplimiento de otra
normativa laboral y seguridad social. 

La campaña no tenía como objetivo la imposición de sanciones sino que se trataba sobre
todo de mejorar las condiciones y requerir los cambios necesarios en las embarcaciones.
Como consecuencia del buen resultado se ha decido que en el 2007 se realizará la cam-

paña que afecta a 500 buques de pesca entre 15 y 24 m de eslora y con las mismas ca-
racterísticas del año anterior. 
Desde la ITSS y también por parte del ISM, se entiende que este tipo de inspecciones

tiene que continuar. A nivel general, lo que se ha detectado es que en la mayoría de los
buques tenían la opinión de que a ellos no les alcanzaba la inspección, tenían sus ins-
pecciones pero desde el punto de vista de seguridad marítima. 
Como en cualquier otro sector por muy buena que sea la normativa, sino hay instru-

mentos  o elementos o actuaciones que exijan su cumplimiento sirven de poco. 
A través de estas campañas se consigue que el empresario asuma y conozca que tiene

unas obligaciones, y que abandone tanto fatalismo de que la actividad en el mar es una
actividad necesariamente con riesgo y no se puede hacer nada frente a ello. 
Según la ITSS la actuación de las administraciones publicas en relación con la proble-

mática de los riesgos laborales en el sector de la pesca, debe insistir en campañas de di-
fusión, información, sensibilización y formación de los empresarios. 
Por ello en la campaña prevista para 2007 también se esta desarrollando una misión

informativa, para la que se han contratado los servicios de una empresa especializada en
este tipo de actuaciones, y hay unos autobuses-aula que están recorriendo y van a reco-
rrer una gran cantidad de pueblos y de puertos en España coincidiendo con los lugares
donde se van a realizar las inspecciones. En estas aulas se va a dar esta publicidad a la pro-
blemática de los riesgos laborales para que en este sector haya una mayor preocupación
por la prevención de riesgos laborales, informando de sus obligaciones, de cómo pue-
den cumplirlas, etc.
Desde el ISM también se han venido realizando campañas formativas, de forma que

en los últimos 3, 4 años se ha formado a más de 1000 trabajadores en prevención de ries-
gos laborales y además han realizado campañas de sensibilización, debates, estudios, etc.
su papel en este campo es fundamental.
Queremos destacar en este punto que todas las personas entrevistadas, con respon-

sabilidades en la administración pública, han destacado la mejora detectada en los últi-
mos tiempos en lo que se refiere a coordinación entre administraciones en materia
preventiva. Aún así, también se señala que es un camino largo y aún quedan muchas ba-
rreras por derribar.
Respecto a las políticas de ayudas y subvenciones, la mayoría de las opiniones no son

especialmente favorables. Por ejemplo, desde la OIT y Salvamento Marítimo se expresa
la siguiente opinión; “Sólo en la exigencia podemos darles”. Las subvenciones son posi-
tivas, pero siempre para algo muy concreto y con un cierto nivel de coparticipación de
gastos. 
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B.Opinión del Trabajador

Introducción
Como ya se indicó en el epígrafe dedicado a metodología, se han utilizado durante la

fase de estudio, los grupos de discusión como herramienta para pulsar la opinión del tra-
bajador y el pequeño empresario del sector de la pesca. 
Concretamente los objetivos planteados en los grupos de discusión que tuvieron lugar

durante la primavera de 2007, en el puerto de Chipiona (Cádiz) y en el puerto de Vigo,
fueron los siguientes:
1. Recabar información sobre la percepción del trabajador respecto a la normativa re-
guladora de su actividad, sus carencias y sus demandas.
2. Pulsar el grado de implantación de la cultura preventiva en el sector de la pesca,
grado de percepción del riesgo y grado de aceptación del mismo.
3. Obtener información sobre el grado de cumplimiento de la normativa con influen-
cia en la Seguridad y Salud de los trabajadores.
4. Conseguir una visión global de la problemática (no sólo preventiva, sino también
socio económica) actual de la pesca en España.
Para lograr estos objetivos, los grupos de discusión se realizaron apoyados en una me-

todología de dinámica de grupos, consistente en la presentación a los participantes de

Presentación del grupo de discusión de Vigo, que tuvo lugar el 29 de mayo de 2007 en las instala-

ciones de ARVI - COAPRE

Según estas opiniones, el armador tiene que ser consciente de que la PRL es su obli-
gación y su problema y va a tener un coste.  Por tanto las ayudas deben ir siempre acom-
pañadas de un cierto grado de coparticipación y corresponsabilidad para no caer en la
“automarginación” del sector.
El experto de la Xunta de Galicia, opina que deben potenciarse actuaciones como el

Plan Vixía vigente en la actualidad en Galicia, o la realización de programas de formación
en Prevención de Riesgos Laborales en las escuelas Naútico-pesqueras, realización de jor-
nadas específicas, congresos, etc.
De esta forma, poco a poco, podrá ir implantándose de modo real la prevención de

riesgos en la cultura propia del sector pesquero.
Por lo que se refiere a política internacional, los entrevistados que participan en or-

ganismos internacionales tales como la OIT o la Comisión Europea, destacan que es muy
complejo, respecto a las embarcaciones de bajura, establecer marcos o convenios que
puedan aplicarse a nivel internacional. El motivo está precisamente en el carácter arte-
sanal de la actividad, que impide en la mayoría de las ocasiones, regular ningún aspecto
que afecte a la embarcación. 
Por ello, los organismos internacionales se están limitando a regular aspectos básicos

de tipo laboral así como derechos y deberes que deben aplicarse en cualquier lugar o cir-
cunstancia
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una serie de afirmaciones estratégicamente seleccionadas para abordar todos los campos
objeto del estudio así como para provocar la participación libre y espontánea de todos
los participantes.
Respecto a los participantes, el grupo de discusión de Vigo tuvo una participación de

11 personas, fundamentalmente trabajadores del sector asociados a cooperativas de ar-
madores artesanales, cofradías de pescadores de tipo local así como representantes de la
cooperativa de armadores del puerto de Vigo (ARVI) y su Servicio de Prevención Manco-
munado (COAPRE) (que prestaron sus instalaciones y apoyo a la realización del mismo),
un representante de la Xunta de Galicia especializado en Prevención de Riesgos Labora-
les en el sector de la pesca y un representante de UGT como entidad promotora del pro-
yecto, que apoyó el trabajo del técnico que ejercía como moderador.
�Por lo que se refiere al grupo de Chipiona, se realizó en las instalaciones y con la par-

ticipación de la Asociación de Productores de Pesca Artesanal de Chipiona, que convocó
9 personas. Concretamente seis pescadores artesanales de la zona y dos miembros de la
organización. Igualmente contó con la participación y colaboración en la organización,
del Instituto Social de la Marina de Cádiz.
Con el permiso de los participantes, se grabaron las sesiones, se transcribieron y por úl-

timo fueron estudiadas para obtener un texto que recoja las conclusiones de los grupos,
una vez comparadas entre si y analizadas con todo detalle. 
No se transcriben por tanto los textos íntegros de las sesiones pues se ha demostrado

su escaso interés por la dureza de una lectura “textual” o “taquigráfica” de lo dicho. 
Sin embargo, si creemos interesante mostrar el guión de los grupos de discusión, es

decir, mostrar las afirmaciones que se fueron presentando a los participantes, para fo-
mentar la discusión sobre el grado de acuerdo o desacuerdo del grupo respecto a la
misma y provocar su participación.
De esta forma podrá interpretarse fácilmente por el lector, el posterior análisis de los

resultados.
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Guión de los grupos de discusión
“La vida del pescador siempre conllevará un alto riesgo de morir en el mar. Siempre ha
sido así y no va a cambiar”
“Un barco de bajura no puede tratarse laboralmente como una empresa. Aunque haya
un armador que contrate unos marineros, no debería hablarse de relación laboral” 
“La mayoría de los accidentes ocurren por azar, por eso se llaman accidentes, porque
no se podían prever ni por tanto evitar”

Puerto de Chipiona (Cádiz). Su pequeña flota pesquera es una fiel representante, por
tradición y cultura, de  la pesca artesanal andaluza.
“Todos los accidentes se pueden evitar. La prevención de los riesgos laborales en este
(y en cualquier) sector podría llegar a cumplir objetivos de “0” lesiones”
“El único responsable de la Seguridad y Salud en un buque de pesca es el armador,
como empresario”
“El máximo responsable de la Seguridad y Salud en un buque de pesca es el armador,
pero capitán (si es distinta persona) y marineros también deben tener sus obligaciones
y responsabilidades concretas”
“Los controles iniciales y periódicos a que están sometidos actualmente los buques son
suficientes e incluyen todos los aspectos sobre Prevención de Riesgos Laborales”
“Debería controlarse la estabilidad y flotabilidad del buque, in situ, durante la faena,
pues frecuentemente se almacena la carga de forma que compromete la seguridad
del barco” (P.e. un estibamiento en cubierta que eleva el punto de gravedad)
“El mantenimiento del buque, sus instalaciones y dispositivos sólo es necesario cuando
éste se avería. No tiene sentido realizar mantenimiento preventivo”
“La limpieza periódica del buque y sus instalaciones debe ser obligatoria pues afecta
mucho a la Seguridad”
“Las normas sobre medios de salvamento y supervivencia que afectan a pequeños bu-
ques ya son suficientemente estrictas y completas por lo que no hay que añadir nada
más en este sentido”
“Cada arte de pesca debería tener sus propios procedimientos y requisitos, para reali-
zarse de forma segura y no puede pre-establecerse los mismos requisitos para todos
(uso seguro de aparejos, equipos de tracción, normas de almacenamiento seguro,
etc.)”
“La evaluación de riesgos laborales que se haga en un barco de pesca de bajura deberá
tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
• Riesgos específicos de los aparejos, equipos e instrumentos que se utilizan en el barco
para las artes de pesca practicadas.
• Riesgos derivados de la zona marítima en que se desarrolla la actividad, respecto a
los días que se permanece en mar, temperatura del agua, frecuencia de temporales,
etc.
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• Escalas y sistemas de acceso, zonas de paso, espacios de trabajo, limpieza en cubierta,
etc.”
• Operaciones de carga y descarga de la mercancía en el muelle.
“Estos mismos factores deberán tenerse en cuenta a la hora de elegir los equipos de
protección individual, quedando específicamente determinado en qué circunstancias
y de qué manera deben ser utilizados por los trabajadores”
“Para poder analizar los riesgos de una embarcación es necesario que el Técnico en
Prevención embarque y vea in situ los trabajos que se realizan y los problemas de se-
guridad y salud a bordo”
“Las condiciones higiénicas, agua potable, aseos, etc. están suficientemente regula-
das y no plantean problemas de aplicación práctica”
“En cuanto a emergencias, la actual normativa cubre suficientemente las necesidades
de botiquín, extintores, chalecos, etc.”
“La formación exigida actualmente para poder embarcar, es suficiente y cubre clara-
mente las exigencias de la LPRL”
“El reconocimiento médico preceptivo para el embarque debería eximir al armador, de
la realización de un reconocimiento médico de Vigilancia de la Salud, desde el punto
de vista laboral-preventivo, pues sus objetivos y contenidos son idénticos”
“Los servicios de prevención ajenos están preparados para prestar un servicio ade-
cuado en un barco de pesca de bajura”
“La mejor opción para un barco es que sea el propio patrón el que asuma la gestión
de la prevención, o designe a un trabajador formado para ello”
“El servicio de prevención mancomunado es una opción muy positiva, pero tiene sus
inconvenientes o dificultades”
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Análisis de los resultados
Tal y como se ve en el guión anterior, las primeras cuestiones planteadas en los grupos

de discusión trataban de obtener información general sobre el grado de implantación de
la cultura preventiva. 
La percepción del riesgo como algo cotidiano por parte de los trabajadores está muy

generalizada. 
Si bien en principio, las respuestas sobre la naturaleza intrínseca del riesgo a morir en

la mar son desiguales, lo cierto es que cuando comienzan a narrar su experiencia perso-
nal, se detecta que afrontan con total naturalidad, accidentes e incidentes de una gra-
vedad extrema que a cualquier otra persona le estremecería.
Se observa una diferencia sustancial entre el grupo de Vigo (más proclive a la fatali-

dad intrínseca al trabajo en el mar) y el de Chipiona. La causa es que el grupo de discu-
sión de Chipiona está formado por pescadores artesanales que operan en zonas costeras
con profundidades de 4 ó 6 metros y una distancia a la costa de apenas media milla o una
milla. La mar en la zona tiene unas temperaturas benignas y casi siempre trabajan a es-
casos metros de otras embarcaciones con lo que la sensación de soledad y peligro es
menor. 
Las pequeñas embarcaciones del área de Vigo, que aún siendo de bajura, operan por

ejemplo junto a las Islas Cíes, con una temperatura del agua extremadamente fría, gran-
des acantilados, profundidades de cientos de metros, etc. viven una situación totalmente
distinta. Es quizás, más acusada su percepción del riesgo de su actividad. 
En ambos grupos coinciden, al narrar sus anécdotas de accidentes e incidentes, en que

la imprudencia del marinero, el error humano o el descuido es la principal causa. Sin em-
bargo, en ningún caso se descarta la intervención del azar e incluso se llega a afirmar
que la mayoría de los accidentes vienen por sí solos y que solo algunos se pueden evitar.
Respecto al futuro, se observa una visión optimista en ambos grupos aunque muy mo-

derada y a largo plazo. Se reconoce que algo está cambiando en las formas de trabajar,
en los medios de seguridad, etc. pero por otro lado se plantean ejemplos de problemas
muy arraigados, algunos de difícil solución:
• En la pesca de bajura, el fallo de una persona puede hacer morir a 4 ó 5 en unos ins-
tantes.
• Todos reconocen saber cuando “podemos ir” y cuando no se debe salir a la mar, pero
por querer salvar unas redes, se arriesga mucho, especialmente por el patrón de em-
barcación, empujado por el armador. En el grupo de Chipiona se asegura que el patrón
consulta siempre a sus marineros ¿nos vamos o no nos vamos…? cuando el mar se
pone mal. 
• En el grupo de discusión de Vigo se plantea la problemática que se ha creado por lo
que dicen ser una mala regulación de la potencia de los motores. En su opinión, desde
la Unión Europea y para reducir el “esfuerzo pesquero” o no superar las “cuotas pes-
queras” se ha limitado la potencia de los motores poniendo en peligro a los pescado-
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res. Se ha entendido que limitando la potencia del motor, el pescador no obtendrá
más capturas de las establecidas y esto es un error que además, perjudica gravemente
la seguridad pues con un motor de escasa potencia, no puede darse respuesta a una
corriente que arrastra hacia un acantilado o un oleaje que desequilibra. Aseguran que
esto ha producido accidentes muy graves.
• En el grupo de discusión de Chipiona se plantea el problema de los pescadores au-
tónomos que salen a pescar solos, llegándose a proponer por algunos, que debería
estar prohibido salir una sola persona a navegar pues, si ocurriera algún accidente,
ninguno de los medios de emergencia de que dispone servirían para nada e incluso lo
que en otras circunstancias sería un accidente leve, puede convertirse por el hecho de
encontrarse solo, en un accidente mortal.
• En este mismo grupo de discusión plantean un problema fundamental para el des-
arrollo de una normativa. Tradicionalmente se está regulando a toda la pesca de ba-
jura en bloque y sin distinguir de forma que ellos, por ejemplo, pueden estar en la
tesitura de tener que disponer de los mismos medios para emergencias con un pes-
quero de 5 metros de eslora que no tiene ni cabina, que un arrastrero de 15 metros con
12 marineros a bordo, camarotes, servicios, etc.
• Un problema que reconocen en ambos grupos, es la dependencia absoluta que tie-
nen por capturar. Se conocen casos de patrones que salen a la mar con un brazo roto,
o la espalda destrozada… pero hay que comer y hay que salir. Existen muchos más ac-
cidentes reales de los que figuran en las estadísticas porque no pueden (o no quieren)
permitirse el quedarse en casa de baja.
• Cuando se les indica que si no perciben que lo anterior perjudica su salud y provoca
lesiones mal curadas, crónicas… e incluso un envejecimiento prematuro contestan con
una deslumbrante expresión “a fulano se lo ha comido la mar” expresión al parecer
típica en el sur de España y representativa de hasta que punto asumen que su trabajo
es necesariamente perjudicial para la salud. 
• En ambos grupos se mezclan aspectos preventivos, con demandas de otro tipo. En
ambos grupos de discusión se coincide en señalar que no existen nuevas vocaciones.
Jóvenes que estén dispuestos a trabajar con los horarios de la mar por los sueldos de
la mar, porque, si lo que buscan es un trabajo en el que se pague bien aunque sea fí-
sicamente duro, se marchan a la construcción donde se paga muchísimo mejor, los ho-
rarios son más razonables, etc. 
• Por tanto, demandan mano de obra joven pero reconocen que no pueden ofrecer
buenas condiciones de trabajo y es un sector donde la conciliación de la vida laboral
y familiar es prácticamente imposible de aplicar.

Por lo que se refiere a las causas y responsabilidades de los accidentes de trabajo en
el sector, y tal como se ha adelantado, los pescadores participantes en los grupos de dis-
cusión tuvieron respuestas muy dispares, e incluso contrarias entre si, sobre este punto.
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Desde luego, no existe una cultura de la causalidad del accidente suficientemente im-
plantada como para poder hablar de objetivos de “0” accidentes y se mantiene ese ele-
mento natural que es el mar y que por algún motivo consideran impredecible,
especialmente en el grupo de Vigo. En este mismo grupo, se hace una interesante afir-
mación y es que junto con las personas que trabajan en el, el barco es la base de todo. Si
no se exige prevención de riesgos laborales al astillero que lo diseña y lo fabrica, tampoco
cuando se realiza la certificación y la matriculación de la embarcación por Capitanía Ma-
rítima, ¿cómo va a venir alguien a posteriori a decir que tal cosa en el barco está mal o
no cumple con la normativa laboral, etc.?
No existe tampoco un acuerdo sobre la responsabilidad última de lo que ocurra en el

barco, en materia de Seguridad y Salud. En la mayoría de los casos se indica que debería
ser el patrón o capitán del barco, el máximo responsable, pues es él el que toma in situ
las decisiones más importantes que pueden afectar a la Seguridad y la Salud de los demás
miembros de la tripulación. En el grupo de Chipiona, donde armador y patrón coinciden
en un 90% de la flota no se planteó (lógicamente) esta duda. 
Es significativo y queremos destacar como en ambos grupos, de una manera o de otra,

se indica que “el responsable de la seguridad es cada uno”, es decir, que todos los mari-
neros tienen una importante responsabilidad en su Seguridad y en la de sus compañeros
y es algo que supera la jerarquía empresarial. La percepción de que “todos deben cuidar
de todos” en un barco es una baza positiva de la cultura del pescador que debería apro-
vecharse al máximo a la hora de implantar la prevención a fondo en el sector.
Por lo que se refiere al control que se realiza actualmente por parte de Capitanía Ma-

rítima, de las embarcaciones, todos coinciden al afirmar que no se incluyen en ellos los
aspectos relativos a prevención de riesgos laborales, salvo en lo relativo a medios de emer-
gencia donde ambas normativas podrían considerarse “competentes”. 
De esta forma queda en manos de cada patrón revisar o no los aspectos de seguridad

y salud laboral. Algunos armadores acostumbran también a realizar un mantenimiento
preventivo por su cuenta.
Por otro lado, vuelve a señalarse que la normativa nunca se hace verdaderamente

adaptada a las necesidades y a las posibilidades reales de cada embarcación, sino que se
recogen unos requisitos generales que a veces son inviables o inútiles en determinados
tipos de embarcaciones. Sin embargo, nadie se preocupa de razonar y plantear excep-
ciones a dichos requisitos. 
En ambos grupos de discusión sale a la luz un ejemplo muy característico de estos re-

quisitos no adaptados ni reflexionados adecuadamente, que es el de los “maquinillos” y
sus sistemas de parada de emergencia. En los  “maquinillos”, que son máquinas para la
recogida y suelta de cabos y redes, se ha exigido que se instalen paradas de emergencia
y un armador que adquirió el barco ayer con todos los papeles en regla porque supues-
tamente es legal, tiene que adaptarlo a la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales… 



en que si y en el hecho de que ha sido causa de numerosos accidentes, sin que nadie con-
trole este aspecto in situ. 
Un ejemplo parecido que se añadía al de la situación de las capturas a bordo y que

plantearon los propios participantes en el grupo de discusión de Vigo, es el de los apa-
rejos y su recogida obligatoria los viernes, para que durante el fin de semana, no entor-
pezcan a las embarcaciones de recreo, etc. Se producen dos situaciones que pueden
comprometer la seguridad. En primer lugar, se dan casos en los que, existiendo aviso de
temporal, la embarcación sale el viernes a recoger los aparejos para evitar la sanción.
Ante este hecho, se determinó que en estos casos, y previo aviso a la autoridad, podrían
dejarse los aparejos hasta que acabase la semana y algunos patrones tienen la picaresca
de avisar (todos los viernes en que el estado de la mar no se prevé muy bueno) de que
por mal estado de la mar, los van a dejar allí y de esta forma obtienen más capturas y tie-
nen una ventaja sobre otras embarcaciones que sí han recogido.
Respecto al mantenimiento preventivo del buque se coincide los participantes en los

grupos coinciden en que sería positivo que se realizara y desde luego afirman que las re-
visiones que se realizan actualmente de forma reglamentaria no incluyen aspectos de
prevención de riesgos laborales sino tan solo en lo relativo a emergencias. La parte pre-
ventiva la realizará el armador que realmente quiera y muchos no lo hacen.
Por lo que se refiere al orden y limpieza a bordo, ambos grupos coinciden en señalar

�La acumulación de los aparejos y las artes de pesca en cubierta dificulta la circulación por la misma

y hace inútil la existencia de amuradas.

Esto no tiene sentido, debería ser el astillero el que antes de poner a la venta una em-
barcación, se hiciera responsable de que cumple con todas las normativas para su puesta
en el mercado.
Dentro del mismo ejemplo, relativo a los “maquinillos”, en determinadas embarca-

ciones se han colocado y aprobado paradas de emergencia que si son pulsadas, paran en
seco el motor principal del barco lo que supone un riesgo para toda la tripulación, pues
se puede “venir abajo” si se trata de un mal día de mar.
Por tanto, y analizando todos estos ejemplos, podemos concluir como principales de-

fectos de la normativa actual:
• Falta de coordinación entre administraciones e incluso contradicción a la hora de
dictar y aplicar normativas muy relacionadas entre si.
• Falta de adaptación de la normativa a las necesidades y las posibilidades de cada
tipo de embarcación.

Se planteaba específicamente en los grupos de discusión, el aspecto relativo a la esta-
bilidad del barco y la forma en que en ocasiones se compromete dicha estabilidad, me-
diante una estiba inadecuada de las capturas. Ambos grupos coincidieron unánimemente
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que es fundamental para la seguridad de los pescadores. Además, destacan que consti-
tuye una muestra de la profesionalidad de los marineros a bordo y que por supuesto, de-
bería ser obligatorio el mantener el buque en buenas condiciones de orden y limpieza.
Mención aparte merece lo tratado sobre medios de emergencia a bordo, de forma

que en este tema se han llegado a las siguientes conclusiones:
• En todo caso, deberían adaptarse mejor las exigencias, a la naturaleza de la embar-
cación, el tipo de pesca que se realiza y los riesgos de la zona donde se opera. 
• No existe posibilidad, en las pequeñas embarcaciones (muchas de ellas sin puente),
de disponer de todos los medios que se les está exigiendo porque físicamente no caben
en el barco si se quiere luego faenar en él.
• Los chalecos salvavidas que existen en la actualidad no pueden ser utilizados para
faenar. Están a bordo para un caso de hundimiento pero no se llevan durante la jor-
nada. Los nuevos chalecos que al parecer van a llevar un GPS para su localización y
que prácticamente son una bufanda “autohinchable” en caso de caída al agua, pare-
cen más acertados para el trabajo pero aún así algunos pescadores afirman que son
muy parecidos a los actuales. En este sentido un miembro de la Xunta de Galicia, Téc-
nico en Prevención, expresó durante su participación en el grupo de Vigo que resulta
desesperante ver como se entregaron de forma gratuita los nuevos chalecos, se les
formó en su uso y en su utilidad y aún así no se utilizan.

Se planteó también en los grupos de discusión, una cuestión sobre los procedimientos
de seguridad a bordo y su necesidad. 
En este sentido, y aunque en algunos casos no se dominaba el concepto de procedimien-

tos de seguridad, se nos trasmitió la idea de que efectivamente y de forma verbal en cada
barco el patrón establece las normas de trabajo y con ellas se enseña al nuevo trabajador y
que entre esas normas de trabajo deben estar incluidas (integradas) las de seguridad. 
Estas normas deben definir, para el método de trabajo que se sigue en ese barco y las

artes que se utilizan, unas instrucciones mínimas de seguridad.
Respecto a las evaluaciones de riesgo, hay que destacar una confusión general (espe-

cialmente en el grupo de Chipiona) sobre lo que es ésta y si disponían o no de ella. 
Aunque en ambos grupos los participantes disponían de la misma, es especialmente

significativo que ni siquiera se acuerden de ello por lo que por supuesto, no quisimos
plantear si se habían puesto en marcha las medidas preventivas propuestas a partir de
dicha evaluación.  
El grupo de discusión de Vigo, por disponer de un Servicio de Prevención Mancomu-

nado, cuyos miembros además estaban presentes en la sesión, pudo aportar alguna idea
importante a lo cuestionado sobre evaluaciones de riesgo. 
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La afirmación que se planteaba en el grupo era si las evaluaciones deberían tener en cuenta aspec-

tos tales como las artes que se practican, la mar de la zona y sus peligros, los sistemas de acceso

según el puerto y la embarcación, la limpieza, la carga y descarga, etc. La respuesta fue lógicamente

que si pero que además, debían añadirse aspectos tales como:

• Las tareas
• Los hábitos del trabajador
• Las costumbres de la tradición, que puedan afectar a la Seguridad y Salud
• La capacitación y formación del trabajador – pescador y de las personas con respon-
sabilidad en la misma.
• Los horarios de trabajo
• Etc.

Respecto al modo de llevar a cabo el proceso de evaluación de riesgos y la especial di-
ficultad de los Técnicos para la toma de datos, ambos grupos coincidían en que efecti-
vamente la toma de datos debería realizarse a bordo, durante las faenas, para lo que se
plantean varias dificultades. En primer lugar, una persona ajena a la pesca es un estorbo
(y un peligro) para la embarcación. Además, debe obtener un seguro específico para em-
barcar y deberían arreglarse algunos aspectos de tipo formal. 
Pese a todo ello se coincide en que sería fundamental lograrlo pues en el puerto debes

basarte en lo que te cuentan los protagonistas además partiendo del punto en el cual se
encuentran y desde el que consideran que “no hay riesgo alguno” (debido a la cotidia-
nidad ya mencionada con la que conviven con dicho riesgo).
Las cuestiones relativas a condiciones higiénicas no han provocado prácticamente res-

puesta por parte de los pescadores, que consideran suficientemente cubierto el asunto
si se dispone de una cantidad adecuada de agua, en botellas personales… Etc. Respecto
a aseos, dentro de estas esloras no suelen existir, y en caso de existir (por ejemplo un
arrastrero de 15 metros) no plantean problemas graves para los participantes. Tan solo
se menciona que cuando existen camarotes, si se dan problemas de convivencia entre
marineros, por cuestiones de higiene, pero específicamente de higiene personal.
Por lo que se refiere a la formación de los pescadores, ambos grupos reconocen que

la formación de “competencia de marinero” que se realiza reglamentariamente para
poder embarcar, no incluye suficientemente aspectos de prevención de riesgos laborales,
tratándose con muy poco detalle y centrada en aspectos relativos a emergencias. 
El grupo de discusión de Cádiz, por tratarse de un puerto donde no existe parada bio-

lógica, tiene más problemas para la organización de cualquier tipo de curso, para los cua-
les además deben desplazarse.
El problema que plantea la formación y la gran diferencia con otros sectores es que

aquí es el trabajador el que se la costea, en contra de lo establecido en la LPRL. 
En referencia a los reconocimientos médicos exigidos para el embarque y realizados



que asuma la gestión preventiva, siempre que reciba una formación y unas herramien-
tas adecuadas para, de una forma sencilla, poner en práctica su propio plan de preven-
ción y tomar la iniciativa de las mejoras que se vayan realizando.
En general, en ambos grupos de discusión se mantuvo unanimidad respecto a la uni-

versalización del cumplimiento de los aspectos formales de la prevención, al menos en su
ámbito de actuación y teniendo en cuenta que en ambos casos nos encontramos ante
armadores y marineros con un perfil determinado, cercanos a las asociaciones y coope-
rativas que les han convocado, muy regularizados en los aspectos legales (alta en Segu-
ridad Social, seguro obligatorio en vigor, etc.). 
Por ello, no podemos llegar a la conclusión precipitada de que todas las embarcacio-

nes pesqueras de bajura se encuentran en esta situación pues tanto en el grupo de Chi-
piona como en el de Vigo se reconoce que fuera de sus ámbitos de actuación saben de
multitud de embarcaciones que permanecen en la ilegalidad, embarcando personal sin
dar de alta, desempleados, menores, inmigrantes en situación irregular, etc. Por supuesto
en estas embarcaciones, los aspectos relativos a Prevención de Riesgos Laborales no van
a cumplirse.
Se reconoce que más allá de los aspectos formales, existe un largo camino por recorrer

en lo que se refiere a la integración de la prevención de riesgos laborales en los procesos
productivos y en la cultura propia del sector.

NOTA: Para el desarrollo del estudio, se realizó un tercer grupo de discusión, pero de
distinto carácter y con distintos objetivos. En este último caso se utilizó esta técnica para
obtener un consenso de los agentes sociales implicados en el sector, sobre un borrador
de la propuesta de marco normativo regulador elaborado por el equipo jurídico de MAP-
FRE Servicio de Prevención. Las conclusiones de dicho grupo, se detallan en la introduc-
ción del capítulo dedicado expresamente a la formulación de dicha propuesta y
lógicamente se traspasaron al texto de la propia propuesta normativa.
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por el Instituto Social de la Marina, ha existido unanimidad absoluta en ambos grupos de
discusión, sobre la idoneidad de dichos reconocimientos médicos, su estricta realización,
la utilidad de los mismos, la existencia de una base de datos completísima para el segui-
miento de la historia médico-laboral de los pescadores así como la cuidada atención pres-
tada a los trabajadores y la cercanía del Instituto a los mismos.
En el grupo de discusión de Vigo, se señalaron algunos aspectos de carácter legal que

interesa incluir y analizar en profundidad. 
En primer lugar, el hecho de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no esté

exigiendo aspectos relativos a Vigilancia de la Salud, en el sector pesquero,  siempre que
se cuente con los certificados de aptitud médica propios de este reconocimiento previo
al embarque.
En segundo lugar, el hecho de que el Servicio de Prevención Mancomunado realiza al-

gunas funciones relacionadas con la vigilancia de la salud, como es el asesoramiento a las
empresas sobre salud laboral, aunque no ejerce formalmente funciones de vigilancia de
la salud.
Desde un punto de vista jurídico-político, esta situación preocupa a la representación

sindical y reconoce no disponer de información suficiente para decantarse a favor o en
contra de dicha exención. El problema radica en si se puede considerar que la actuación
del Instituto Social de la Marina cubre todos los aspectos relativos a Vigilancia de la Salud
(tanto individual como colectiva) así como una reflexión en torno a la falta de equidad
respecto a los demás sectores de actividad empresarial donde en lugar de ser un servicio
público y gratuito, el empresario debe asumir el coste y la gestión de esta actividad. 
Por último, y en los aspectos relativos a las modalidades de organización para la ges-

tión preventiva y la idoneidad para la pesca de bajura, de una u otra opción de las pro-
puestas en el RSP (RD 39/1997), destaca la experiencia aportada en el grupo de discusión
de Vigo, sobre el Servicio de Prevención Mancomunado, considerado por la Xunta de Ga-
licia como la mejor opción de organización.
La causa es la capacidad de familiarizarse con el sector, con la realidad del barco, las

artes que se practican en la zona y cómo se ejecutan, e incluso llegar a conocer a las per-
sonas, ganarse su confianza y nutrirse de su experiencia. Gracias a ello, y pese a que si-
guen teniendo dificultades para, por ejemplo, observar in situ las tareas realizadas una
vez embarcados, han logrado un reconocido nivel de efectividad. 
Respecto a la actuación de los Servicios de Prevención Ajenos, se entiende en ambos

grupos que es perfectamente posible, siempre que dispongan de personal que igual-
mente llegue a familiarizarse con el sector. La experiencia en Chipiona, con un Servicio
de Prevención Ajeno, fue positiva organizándose las evaluaciones de riesgo por grupo de
barcos y con entrevistas a los marineros y patrones pero, una vez más, se encuentra con
el escollo de no poder observar los procedimientos, las tareas y los posibles riesgos du-
rante su ejecución.
No se descarta y se valora como positiva la opción de que sea el propio armador el
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Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
Según se desprende de su propia exposición de motivos, la aparición en 1997 de un

Real Decreto específico en materia de seguridad y salud  en el trabajo a bordo de los bu-
ques de pesca, deviene de dos causas fundamentales:
• La necesidad de dictar normas reglamentarias que especifiquen los aspectos más téc-
nicos de las medidas preventivas a adoptar en determinados sectores que tienen par-
ticularidades propias, derivada del mandato o la habilitación que realiza el Artículo 6
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• La obligación, en el ámbito de la Unión Europea de transponer, los criterios fijados
a través de Directivas específicas en materia de Seguridad y Salud.
Por lo que se refiere al objeto y ámbito de aplicación de la norma y como ya se ha re-

flejado en otros capítulos, el RD 1216/1997 tiene por objeto el establecimiento de las dis-

ANÁLISIS DEL REAL DECRETO 1216/1997
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posiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca nuevos y exis-
tentes, quedando definido buque de pesca como todo buque abanderado en España o
registrado bajo la plena jurisdicción española, utilizado a efectos comerciales para la cap-
tura o para la captura y el acondicionamiento del pescado u otros recursos vivos del mar.
Este ámbito de aplicación basado en el lugar de abanderamiento o registro del buque,

es sensiblemente diferente al establecido de forma genérica por el Estatuto de los tra-
bajadores (RDLeg 1/1995), cuando indica en su artículo 1 que:

“La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabaja-
dores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero,
sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos tra-
bajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de tra-
bajar en territorio español”
En el mismo sentido y en el propio artículo 1 del ET, se indica que en la actividad del

trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado
en la provincia donde radique su puerto de base.
Aunque no es una cuestión que vaya a darse en las embarcaciones de bajura (que son

las que principalmente nos ocupan) merece la pena al menos mencionar la problemática
que, a nivel internacional, plantean estas cuestiones de abanderamiento de buques en el
extranjero,  empresas que supuestamente son de un país y su capital es totalmente de
otro y otros artificios que en ocasiones se realizan (y se persiguen) para eludir tanto cues-
tiones de índole laboral como cuestiones referentes a cuota pesquera, etc.
Como ya se indicó, queda fuera del ámbito de aplicación del RD todos aquellos buques

de pesca que queden fuera de la definición de buque de pesca nuevo o buque de pesca
existente (Nuevos con una eslora entre perpendiculares (Lpp) menor de 15 metros y exis-
tentes con una eslora entre perpendiculares (Lpp) menor de 18 metros.)
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Fuente: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos en el trabajo a
bordo de los buques de pesca (INSHT)
El análisis de las causas por las que quedaron fuera del ámbito de aplicación estas pe-

queñas embarcaciones es complejo. Según se pudo saber a través de las entrevistas con
expertos (ver capítulo al respecto) durante las negociaciones propias de la redacción de
la Directiva 93/103, de 23 de noviembre de 1993 se decidió optar por esta exclusión de-
bido a que los requisitos exigidos a las embarcaciones, desde el punto de vista técnico, re-
sultaban a juicio de la mayoría de los Estados inviables para las embarcaciones de
pequeña envergadura, especialmente aquellas que quedan bajo la denominación gené-
rica de “artesanal”. 
Otra opción posible (que a nuestro juicio habría tenido más éxito) es incorporar un

menor número de requisitos de tipo técnico para la embarcación (reducir los aspectos de
los Anexos I y II) y haber profundizado en mayor medida en los aspectos generales de im-
plantación de la prevención en el sector,  como por ejemplo:

• Las opciones más adecuadas para la organización de la gestión preventiva y sus re-
quisitos.
• Los requisitos de la formación puramente preventiva que se realice en el sector y su
entronque con la formación profesional y sanitaria que reciben los marineros y las per-
sonas con responsabilidad a bordo.
• Resolver los aspectos relativos a Vigilancia de la Salud y su relación con los reconoci-
mientos médicos previos al embarque (que se realizan en todo el ámbito internacional).
• Especificar el papel que puedan (o deban) tener los agentes sociales y grupos de in-
terés típicos y característicos del sector, tales como cofradías, asociaciones, cooperati-
vas, etc. Se ha comprobado a lo largo de este estudio que el asociacionismo aunque
con diversas formas, tiene una gran presencia en el sector.
• Adaptar en mayor medida las obligaciones documentales a las particularidades que
como empresa tiene una embarcación.
• Definir específicamente las responsabilidades del capitán en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales.

La Directiva (y nuestro posterior Real Decreto) habrían tenido a nuestro juicio mayor
calado socio-laboral incidiendo en estos aspectos y dejando de lado una normativa muy
técnica que imposibilitó su aplicación a más del 80% de las embarcaciones pesqueras en
el caso español
De esta forma, habrían tenido cabida todo tipo de embarcaciones pesqueras, inde-

pendientemente de su tamaño y sus condiciones estructurales, dejando en manos de la
normativa propia del Ministerio de Fomento, los aspectos técnicos (con incidencia pre-
ventiva o sin ella) como al final ha venido ocurriendo en la práctica con la publicación del
RD 1032/1999 para buques mayores de 24 metros y el RD 543/2007 que establece las nor-
mas de seguridad y prevención de la contaminación a cumplir por buques menores de 24
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metros. No es menos cierto que estos reglamentos no han tenido en cuenta cuestiones
fundamentales de Seguridad y Salud laboral, haciendo un flaco favor a la integración de
la prevención y a la prevención “en el origen”, es decir, tenida en cuenta desde el diseño
y la construcción de la embarcación. 
La posibilidad de regular aspectos de Seguridad y Salud laboral en normas no especí-

ficamente laborales es total y existe una amplia tradición, por ejemplo, en la normativa
europea sobre máquinas.
En línea con lo anterior, una opción que a nuestro juicio habría tenido mayores posi-

bilidades de éxito es limitar los anexos incluidos en la Directiva y posteriormente en el
Real Decreto 1216/1997 a las condiciones “de utilización” del barco y sus equipos, de
forma que quedara perfectamente delimitado por la normativa de Fomento cómo debe
ser el barco, sus condiciones de seguridad intrínseca (tanto de seguridad marítima como
de sus tripulantes) y desde la normativa laboral se regulase cómo debe utilizarse la em-
barcación, sus instalaciones, etc. por parte de los marineros – trabajadores, el capitán o
patrón y el propio armador.

Obligaciones generales
Por lo que se refiere a las obligaciones generales del artículo 3, el reglamento adolece

de varias incorrecciones o al menos aspectos de mucha dificultad interpretativa. 
Así, el citado artículo establece:
Artículo 3:
Los armadores adoptarán las medidas necesarias para que:
Los buques sean utilizados sin poner en peligro la seguridad y la salud de los trabaja-

dores, en particular en las condiciones meteorológicas previsibles, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del capitán.

Además de la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, se realice un informe detallado de los sucesos que ocurran en el mar
y que tengan o pudieran tener algún efecto en la salud de los trabajadores a bordo.
Dicho informe deberá transmitirse a la Autoridad laboral. Asimismo, tales sucesos se con-
signarán de forma detallada en el cuaderno de bitácora o, en su defecto, en un docu-
mento específico para ello.

Con objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, el armador facili-
tará al capitán los medios que éste necesite para cumplir las obligaciones que le impone
el presente Real Decreto.

En la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, el trabajador deberá tomar en consideración los posibles ries-
gos que corran los demás trabajadores.

Los buques estarán sujetos a los controles periódicos previstos en la normativa que les
sea de aplicación.
En el primer punto, merece la pena analizar la referencia realizada a la responsabili-
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dad del capitán. En principio, no queda definitivamente claro quién debe tomar la deci-
sión de utilizar o no utilizar el buque ante la previsión de determinadas condiciones me-
teorológicas adversas. 
El armador tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el buque

sea utilizado sin poner en peligro la seguridad y salud, pero es una obligación que no
exime al capitán de su responsabilidad.
Desde nuestro punto de vista lo que el legislador ha querido plasmar es que, desde el

punto de vista laboral y de prevención de riesgos laborales, corresponde al armador la
responsabilidad de que el buque de pesca sea utilizado solo cuando se den unas ade-
cuadas condiciones de seguridad sin olvidar que, desde el punto de vista de la normativa
nacional e internacional de navegación, la decisiones operativas sobre la salida a la mar,
el regreso, la ejecución de los diversos procedimientos productivos, etc. corresponde al ca-
pitán.
Respecto al informe detallado sobre incidentes y accidentes, a que hace referencia el

apartado 1 b), resulta a todas luces una novedad interesantísima que convendría aplicar
a cualquier tipo de embarcación. De esta forma parece que se pretende mejorar el nú-
mero de accidentes notificados o al menos registrados en el sector, pues subsistía en el
momento de su aprobación (y lamentablemente aún subsiste) la costumbre de no noti-
ficar los accidentes a la autoridad laboral, salvo que fuera absolutamente imprescindible. 
Aunque la medida aun no ha dado los frutos esperados, una debida implantación de

la misma sería muy beneficiosa para poder plantear acciones correctoras ante los acci-
dentes así como para poder disponer de estadísticas reales sobre la siniestralidad en el sec-
tor. En este estado de cosas, la notificación de incidentes es una mera utopía.
El segundo punto del artículo 4 hace referencia, nuevamente, a la relación entre ar-

mador y capitán y vuelve a insistir en que desde el punto de vista del propio RD y de la
LPRL el armador sigue siendo el empresario y por tanto el responsable de dotar a sus tra-
bajadores de los medios adecuados para el desarrollo seguro de su trabajo, en concor-
dancia con el artículo 17.1 de la LPRL.
Mayor problemática plantea la interpretación del punto tercero, sobre el riesgo grave

e inminente del artículo 21.2. de la LPRL. 
Literalmente, el artículo 21.2. de la LPRL señala lo siguiente:
"De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el tra-

bajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en
caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inmi-
nente para su vida o su salud"
El citado punto tercero limita este derecho individual del trabajador a la consideración

de los riesgos que corran los compañeros en caso de que él abandone efectivamente la
actividad. El problema aquí radica en que el lugar de trabajo literalmente (y pese a lo que
indica la Guía Técnica publicada por el INSHT) es el buque. El abandono del buque por
riesgo grave o inminente por parte de un marinero, puede suponer la puesta en peligro
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de los demás marineros.
Aunque el artículo es poco claro al respecto, entendemos que no se aborda el princi-

pal problema que puede plantear la materia y es que el ejercicio del derecho a inte-
rrumpir la actividad y abandonar el puesto de trabajo y especialmente el derecho
colectivo a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente es totalmente in-
compatible con la normativa sobre navegación marítima, pudiendo ser considerado téc-
nicamente como un motín. 
Debería pues, haberse solventado este escollo que sí puede representar un problema

grave de incompatibilidad en la normativa y desde luego, describir claramente cómo se
puede ejercer el derecho recogido en el artículo 21 de la LPRL en una embarcación pes-
quera.
Por último y por lo que se refiere al cuarto punto del artículo analizado, aunque su

texto parece sobrar por obvio, es una técnica muy utilizada en prevención de riesgos la-
borales, para habilitar en cierta medida a que los técnicos e inspectores laborales puedan
también hacer, siquiera de forma somera o puramente documental, una revisión del cum-
plimiento general de la normativa a que se hace referencia:
La guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos en el trabajo a bordo de

los buques de pesca, publicada por el INSHT en cumplimiento de la disposición final pri-
mera, expresa en este mismo sentido: 

Se debería comprobar que los buques pesqueros poseen los certificados de navegabi-
lidad, francobordo, estabilidad, seguridad u otros que correspondan al tipo de buque de
los indicados en el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, sobre inspección y cer-
tificación de buques, y que sean válidos para el período de comprobación, de forma que
acrediten el cumplimiento por el buque de la normativa nacional e internacional aplica-
ble al mismo. En caso contrario, se debería comunicar a la Autoridad marítima compe-
tente.
Lamentablemente la actuación preventiva que se propone en la guía técnica se queda

ahí, no planteándose la necesidad de comprobar in situ si los requisitos para la navega-
bilidad, usos, límites de carga, equipos permitidos, etc. señalados en dicha documenta-
ción se están cumpliendo pues, en caso contrario y sea cual sea la normativa de referencia,
se está poniendo en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores a bordo.
La propuesta que aquí planteamos no es tan compleja ni disparatada. Se trata, sim-

plemente de actuar de igual manera que se actúa cuando se observa en un lugar de tra-
bajo una deficiencia en materia de lucha contra incendios, regulada por un Real Decreto
emanado del Ministerio de Industria. El técnico en prevención, al igual que se indicó en
otro capítulo respecto al Inspector de Trabajo y Seguridad Social, puede comprobar, vi-
gilar y promover el cumplimiento de cuanta normativa técnica pueda afectar a la Segu-
ridad y Salud de los trabajadores, independientemente de su naturaleza u origen
ministerial.



manteniendo a disposición del personal de guardia la información sobre las caracte-
rísticas de estabilidad del buque. Lo que destaca en este aspecto es el establecimiento
de la obligación del capitán de adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento
de la estabilidad del buque.
• Instalación mecánica y eléctrica: Se insiste en este punto, especialmente en las fuen-
tes de energía eléctrica de emergencia, cuadros de distribución, acumuladores, equi-
pos de carga, descarga y tracción, instalaciones de refrigeración, cocinas, etc. Sin
embargo, una vez más nos encontramos con aspectos regulados por marina mercante
con mayor detalle y acierto que por la normativa laboral.
�• Instalación de radiocomunicación: Según el Real Decreto estudiado, la instalación de
radiocomunicación deberá estar preparada para establecer contacto en todo momento
con una estación costera o terrena como mínimo. Este aspecto también está regulado
en detalle por la normativa de marina mercante

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los buques
La técnica utilizada en esta ocasión es similar a la utilizada en otras normas del mismo

año con origen en directivas europeas. 
Se trata de una forma peculiar de establecer un régimen transitorio, de manera que

no se exigen los mismos requisitos para buques existentes (menos exigencia) que res-
pecto a los nuevos. 
Se establecen así dos Anexos siendo el primero de ellos el dedicado a buques nuevos

así como a reparaciones, reformas o modificaciones importantes en los antiguos, y el se-
gundo dedicado a buques de pesca existentes, en el que los requisitos son suavizados o
matizados.
Lo contrario podría haber llevado a tener que reconvertir la flota pesquera con todas

las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva.
Específicamente los anexos del RD regulan los siguientes aspectos técnicos como re-

quisitos del buque de pesca, como lugar de trabajo:
• Navegabilidad y estabilidad: A este respecto no se debe olvidar que las condiciones
de construcción, integridad de estanqueidad, estabilidad y francobordo son aspectos
regulados por la normativa específica de marina mercante. Así pues, el RD 1216/97 se
limita a establecer la obligatoriedad de mantener el buque en buenas condiciones de
navegabilidad y dotado de equipamiento apropiado a su destino y utilización prevista,
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pesca que no debe poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores ni la na-
vegación de los demás buques. En determinados supuestos deberá existir iluminación
de emergencia que se probará periódicamente.
• Suelos, mamparos y techos: Los suelos deberán ser antideslizantes o estar provistos
de dispositivos contra caídas, quedando libres de obstáculos en la medida de lo posi-
ble. También se hace referencia al necesario aislamiento acústico y térmico de los lu-
gares de trabajo en que estén instalados los puestos. Las superficies deberán ser tales
que puedan limpiarse y revocarse para lograr condiciones de higiene adecuadas. Nada
se señala en este sentido en la normativa de marina mercante.
• Puertas: Las puertas deberán poder abrirse siempre desde el interior sin necesidad
de equipos específicos. Cuando se estén utilizando los lugares de trabajo, deberán
poder abrirse desde ambos lados. Cuando sea inevitable el uso de puertas correderas,
estas deberán funcionar con la mayor seguridad para los trabajadores, especialmente
en condiciones marítimas adversas. Este aspecto está regulado en la normativa de ma-
rina mercante.
• Vías de circulación y zonas peligrosas: En general, se establece la obligación de que
todas las vías de circulación dispongan de barandillas u otros medios que garanticen
la seguridad de la tripulación durante sus actividades a bordo, protegiéndose además
los posibles riesgos de caída entre cubiertas. No se establece la altura de las barandi-

• Vías y salidas de emergencia: Se establece la necesidad de que las vías y salidas de
emergencia permanezcan siempre expeditas, sean de fácil acceso y conduzcan lo más
directamente posible a la cubierta superior o a una zona de seguridad y de allí a las
embarcaciones de salvamento. Una vez más la normativa específica de marina mer-
cante establece requisitos con mayor detalle respecto a este punto.
• Detección de incendios y lucha contra éstos: Igualmente, las disposiciones del RD
1216/1997 establecen normas de carácter general, mucho menos específicas y detalla-
das que la normativa vigente en marina mercante que detalla el tipo y número de dis-
positivos exigidos, etc.
• Ventilación de lugares de trabajo cerrados: Se establece la obligación de velar por-
que los lugares de trabajo cerrados dispongan de aire fresco en cantidad suficiente y
si existiera ventilación mecánica esta deberá estar en buen estado de funcionamiento.
• Temperatura de los locales: Tampoco se establecen aquí temperaturas específicas,
indicándose que deberá ser adecuada al organismo humano durante el trabajo y al uso
dado a los locales. En este punto no existe en la normativa de marina mercante, dis-
posición reguladora.
• Iluminación natural y artificial de los lugares de trabajo: No se establecen condicio-
nes mínimas concretas de iluminación, sino que se limita a establecer la necesidad de
combinar iluminación natural suficiente y equipamiento de luz artificial adecuada a la
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ser consideradas inadecuadas por otros.
Entendemos que debería hacerse un esfuerzo en este campo, por unificar criterios

entre las administraciones implicadas.

Obligaciones en materia de formación e información
La formación e información a las que hace referencia el artículo 6 del Real Decreto

deben ser adecuadas sobre la salud y la seguridad a bordo de los buques, así como sobre
las medidas de prevención y protección que se adopten en aplicación del presente Real
Decreto.
A la vista de la problemática que a veces plantea la formación por su falta de adecua-

ción al nivel cultural (o incluso de comprensión del idioma) de los trabajadores, se exige
expresamente que sea comprensible para los trabajadores y que se imparta (la forma-
ción) en forma de instrucciones precisas y comprensibles. 
Sin embargo, inexplicablemente, cuando la norma hace referencia a su contenido

omite expresamente los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, los dere-
chos y obligaciones del trabajador, la causalidad de los accidentes y su tipología, y en ge-
neral, cualquier aspecto que podría haber conllevado una mejora sustancial en la
implantación de la cultura preventiva en el sector. 
�De hecho, la enumeración de contenidos no es más que la reiteración sobre los con-
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llas o amuradas que eviten la caída de hombre al agua, aspecto que queda perfecta-
mente regulado en la normativa de marina mercante.
• Disposición de los lugares de trabajo: Bajo este epígrafe, se establecen distintas nor-
mas específicas sobre los lugares más adecuados para ejercer el mando del buque, ope-
rar los mandos de los equipos de tracción, comunicación fiable entre el puente y los
marineros que están operando y visión clara de los trabajadores. Estas normas resul-
tan especialmente novedosas respecto a lo establecido por marina mercante, por
cuanto están regulando aspectos propios de la seguridad en el trabajo, durante la re-
alización de las operaciones más frecuentes en la pesca, aspecto éste de naturaleza
puramente preventiva. 
• Alojamientos: Es un aspecto regulado con mayor detalle por la normativa de marina
mercante, aunque no son incompatibles ambas normativas.
• Instalaciones sanitarias: De nuevo se trata de cuestiones ampliamente reguladas por
la normativa de marina mercante. 
• Primeros auxilios: Se realiza una remisión directa a la normativa reguladora de se-
guridad, salud y asistencia médica a bordo de buques.
• Escalas y pasarelas de embarque: Se indica que deberá disponerse de una escala de
embarque, de una pasarela o de cualquier otro dispositivo similar que ofrezca un ac-
ceso apropiado y seguro al buque. La normativa de marina mercante especifica con
mayor detalle las características que deberán cumplir dichos elementos con referencia
incluso a una norma ISO de referencia. Igualmente se especifica en esta normativa, la
necesidad de establecer peldaños en la amurada para el descenso cuando la embar-
cación esté abarloada a otra.

Equipos y mantenimiento
El artículo 5 del Real Decreto regula la obligación del armador de velar por el mante-

nimiento técnico del buque, sus instalaciones y dispositivos eliminando los defectos ob-
servados lo antes posible.
Igualmente, se regula un aspecto a nuestro juicio fundamental en materia preventiva,

como lo es la garantía de limpieza periódica del buque y sus instalaciones.
A continuación señala la obligación de mantener en el buque los medios de salva-

mento y supervivencia apropiados, estableciendo un Anexo específico en el que se da es-
pecial importancia a los chalecos y aros, radio balizas, cuadro orgánico de emergencias y
realización de simulacros o ejercicios de salvamento mensuales.
Una vez más nos encontramos ante una materia donde se produce una duplicidad en la nor-

mativa. La normativa de marina mercante regula con todo detalle el tipo y número de chalecos
a utilizar, las características de cada elemento de emergencias, radio baliza, y un largo etc.
Realmente la duplicidad no plantea problema pues, de esta forma, puede exigirse el

cumplimiento por parte de ambas autoridades. El problema surge cuando los requisitos
establecidos difieren, pues incluso las recomendaciones o requerimientos de unos pueden
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Consulta y participación de los trabajadores
En esta materia existían amplias posibilidades de aprovechar las estructuras sociales tí-

picas del sector tales como las cofradías, las cooperativas, etc. para habilitar la creación
de órganos de consulta y participación específicos para la pesca, con la lógica presencia
de sindicatos y patronales pero con el impulso añadido de estos grupos tan cercanos a los
propios trabajadores…
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tenidos que ya reciben los trabajadores en la formación de competencia de marinero,
formación sanitaria, etc. (lucha contra incendios, uso de medios de salvamento  y super-
vivencia, utilización de los aparejos, de los equipos de tracción, métodos de señalización).
Parece que en este punto, se produce un desliz del legislador, omitiendo los aspectos

novedosos que la formación preventiva puede aportar al trabajador de la pesca y pro-
poniendo contenidos que ya reciben desde otro campo todos los marineros.
Sin embargo, la formación en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales sólo la reserva a las personas que puedan mandar un buque, en el artículo
siguiente. Además, a continuación, vuelve a insistir en formación para estas personas en
materia de estabilidad, procedimientos de navegación y comunicación por radio. 
En nuestra opinión, una vez más, el legislador confunde radicalmente la formación

del artículo 19 de la LPRL con la formación profesional que capacita para un cargo.
En el caso del Capitán, si antes de embarcar ha tenido que realizar por su cuenta y

asumiendo el coste, una formación sobre todos estos aspectos, ¿cómo vamos a conven-
cer al armador para que le costee un curso con los mismos contenidos una vez contra-
tado?
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servir así, en el futuro, como base para la negociación entre las administraciones públi-
cas implicadas y los agentes sociales, de un texto definitivo.
En el presente capítulo, por tanto, se presenta la propuesta consensuada entre los

agentes sociales y los especialistas ejecutantes del proyecto, de cada uno de los aspectos
que debería contener una norma de estas características. 
Algunos puntos concretos se plantean de manera abierta, dado que no se ha llegado

a una conclusión definitiva sobre el modo en que deberían regularse, si bien se tiene el
convencimiento de que es importante que se regule.

Propuesta de contenidos

1. Sobre el objeto y ámbito de aplicación
La norma que se elabore debería tener por objeto el establecimiento de las condicio-

nes específicas para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales, a la actividad pesquera de bajura con el fin de lograr la integración de
la cultura preventiva en dicho sector.
A la hora de delimitar el ámbito de aplicación, debería quedar reducido a la actividad

pesquera de bajura, entendiendo como tal la desarrollada en embarcaciones fuera del
ámbito de aplicación del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca, es decir, embarcaciones que, conforme a la definición del Artículo 2 del citado Real
Decreto podrían ser consideradas buques de pesca nuevos, pero disponen de una eslora
entre perpendiculares menor de 15 metros así como buques de pesca existentes pero
cuya eslora entre perpendiculares es menor de 18 metros.

2. Definiciones que deberían incluirse:
a) Buque de pesca: todo buque abanderado en España o registrado bajo la plena ju-
risdicción española, utilizado a efectos comerciales para la captura o para la captura y
el acondicionamiento del pescado u otros recursos vivos del mar.
b) Embarcación pesquera de bajura: Buques de pesca que quedan excluidos de las de-
finiciones de buques de pesca nuevos y existentes en el Real Decreto 1216/1997, por
razón de no alcanzar su eslora entre perpendiculares los 15 y 18 metros respectiva-
mente.
c) Trabajador: toda persona que ejerza una actividad profesional a bordo de un buque,
incluidas las personas en período de formación y los aprendices, con exclusión del per-
sonal de tierra que realice trabajos a bordo de un buque atracado en el muelle y de
los prácticos de puerto.
d) Armador: la persona física o jurídica que, utilizando buques propios o ajenos, se de-
dique a la explotación de los mismos, aún cuando ello no constituya su actividad prin-
cipal, bajo cualquier modalidad admitida por los usos internacionales, incluida la cesión
de uso de los buques. En este caso se considerará que el armador es la persona física
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Introducción
El objetivo fundamental de este estudio es formular una propuesta de marco norma-

tivo regulador para el sector de la pesca de bajura.
Bajo el presente capítulo se formulan los contenidos que, a nuestro juicio y tras las ac-

ciones realizadas tanto de investigación como de trabajo de campo, debería contener el
citado texto normativo.
Para su elaboración definitiva se realizó un grupo de discusión con los principales agen-

tes sociales presentes en el sector pesquero, sobre un borrador de norma ya redactado
por los especialistas de MAPFRE Servicio de Prevención.
En este grupo de discusión se matizaron numerosos aspectos del texto y se tomó la de-

cisión de no presentarlo como un articulado normativo en fase de borrador, sino limi-
tarse a realizar propuestas sobre el contenido que dicha norma podría contener para

PROPUESTA MARCO NORMATIVO



Fomento y regule los requisitos de seguridad marítima para la inspección, control, re-
conocimiento y certificación de buques civiles. 
b) Las disposiciones específicas que se recojan en forma de Anexo, en la norma que se
dicte al respecto.
Es el capitán o patrón de la embarcación el que debe velar porque ésta se utilice solo

para los fines y en las condiciones autorizadas por la autoridad marítima y descritas en el
plan de prevención de riesgos laborales.
Igualmente, debe ser el máximo responsable de que las operaciones de descarga en

puerto, la estiba de las artes y la recogida de las capturas a bordo y las maniobras pro-
pias de la actividad extractiva, se realicen en todo momento de forma que no se com-
prometa la seguridad y salud de los trabajadores teniendo es especial consideración
aquellas operaciones, maniobras o procesos que puedan comprometer:
• La estabilidad y la flotabilidad de la embarcación.
• La circulación segura a través de la cubierta, con especial consideración al riesgo de
caída de hombre al agua. 
Igualmente corresponde al capitán o patrón la decisión sobre, ante condiciones me-

teorológicas adversas, cancelar, suspender o reiniciar la actividad, sin perjuicio de, a tra-
vés de la consulta a los trabajadores, facilitar en la medida de lo posible, el ejercicio del
derecho recogido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
Corresponde al capitán o patrón la responsabilidad de mantener la embarcación, sus

equipos e instalaciones en las debidas condiciones de mantenimiento, orden y limpieza,
pudiendo establecer para ello las normas internas que estime pertinente exigiendo la
debida colaboración de los trabajadores.
En caso de que capitán y armador sean distinta persona, el capitán deberá informar al ar-

mador de cualquier accidente, incidente o  anomalía que detecte en la embarcación, sus equi-
pos o instalaciones y que pueda comprometer la seguridad y salud de las personas a bordo.
A tal fin se propone (aunque no hay unanimidad al respecto) que debería dejarse cons-

tancia de lo ocurrido mediante un sencillo informe escrito en un documento específico
para ello. De esta forma se promovería que posteriormente se adoptaran medidas co-
rrectoras adecuadas facilitando un seguimiento posterior de las mismas y su efectividad,
así como su consulta en caso de requerirse, por la autoridad laboral competente.
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o jurídica a quien se ha cedido o que efectúa el uso del buque.
e) Capitán o patrón de embarcación: todo trabajador debidamente habilitado para
ello, que manda el buque o es responsable del funcionamiento operativo-marítimo
del mismo.
3. Obligaciones generales del armador, independientemente de que a su vez ejerza

como capitán o patrón de la embarcación.
Es una realidad social constatada en nuestros estudios que en este tipo de embarca-

ción, la figura de armador y patrón suele coincidir en una misma persona. Sin embargo,
jurídicamente, convendría distinguir claramente las funciones del armador como em-
presario titular de la actividad y las del patrón, como responsable de la embarcación du-
rante el ejercicio de su actividad.
De esta forma, debería indicarse que el armador, como empresario y titular de la acti-

vidad pesquera, debe ser el principal responsable de la implantación de la prevención de
riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa, ejerciendo el deber de
protección establecido en el Artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de pre-
vención de riesgos laborales a partir de un plan de prevención cuya puesta en marcha,
mantenimiento y mejora continua le compete en último término a él.
Por otro lado el capitán o patrón de la embarcación (independientemente de que re-

almente sea la misma persona que ejerce como armador) debería ser titular de obliga-
ciones y responsabilidades específicas, al margen de aquellas que de modo genérico y
como trabajador por cuenta ajena o propia, pudieran corresponderle en materia pre-
ventiva.
A lo largo de los siguientes apartados, se especifican cuáles, a nuestro juicio, deberían

ser estas obligaciones del patrón.
4. Sobre la embarcación pesquera de bajura y sus condiciones generales de utilización
El armador, (en caso de ser persona distinta del patrón) deberá poner a disposición de

éste, la embarcación pesquera de bajura en las condiciones adecuadas que garanticen
que su utilización no suponga un riesgo para la Seguridad y Salud de las personas a
bordo, teniendo especialmente en cuenta:

Las características geográficas y meteorológicas del área o áreas marítimas donde se
va a ejercer la actividad.
Las artes o técnicas pesqueras que van a ejercerse y sus requerimientos en lo referente

al espacio necesario para la ubicación segura de las artes, las capturas, los equipos de tra-
bajo y los medios de protección frente a emergencias.
En caso de que armador y patrón sean una misma persona, esta obligación general res-

pecto a los requisitos de la embarcación, recaerá en esta persona, siempre que existan a
su cargo trabajadores por cuenta ajena.
Toda embarcación pesquera de bajura debería cumplir:
a) Cualquier disposición que legal o reglamentariamente le sea de aplicación, con es-
pecial referencia a las que, en ejercicio de sus competencias, disponga el Ministerio de
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con útiles de pesca, entre otros.
6. Aspectos relativos a formación e información de trabajadores
De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-

les, el armador debería garantizar que todos los trabajadores y cualquier persona que ac-
ceda a la embarcación, así como los representantes de los trabajadores (en su caso)
reciban una formación e información adecuadas sobre la salud y la seguridad a bordo de
los buques, así como sobre las medidas de prevención y protección que se adopten en
aplicación de la normativa vigente.
a) La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
b) La formación debería tener por objetivo fundamental la promoción de hábitos y
conductas seguras durante el trabajo y la implantación de la cultura preventiva inclu-
yendo, además, aspectos relativos a la lucha contra incendios, a la utilización de me-
dios de salvamento y supervivencia y, para los trabajadores a quienes concierna, a la
utilización segura de los aparejos de pesca y de los equipos de tracción, así como a los
diferentes métodos de señalización, en particular mediante comunicación gestual.
c) Dicha formación debería actualizarse cuando las modificaciones de las actividades
a bordo lo hagan necesario.
d) La negociación colectiva, es una vía muy válida para establecer la duración y con-
tenidos mínimos de la formación que deben recibir los trabajadores, habida cuenta
de las características propias del área o áreas pesqueras donde opere la embarcación,
sus peligros, peculiaridades de las artes de pesca realizadas, entorno sociocultural, etc.
e) Por otro lado, deberían hacerse esfuerzos entre las administraciones públicas com-
petentes, con el fin de que la formación que actualmente reciben los marineros y que
les habilita para embarcar incluya con el suficiente detalle y extensión, todos los as-
pectos necesarios relativos a la prevención de los riesgos laborales
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre seguridad, salud y asistencia médica

a bordo de buques, toda persona que pueda mandar un buque debería recibir una for-
mación especializada sobre las siguientes materias:
• Prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo a bordo y medi-
das que deban adoptarse en caso de accidente.
• Lucha contra incendios y utilización de medios de salvamento y supervivencia.
• Estabilidad del buque y mantenimiento de dicha estabilidad en cualesquiera condi-
ciones previsibles de carga y durante las operaciones de pesca.
• Procedimientos de navegación y procedimientos de emergencia en caso de distintos
accidentes así como comunicación por radio.
7. Vigilancia de la salud
Mientras el Instituto Social de la Marina siga realizando los preceptivos reconocimientos

médicos para el embarque en las mismas condiciones en que se vienen realizando hasta la
fecha, los armadores embarcaciones pesqueras de bajura deberían estar exentos de la rea-
lización de los exámenes de salud periódicos e iniciales, de los trabajadores. 
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5. Sobre los equipos de trabajo a bordo
La embarcación deberá estar dotada de equipos de trabajo adecuados a su normativa

de aplicación y poniendo especial diligencia en lo relativo a:
a) Los espacios que deben ocupar maquinaria, útiles y artes de pesca, capturas, etc. y
las zonas que deben quedar expeditas para la libre circulación y maniobra de los tra-
bajadores.
b) Los factores de riesgo añadidos a la utilización del equipo de trabajo, por el hecho
de operar en la mar y propios del movimiento de la embarcación que incrementan es-
pecíficamente riesgos tales como la caída de personas al mismo y a distinto nivel, gol-
pes contra objetos, atrapamientos con partes móviles de equipos y maquinaria, cortes
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caso y si el armador es persona distinta al capitán o patrón, podría ser este último, la per-
sona designada para la realización de la actividad preventiva, siempre que, de igual forma
que en el caso de la asunción por el empresario, se presten los apoyos necesarios desde
la administración, para que reciba la formación adecuada y las herramientas precisas para
poder llevar a cabo una gestión preventiva sencilla y adaptada, a la par que debidamente
integrada en la gestión diaria de la empresa.
La actuación de servicios de prevención ajenos en este tipo de actividad es perfecta-

mente posible, siempre que puedan ofrecer garantías respecto a calidad y eficacia de sus
servicios, disponibilidad de personal con experiencia o especialización en el sector pes-
quero, cumplimiento de los requisitos mínimos aquí propuestos en las evaluaciones de
riesgos laborales, y dedicación suficiente como para poder realizar una labor constante
de seguimiento y apoyo al armador – empresario para que éste implante la prevención
en su actividad diaria.

9. Consulta y participación
Una de las particularidades sociales del sector de la pesca de bajura más significativas

es la intervención de determinados grupos de interés característicos del mismo, tales
como las cofradías de pescadores y armadores, las cooperativas de diversa índole, aso-
ciaciones de armadores, agrupaciones pesqueras, etc. 
Por ello, debería promoverse, por vía legal o a través de acuerdos o convenios de cual-
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Lo señalado en el apartado anterior, no exime totalmente al armador o empresario de
la gestión de la Vigilancia de la Salud, por cuanto el servicio de prevención propio, ajeno
o mancomunado que tenga asignada la Vigilancia de la Salud de estos trabajadores de-
bería establecer específicamente los servicios incluidos bajo la disciplina de Vigilancia de
la Salud, para los trabajadores del sector.
Con el fin de posibilitar la actuación de los servicios de prevención mencionados, el Ins-

tituto Social de la Marina (ISM), debería remitir al personal sanitario de los mismos, la in-
formación que precisen sobre los resultados de las prácticas de los reconocimientos
médicos, historial médico-laboral, etc. siempre con la salvaguarda del uso de los datos de
carácter personal, según su normativa de aplicación.
Tanto el ISM como los servicios de prevención deberían establecer mecanismos de co-

laboración mutua en la realización de actividades para la promoción de la salud entre los
trabajadores del sector. 
Igualmente, el ISM debería adaptar definitivamente sus protocolos para que sus exá-

menes de salud y posteriores informes incluyan con mayor detalle y un nuevo enfoque,
todos los aspectos relativos a medicina preventiva de ámbito laboral cambiando el en-
foque actual centrado fundamentalmente en los aspectos relativos a la aptitud médica
para el embarque, y desarrollando, por ejemplo, informes para el empresario-armador en
el que se indiquen medidas de prevención técnica a adoptar en función de los hallazgos
médicos encontrados en los trabajadores a su cargo.

8. Propuestas sobre gestión preventiva
A la vista del perfil de la empresa pesquera española de bajura, debería promoverse y

establecerse las herramientas de apoyo necesario para que sea el armador-empresario el
que opte por desarrollar personalmente la actividad de prevención, en empresas de hasta
10 trabajadores, siempre que cumpla con el resto de requisitos establecidos en el artí-
culo 30 de la LPRL y el concordante artículo 11 del RSP. 
De esta forma y tal como establece la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el

Trabajo (2007-2012) las administraciones públicas competentes deberán promover la cre-
ación de servicios de asesoramiento público y facilitarán el acceso de los armadores a la
formación necesaria para el ejercicio de estas funciones. 
Igualmente, se deben poner a disposición de los armadores, por parte de las adminis-

traciones públicas, modelos de plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación
de actividades preventivas, de extensión reducida y específicamente diseñados para em-
barcaciones pesqueras.
La autoridad laboral competente en cada Comunidad Autónoma debería establecer las

medidas oportunas en su ámbito de actuación, para la promoción de la creación de ser-
vicios de prevención mancomunados, dado que se ha demostrado la idoneidad de este
modelo de gestión preventiva, con ámbito de actuación en puertos pesqueros concretos.
Nada obsta para que, en el ámbito de las embarcaciones pesqueras de bajura, se opte

por la designación de trabajadores como modelo de organización preventiva. En este

112
NUEVO MARCO REGULADOR PARA EL SECTOR DE LA PESCA

Sugerencias para la Regulación de la Prevención de Riesgos Laborales 
en el Colectivo de Pescadores de Bajura



CON LA FINANCIACIîN DE LACON LA FINANCIACIîN DE LA

FUNDACIîNFUNDACIîN

PARA LAPARA LA

PREVENCIîNPREVENCIîN

DE RIESGOSDE RIESGOS

LABORALESLABORALES

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ORGANIZACIONES 
PESQUERAS

quier índole, la creación de órganos de representación especializada de trabajadores, así
como órganos paritarios específicos para la consulta y el diálogo social permanente para
la promoción de la prevención de riesgos laborales.
De esta forma, podrían tener cabida en los órganos de representación de los trabaja-

dores (Delegados de prevención) y en los órganos de consulta (Comités de Seguridad y
Salud) no sólo los sindicatos más representativos a nivel nacional o autonómico y las aso-
ciaciones empresariales, sino también estos grupos de interés que tanta fuerza ostentan
en el sector y cuya implicación en la prevención de riesgos laborales es imprescindible
para el logro de nuestros objetivos, dada su gran importancia y poder de decisión den-
tro del sector.

10. Actuación coordinada de las administraciones competentes
En la actividad pesquera, resulta especialmente importante lograr una actuación co-

ordinada de las administraciones públicas, en materia de prevención de riesgos labora-
les.
Ello es debido a la intervención de numerosas administraciones que, en suma, y si no

se coordinan, pueden llegar a duplicar exigencias, multiplicar los aspectos meramente
formales e incluso contradecirse en los requisitos a exigir a las embarcaciones.
En una primera visión, se debe destacar la coordinación necesaria entre administra-

ciones tan dispares como Capitanía Marítima (y Salvamento Marítimo “SASEMAR”), Agri-
cultura y Pesca, Autoridades Portuarias, Trabajo (Ministerio, Consejerías de las
Comunidades Autónomas, y el propio ISM integrado en el Ministerio), Sanidad, etc.
Para mejorar esta coordinación, debería establecerse algún tipo de órgano o comisión

mixta de expertos, que evalúe y sea consultado ante cualquier posible nueva normativa
que afecte a un sector tan delicado como el de la pesca, en el que todo se interrelaciona. 
De esta forma se evitaría, por ejemplo, que una norma que limita o recorta la poten-

cia de las embarcaciones (para controlar la cuota de pesca) pueda poner en peligro la se-
guridad de los trabajadores a bordo del barco.
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puesta normativa sin conocer en profundidad, no sólo las necesidades o requisitos jurí-
dico-técnicos que en materia de seguridad y salud deberían cumplir o debería exigirse a
las embarcaciones pesqueras, sino también la situación actual  del sector, el estado actual
de las cosas, el grado de conocimiento y cumplimiento de la propia Ley de Prevención de
Riesgos Laborales entre empresarios y trabajadores del sector y su cultura o conciencia
preventiva.
Así, y tal como se había previsto, iniciamos una serie de actuaciones tales como los

grupos de discusión o las entrevistas a expertos, que en principio se planteaban como ac-
tuaciones complementarias al núcleo del proyecto basado en un trabajo de investigación
y de gabinete jurídico.
Los resultados de estas actuaciones nos han desbordado. Al margen de las reflexiones

e informaciones transmitidas por las personas con las que hemos tenido contacto (pes-
cadores o no, pero siempre relacionados con el sector) cuyo contenido hemos tratado de
transmitir a lo largo de este manual, hemos podido experimentar cómo la pesca, sus gen-
tes y todo lo que la rodea tiene la capacidad de “enganchar” al profesional que (en este
caso desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales) se acerca a ella. 
A lo largo de este manual hemos criticado, a veces con dureza, como se trata de un sec-

tor con un nivel de implantación de la cultura preventiva especialmente bajo, unas cre-
encias muy arraigadas de asunción del riesgo como cotidiano, una falta de recursos que
impide la implantación de medidas técnicas que puedan tener un coste, una relativa fre-
cuencia de irregularidades básicas en materia laboral, etc. y quizás por esta obsesión en
detectar las deficiencias y carencias del sector que deben ser subsanadas, hemos olvidado
reflejar por escrito los aspectos positivos que, de forma muy destacada, tienen la pesca y
sus gentes frente a otro tipo de actividad.
Por eso hemos querido aprovechar el capítulo de conclusiones para expresar todas

estas cuestiones que pueden servir como advertencia en positivo, de lo que el profesio-
nal de la prevención que se aproxime al sector de la pesca va a encontrarse.
Los pescadores son personas extremadamente generosas a la hora de transmitir sus

vivencias y conocimientos. Frente a los tópicos que hablan de un sector cerrado y de per-
sonas aisladas y duras, nos hemos encontrado con gentes de una cálida y rápida acogida
que en apenas unos minutos de charla ya estaban expresando en público con total clari-
dad sus vivencias personales, sus problemas, sus inquietudes, etc.
Se trata de un sector muy solidario y donde existe un gran compañerismo. Pese a la alta

competitividad y la lucha por la supervivencia económica, cuando se tratan aspectos re-
lativos a la vida o a la seguridad de otros marineros, la entrega es absoluta. Muestra de
este compañerismo y familiaridad entre los marineros, es el éxito y la subsistencia de las
cofradías de pescadores. No podemos olvidar que las cofradías agrupan (y nunca han de-
jado de hacerlo pese a los cambios políticos) a empresarios y trabajadores bajo un mismo
objetivo común: proporcionar socorros mutuos a la gente del mar.
Existe una gran preocupación dentro del sector, por el futuro. Los pescadores temen
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A lo largo de la realización de este estudio, hemos profundizado en diversas cuestio-
nes que configuran el entorno jurídico, social, político y económico de la actividad pes-
quera, escapando en alguna ocasión y de forma intencionada de lo que estrictamente es
prevención de riesgos laborales, pues entendemos que no se puede proponer un marco
normativo regulador sin un conocimiento general de la realidad del sector pesquero, sus
gentes, su entorno y su problemática.
Iniciamos el proyecto con un objetivo claro: Ante la ausencia de una normativa espe-

cífica de prevención de riesgos laborales para el sector de la pesca de bajura, construir una
propuesta que, posteriormente, y a través de las gestiones políticas adecuadas de los so-
licitantes, pueda convertirse en un reglamento o en un convenio o acuerdo para la se-
guridad y salud en el trabajo a bordo de pequeñas embarcaciones.
Desde un primer momento, fuimos conscientes de que no puede realizarse una pro-

CONCLUSIONES



rencias en la cultura preventiva y el enfoque que debería tener nuestra propuesta.
Nos inclinamos más bien hacia la necesidad de proponer una normativa de carácter

más social, enfocada a la adaptación mutua entre la propia Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el mundo de la pesca de bajura.
La empresa pesquera de bajura se enmarca totalmente dentro del concepto de mi-

croempresa e incluso del autónomo sin asalariados, por lo que es objetivo prioritario
según la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo.
Sería imprescindible, según este enfoque, una propuesta normativa que además, tra-

taría de aprovechar las estructuras sociales y económicas existentes en el sector, otor-
gando protagonismo y especificando las funciones y responsabilidades preventivas de las
personas implicadas (armador, trabajador por cuenta ajena, capitán, trabajador autó-
nomo, etc.) así como de los entes públicos o privados que conforman el entramado socio-
económico que rodea la actividad.
Así, cooperativas de armadores o productores, cofradías, asociaciones empresariales y

sindicatos, etc. deberían asumir su papel en materia de prevención de riesgos laborales
(que puede perfectamente establecerse en una norma y promoverse desde la adminis-
tración). 
En este sentido lo que queremos destacar es que si bien es cierto que la empresa pes-

quera de bajura es especialmente pequeña y tiene escasos recursos, también lo es que no
está sola, que dispone de un entramado a su alrededor de organismos públicos y priva-
dos, que pueden (y en nuestra opinión deben) apoyar, incentivar y liderar la implantación
de la prevención de riesgos laborales en el sector, promoviendo la implantación de me-
didas preventivas concretas en su ámbito de actuación, realizando con medios propios o
externos, campañas formativas e informativas, etc.
De igual forma, para implantar con éxito la prevención de riesgos laborales en el sec-

tor de la pesca de bajura, contamos con un elenco importantísimo de instituciones pú-
blicas cuyas funciones directas o indirectas en la materia ya están recogidas en la
normativa, tales como el Instituto Social de la Marina, la Dirección General de Marina
Mercante, autoridades pesqueras, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Salvamento
Marítimo y un largo etc. 
Si todas ellas hicieran un esfuerzo por incrementar su atención al sector pesquero, es-

pecialmente el sector de bajura, y por coordinarse entre ellas con mayor eficacia, se al-
canzarían sin duda mejores niveles en la seguridad y la salud de los pescadores y, en
definitiva, en la calidad de vida de las personas que viven de esta actividad. 
Pese a que se trata de instituciones ya existentes y con unas competencias bien defi-

nidas, la norma que se propone podría ampliar sus funciones, especificar el modo más
adecuado de llevarlas a cabo en el sector de la pesca de bajura o incluso creando figuras
u organismos de coordinación entre ellas para llevar a cabo acciones en defensa de la se-
guridad y salud en el sector.
Por ejemplo, nada impide que la norma especifique (en su caso) que desde Salvamento
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que la pesca de bajura desaparezca, la flota pesquera artesanal y costera de cada puerto
va poco a poco viendo mermadas sus unidades de producción. 
Desde la Unión Europea se subvenciona y se promueve el cese de actividad y la de-

molición de las embarcaciones con total frialdad, con el fin de contribuir al cumplimiento
de las cuotas y los acuerdos sobre capturas.
Parece que nadie es consciente de que si se pierde la pesca de bajura, de carácter bá-

sicamente artesanal, también se pierde toda la riqueza cultural que la rodea, se pierde
mucho del modo de vida característico de nuestras costas, se pierde tradición,  historia y
por supuesto, la posibilidad de disfrutar del pescado y el marisco del día, capturado según
las artes que desde hace siglos se han ido heredando de generación en generación.
Volviendo al objeto concreto de nuestro estudio, destacar que a partir del trabajo téc-

nico-jurídico y de gabinete, llegamos a la conclusión de que la carencia normativa que de-
bería ser cubierta de una u otra forma es la relativa al buque de pesca como lugar de
trabajo.
Es decir, pusimos el énfasis en destacar la inexistencia de una norma técnica que, de

modo similar a lo que realiza el RD 1216/1997, establezca las condiciones mínimas de se-
guridad y salud que debe cumplir la embarcación como lugar de trabajo.
Por su parte, una vez adentrado el equipo de técnicos en la realidad social y las parti-

cularidades culturales y económicas del sector, surgió una nueva reflexión sobre las ca-
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de seguridad y salud”, la mayoría de ellas de carácter técnico y de escasa profundización
en aspectos de gestión y política preventiva sectorial.
La propuesta de marco normativo regulador para el sector de la pesca de bajura, que

hemos incluido en este manual, quizás no acometa en profundidad todos estos aspectos,
pero al menos hemos logrado dar unas pinceladas y proponer desde una perspectiva muy
amplia, una serie de medidas que podrán ser en su momento, objeto de discusión entre
los agentes implicados para lograr obtener un texto normativo ambicioso y a la vez rea-
lista, y desde luego muy novedoso respecto a otros reglamentos que, con carácter secto-
rial, se han realizado hasta la fecha.
En cualquier caso desde MAPFRE Servicio de Prevención tenemos la total convicción de

que acciones como estas, independientemente de la suerte final de la propuesta, consti-
tuyen por si mismas un avance en materia preventiva para el sector, desde el momento
en que se establece un diálogo con los marineros, con los responsables de las adminis-
traciones públicas competentes, con los expertos en prevención, etc.
Por ello hemos querido colaborar con las entidades promotoras del proyecto, UGT,

CCOO y FEOPE, en la ejecución de esta acción enmarcada en los programas de financia-
ción a proyectos sectoriales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que
desde su creación, ha hecho posible la realización de numerosos proyectos para la divul-
gación de la prevención de riesgos laborales haya donde sea necesario, lo que constituye
su principal objetivo y el nuestro.
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Marítimo se promoverá la utilización de chalecos, aros y balsas salvavidas, estableciendo
en sus programas de actuación la investigación y desarrollo sobre los modelos más ade-
cuados y la realización de campañas para fomentar el uso adecuado de los mismos. 
¿Cuál de estos enfoques, que podemos denominar el técnico o el socio laboral es el

más adecuado para una posible norma que regule la seguridad y salud en la pesca de
bajura? 
Posiblemente ambos sean compatibles y complementarios.
En otros sectores de actividad también considerados de alto riesgo como la Construc-

ción o la Minería, la normativa proveniente de Directivas Europeas, que se ha dictado
hasta ahora, han sido predominantemente técnicas. 
La causa es que, al ser transposiciones de Directivas Europeas, no se profundiza en las

necesidades preventivas de cada sector en España, según sus características estructurales,
los agentes económicos y sociales implicados en la actividad, la tipología de las empresas,
el nivel cultural y el perfil profesional de los trabajadores, la presencia mayor o menor de
mujeres trabajadoras y un largo etc.
Sin embargo nada impide, desde el punto de vista jurídico, que España elabore sus

propias normas en materia de prevención de riesgos laborales en un sentido amplio e in-
tegrador, es decir, adaptando en detalle el espíritu y los principios de la LPRL al sector de
actividad en el que se quiera incidir, y no sólo especificando unas “condiciones mínimas
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Lejos de dejar el proyecto en manos de MAPFRE Servicio Prevención como entidad eje-
cutante, han desarrollado una activa participación y han demostrado con su apoyo per-
manente su interés por alcanzar los objetivos del mismo. 
Así, al margen de las tareas de seguimiento y evaluación de las acciones y resultados

finales que tienen encomendadas, han hecho esfuerzos importantes en facilitar los con-
tactos con las personas e instituciones más adecuadas para la realización de entrevistas
al más alto nivel, organización y participación en los grupos de discusión con trabajado-
res del sector, resolución de consultas jurídicas, técnicas, etc..
• La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y el Servicio de Pre-

vención Mancomunado de las Empresas Armadoras y Navieras del Sector Marítimo y Pes-
quero (SPM - COAPRE) cuyos responsables y técnicos han hecho posible la realización del
grupo de discusión en sus instalaciones y han facilitado la realización de acciones com-
plementarias como la visita a diversas embarcaciones en el puerto de Vigo. Además, han
cedido desinteresadamente numerosas fotografías realizadas en su tarea diaria como
servicio de prevención.
• La Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Social de la Marina se ha puesto total-

mente a nuestra disposición para la organización de diversas actividades como la reali-
zación del grupo de discusión de Chipiona.
• La Asociación de Productores de Pesca Artesanal de Chipiona que cedió sus instala-

ciones y convocó a los pescadores para la realización del grupo de discusión.
• Los miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Comisión Europea,

Salvamento Marítimo, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Social de la
Marina, ITF y los sindicatos CCOO y UGT que han prestado su tiempo y han transmitido
sus conocimientos y vivencias personales en las entrevistas, con total generosidad.
• Menakhem Ben-Yami, de Israel. Experto internacional colaborador habitual de la

OIT y la FAO en materia de seguridad y salud en la pesca artesanal (entre otras materias
relacionadas con la ciencia pesquera). Desde la distancia, la tecnología y su espíritu cola-
borador, han hecho posible obtener información al más alto nivel para nuestro estudio.
• La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que ha hecho posible la eje-

cución de este estudio, con su financiación.

Por último, merecen un especial y cariñoso agradecimiento cada uno de los marineros
y armadores que han prestado su valioso tiempo en entrevistas, grupos de discusión y vi-
sitas a embarcaciones y puertos. Nos han transmitido mucho más de lo que ellos mismos
creen sobre las condiciones de trabajo en la pesca y sobre la realidad social de todos aque-
llos que viven del mar. 
… A ellos está dedicado este manual.
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• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.
• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las dis-
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• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. BOE núm. 311, de 28 de diciembre.
• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE
núm. 140 de 12 de junio.
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de tra-
bajo. BOE núm. 188 de 7 de agosto.
• REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE núm. 297 de 11 de diciembre.
• REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el real decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE núm. 33 de 8 de febrero
• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.
• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE núm.
124 de 24 de mayo.
• ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE
núm. 76 de 30 de marzo.
• REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos a Presión. BOE núm. 128, de 29 de mayo de 1979.
• REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Re-
glamento de aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999.
• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
BOE de 26 de septiembre.
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 189, de 8
de agosto. Las menciones relativas  a la PRL se transcriben bajo el apartado 1-5 del epí-
grafe 1, “Leyes Generales”.
• REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de en-
fermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro. BOE núm. 302 de 19 de diciembre.
• REAL DECRETO 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de segu-
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posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 de
29 de mayo.
• REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de co-
ordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27 de 31 de enero.
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. núm. 75 de 29 de marzo.
• LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial. BOE núm. 313 de 31 de diciembre. Por la que se modifican los artículos 45, 47, 48 y
49 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y la-
boral de las personas trabajadoras. BOE núm. 266 de 6 de noviembre. Por la que se mo-
difica el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
• REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE num. 97 de 23 de abril.
• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seña-
lización de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97 de 23 de abril.
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE núm. 97 de 23 de abril.
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE
núm. 60 de 11 de marzo.
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre.
• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm.
97 de 23 de abril.
• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el tra-
bajo. BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2001.
• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación
de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. BOE
133 núm. de 5 de junio.
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ridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores
de 24 metros de eslora (L)
• Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas de segu-
ridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, modifi-
cado por el REAL DECRETO 1422/2002
• Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben
reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de
la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE
• RD 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre
la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

B) Legislación Internacional y Convenios:
• Convenios de la OIT (16, 73 y 113) sobre los reconocimientos médicos de los trabajado-
res del mar y el trabajo de menores, así como el Convenio Internacional para la Seguri-
dad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)
• Convenio de Torremolinos y Protocolo de Torremolinos,
• Directiva 92/29/CEE, del Consejo de 31/03/1992 relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques,
• 93/103/CE del Consejo de 23/11/1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad
y salud a bordo de buques de pesca
• Directiva 96/98 CE, del Consejo de 20/12/1996 sobre equipos marinos, que establece
prescripciones equivalentes al protocolo de Torremolinos y a la posterior Directiva
97/70/CE, del Consejo, de 11/12/1997, por la que se establece un régimen armonizado de
Seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros
• Directiva 1999/63/CE, del Consejo de 21/06/1999 así como la Directiva 1999/95/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 13/12/1999, relativas ambas a la ordenación del
tiempo de trabajo de la gente del mar y que se han incorporado al derecho nacional me-
diante  RD 285/2002 y  RD 525/2002, que modifican el RD 1561/1995 sobre Jornadas Es-
peciales de Trabajo.
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ANEXO I: Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo
en el sector pesquero.
ANEXO II: Recomendación 199 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el

trabajo en el sector pesquero.
ANEXO III: Protocolo de Actuación Inspectora en el Sector Pesquero en Buques de

menos de 15 metros de eslora. (ITSS)
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Belleza y Dureza del Trabajo en la Mar. 
La Actividad Pesquera de Bajura en Imágenes



Hemos querido plasmar en un puñado de fotografías la belleza y
la dureza del trabajo del pescador, su soledad, su compañe-

rismo, su cansancio, el inicio y el fin de su jornada y, por supuesto,
sus rostros, sus manos, sus ropas empapadas, el fruto de su trabajo. 
Modestamente reconocemos que son sólo unas pinceladas,

ejemplos de una realidad compleja, de uno de los trabajos de
mayor riesgo en la actualidad, en el que hacer prevención es un
reto difícil pero no imposible. 
Un reto que debe unir a empresarios y trabajadores, a las ad-

ministraciones públicas, a los agentes sociales, a los profesionales
de la prevención de riesgos laborales y a todos los implicados de
una u otra forma en la actividad, con un objetivo común de me-
jorar las condiciones de trabajo, los métodos … pero sobre todo,
fomentar las actitudes y las conductas seguras, desde el conven-
cimiento de que con este esfuerzo podremos lograr una actividad
pesquera que, sin perder sus raíces, pueda realizarse sin perjuicio
para la seguridad y la salud de los pescadores que cada día la lle-
van a cabo.

MAPFRE Servicio de Prevención


























































































