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La b t e g i a  Comunitaria de Segu- 
ridad y Salud en el Trabajo 2007-201 2 
establece un mandato claro para los 
dist~ntos Estados miembros señalando 
que: las estrategias nacionales debe- 
rían dar príorídad a la aplicacidn de 
un conjunto de instrumentos que 
gomnticen un nivel elevodo de cumpli- 
miento de tu legrsbcion, en purticu/ar 
en los PYME a través de dauaciones que 
permitan: 

10 difusián de buenas practicas u 
escalo loco(. 

la formación de directivos y de los 
traba~odores, 

la elaborocidn de instrumentos 
sencillos paro focditor la e valua- 
ción de riesgos, 

la difusidn -en un lenguaje sencillo- 
de inforrnoción y de directrices fa- 
- ~ ~ m w y * r ;  

uno m,w difvsih en !a dbrrncib 
& y un me@ e s o  o /as fumte 
de &kwm&dm.. 

La Estra(egja E@Mla ck Segufldad 
y Salud e n  el Trabajp 2007-20 12 recoge 
este mandato y senala como uno de sus 
objetivos operativos, relanvos a la preven- 
c16n de riesgos laborales en la empresa, 
el "Logror un rnelor y más eficaz cum- 
plimiento de lo normativa con especiol 

atención a las pequeños y medionos 
empresas" fijando, entre otras y como 
abuacibn concreta, la puesta en marcha 
de un servicio público de asesoramiento 
al empresurio de hostu i O  trobqadores 
para /u organización de sus octiv~dades 
preventivas impulsando los outoevalua- 
ciones con modelos trpo por sectores y 
especrfrcondo odvidades o riesgos que 
requieren opoyo técnico especiul~zado 

En julio del año 2007 se aprobó por 
el Pleno de la Comisibn Nacional de Se 
g d a d  y Salud en el Trabajo el Rima 
Plan de Acci6n para el impulso y ejecw 
ción de la Esrrazegia Espanola de 
ridad y Salud en el Trabajo, en el 
si  bien no se recogían todas las me  
incluidas en el texto de la Estraieg 



h a  p k r  prqmcionar el seniicio en 
los térmirios que fijaba la Estrategia 

recogia n aquellas actt ~ociones que el Go- 
bierno pre&a llevar s cabo de forma 
inmediata, identiticandc quienes eran los 
responsables dentro de la Admi:l:stracion 
General del Estado para su impulso. 

Asl, se le encomendó al Instituto 
Naciorinl de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo la puesta en marcha de Preven- 
cionl O.es, dctuación que se ha manteni- 
do en los sucesivos Planes de accibn para 
la ejecucibn de la Estrategia Española. 

Prevencionl O.es y STOP ries- 
gos laborales 

Prevencion IO.es constituye el nuevo 

servicio público que ha puesto en mar- 
cha el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas que hon participado en el 
proyecto desde la fase inicial del mismo1. 

Al abordar, desde la Direccidn de Pro- 
gramas Estratégicos. el diseno de este 
nuevo servicio nos planteamos como 
elemento clave la orientacibn al usuano 
final: el empresario de hasta 10 tra- 
bajadores. 

Por ello, realizamos un primer estudio 
que nos permitid identtficar las barreras 

en el Trabajo ampliaba hasta 10 ira- 
bajadores las empresas en las que el 
empresario puede asumir la actividad 
preventiva, y permitia que las empre- 
sas de hasta 50 trabajodores que m 
desorrol/en actrvidodes del Anexo I 
del Reglamento de los Senocios de 
Prevenoón puedan realiar el plan 
de prevención de riesgm l a h l e s ,  la 
evaluacibn de riesgos y b plwiificacibn 
de actividades de forma simplificada. 
Sin perjuicio del cambio de orienta- 
ci6n que supone el hecho de que, con 
el objetivo de mejorar la eficacia y la 
calidad del sistema de prevención, la 
Estrategia Espaiiola esrablezca en su 
texto que. o lo largo del periodo de 
ejecuct6n de esio Estrotegio ( . .) se 
fomenturu un sistema preventrvo cen- 
trado en la incenf~vución y el rnáxmo 
uprovechomierito de los recursos pre- 
ventivos propios de la empresa y en 
el que se perfeccione la cornplernen- 
toriedad de los recursos ojenos. 

Teniendo en cuenta las datos fa& 
tados por el fufhisttona & I n d W h ,  

Turismo y Comercio en el inlorme 
Tecnologias de la Informocibn y los 
Comuntcaciones en /a microernpresa 
espuñob Edicibn 20 1 1, podemos 
observar el distinto grado de impbn- 
tacidn del uso de las Tecnologias de 
Informacibn y Comunicación (TIC) y 
de lnternet en el Bmbito de este tipo 
de empresas (ver Figura 1 ) .  

Los principales frenos al desarrollo de 
las Tic en la empresa se fijaban en el 
aiia 2008 por la Asociación de Ern- 
presas de EiecMonica, Tecnotogias de 
la lnformacibn y Telecomunicacibn en: 

La desconfianza o desconocimien- 
to hacia la tecnología. 

El coste de la tecnología. 

La no disposición de suficiente per- 
sonal con la formaaón adecuada. 

La falta de recursos? 



4 Figura 1 Eirolucih de los principales indicadores TIC2 
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ILAN) inalámbtica 

2 beme. Mtnrsterio de Induítw Tunmm y C n r n e r k T m o l ~ s  de la lrrformac& y las Cmunicaw 
m3 en la micrmmpresa espafiola. Ediodn 201 l .  p6g 15. 

I Figura 2 Modalidadss organizativas. 

Modalidades mis frecuentes 1 %empresa 1 - 
(Menos de 6 vabajadores) 

9 ~ c i o  de prevencihn ajeno 
Propio empresario 
Trabajador designado 

NiiisOa-M 

Fuente: übswv&rio Estatal de Cundiüon~ de Trabajo. INSW 

Según datos facilitados por el Observa- 
torio Ectatal de Condiciones de Traba- 
p (Figura 2), al analizar la modalidad 
organizatíva dominante en el árnbitu 
de la microempresa, nos enconrrarnos 
con que, en el año 2008, es el Semi- 
cio de Prevención Ajeno la modalidad 
organizativa por la que opta esie tipo 
de empresano, aun cuando más de 
un 50% de los emprmrios podrían 

oprar por la asunci~n propia al cumplir 
con todos los requisitos fijados en la 
iegistacibn 

Para poder identificar cu6les son las 
causas que determinan esta opción 
y tenerlas en cuenta en el diseño de 
PrevencionlO.es, se encargii desde 
la Unidad, a una empresa externa, la 
realización de una investigación sobre 
este nuevo servicio basándonos en 
dos récnicas de investigacibn com- 

plementarias: los grupos de discusión 
y el cuestionario telefónico mbre la 
base de los resultados obtenidos en 
los grupos de discusron, cenriándose 
en dos sectores concretos: ofianas y 
peiuquerias 

El objetivo fundamental era que pu- 
diéramos: 

Identificar las barreras presentes 
para el empresario de b miuo- 
empresa sobre el conceplo de la 
prevencihn de riesgos laborales. 

Identificar las barreras existentes 
para el microempresario sobte el 
concepto de autoevaluación. 

Determinar las variables significati- 
vas de la propuesta de valor para 
cada uno de los senores profesio- 
nales del estudio y si &as eran 
las mismas con independencia del 
sector. 

lnlentar cuantificar la intencibn de 
uso de este nuevo servicio. 

Las principales conclusiones del estu- 
dio fueron: 

La existencia de un amplio conoci- 
miento ddecrado por esle tipo de 
empresario sobre la prevención de 
riesgos laborales, aunque en los 
gnipos de discusibn se identificó 
la o p i n i h  generalizada de que el 
grado de conocimienta que tienen 
sobre la materia es superfirial. 

La existencia de empresarias de 
sectores concretos que no se 
ten expuestos a ningún rie 
ral. Desigual desarrollo de 
preventiva entre sectores. 

La declaración de 105 empre 
que participaron en el estud 



un conocimiento intermedio de sus 
obligauones en materia de preven- 
ción de riesgos laborales, siendo los 
dos a m e s  princrpales, por los que 
recibieron la infomacibn, las ges- 
torias y la asistencia a cursos de for- 
macibn profesional. en ese orden. 

La forma de gestanar las obliga- 
ciones preventivas por pdrte de los 
empresarios que participaron en el 
estudio es a travks de la contrata- 
ci6n de una empresa especialista 
en el tema. el Servicio de preven-* 
cibn Ajeno, siendo los dos motivos 
que les impulsaban a esie modelo 
los siguientes, 

- Dinero. La opinilin generaliza- 
da del empresario era que la 
cmnplejidad y dispersibn de la 
nomtiva.  en materia de pre- 
vencidn de riesgos laborales, 
provoca que, si optasen por 
asumir ellos la actividad pre- 
ventiva, el coste econiimico, en 
horas de su rrabalo, seria mayor 
que el concierto con un Sericio 
de Prevención Ajeno. 

- lempo. El empresario de la 
microempresa es, en muchos 
casos, un trzbajador mas de la 
misma. 

Por lo que respecta a la valoracibn 
de este nuevo servicio, el estudio de- 
muestra 10 siguiente. 

La opinión general sobre este nue- 
vo servicio publico es bastante po- 
sitiva no encontrdndose grandes 
diferencias entre tos dos sectores 
analizados, aunque los ernpre- 
Carlos entrevistados encontraban 
como posibles barreras el tiempo y 
[a necesidad de quipos y con# 
mientos inforrndrjcos o conexión a 
lnternet 

Existla una elevada intención de 
uso del semicio por parte de los 
encuestados, aproximadamente 
Iin 70% de los empresarios de 
afinas y el 65% de los empresa- 
rios de peluquerías manifestaron 
su intencibn de utilizar el servicio, 
aunque hay que destacar que la 
mayoda de las respuestas sobre 
inrencidn de uso no estan fuerte- 
rnenre afianzadas, especialmente 
las negativas (Figura 3). 

Al analiza los motivos por los que los 
enireuista$os manifestaron no tener 
intencibn de uso de[ servicio se ob- 
serva que las causas fundamentales 
vuelven a sei el tiempo y las Iimitacio- 
nec en los conocimienios específicos 
en materia de ptevencihn de riesgos 
laborales e inforrn6ticos suficientes y 
en e[ acceso a lnternet. 

Superadds las barreras legales por 13 

publicacibn de [a Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de ~dificacibn de diversas le 
yes para su daptacibn a la Ley sobre el 

libre acceso a las activtdades de d y 
su ejercicio, que modifica k Ley 31/1%5 
de Prwencián de Riesgm ldwas y d 
Real Decreto 337/2010, & 19 de m, 
por d que se m o d h  el Real Decreta 
39/ 1 997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, el Real Decreto 1 109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarro 
Ila La Ley 32/2006, de 18 de octubrq 
reguladora de la subcontrata& en el 
sector de la constri:cci6n y el k r e -  
to l627/1997, de 24 de actubae, por el 
que se establecen disposiciona mínimas 
de senundad Y salud en obras de cons- 

w 

miccibn, Prevencion 1 O.es se estmcturb 
sobre ties pilares fundamentales. 

ND 62 . Mayo 2 0  1 1 



Figura 4 AaquiteHum b4sfca del sistema CCoD 

mita adaptar &e n u m  servicio phblico 
a los acontecimientos sociales y de go- 
bierno. 

Esta herramienta del servicio de 
asesoramiento publico a l  empresario 
se rige en su funcionamiento por los 
ciguimtes pn'ncipios : 

El respeto a la distribuubn de com- 
petenuas del Estado y de las bu- 
tonomlw. siendo un ejemplo de 
mrdinacibn institucional 

- La acter;íbilidad del s e ~ á o  induso 
para persorws m discapacidad audi- 
t~va  y/o fonauón. 

- La confidenrjalidad y la p~oteccion de 
los datos de los uSuari&. del seniicio 

- La eficiencia, eficacia y economfa 

Las funciones de este s e n k ~ o  son: 

La atencibn personatizada, no súio 
en la necesidad de adecuarse a la 
plwalidad de -flores con necesi- 
dades diferenciadas sino también 
en la necesidad de atender de for- 
ma persondlizada a cada usuario. 

La mejora continua del servicio 
Prevencionl0.es. que encuentra 
su mejor ecttmulo en la buena rela- 
ci6n usuario-servicio y la experien- 
cia. 

Pro- la cultura preventiva entre 

los empresarios de microempresas fa- 
cilitado la divulgación de hmrrnariwa 
en prevencihn de rresgos hbo rak&  
como las acRlaaones de las Admhi i  
traciones PIiMicas y del Gobierno que, 
en materia de prevención de riesgos 
laborales, puedan ser de ni interés 

Facilitar el apyo permanente al em- 
presario en 4 cew del ponal Preven- 
h t 0 . e s  bnto desde el punto de 

vistti tecnolligico como desde la ma- 
teria objeto del servicio. 

Recoger y sotucionar cuantas dudas 
le surjan al empresario y, eti su caso. 
arendiendo a la complejidad de las 
mismas, rranalizarlas hacia los organos 
competentes de las Administraciones 
Públicas. Recogiendo el saber-hacer 
del INSHT y los órganos técnicos de 
las Comunidades Autbnomas en esta 
materia para crear una base de conc- 
cimiento común sobre la que se sus- 
tente Prevedan10.es. 

La mftaestniaim tecnológica se basa 
en la cohurrón de Conrad Cenrer ~lclulrrca- 
nal, con tecnología ValP, en modo servi- 
cio, Contad Cmter on Demarjd (CCoD) 
del proveedor del servicio. 

La figura 4 muestra la arquitectura 
b6sica del sistema CCoD, ubicada en el 
Centro de Datos Gesttonados (CDG) del 
proveedor. l a  parte de la derecha mues- 
tra distintos tipos de configuracibn de 
agentes, la central, la plaaforrna de ser- 
vidores alojados w el CüG y las interct~ 
nexiones entre las didmos elementos y 
lar de la izquierda, loc principales iipos de 
terminales utilizados por los "llamantes" 
PCs y telefonos mbviles y fijos. 

En la Figura 4. se distingiien mediante 
códigos de colores los pnnüpales domi- 
nios: 

Púrpura: muestra el dominio de los 
servidores CCoD alojados en el CDG 
del proveedor de servicio. 

Amañllo: muestra las redes IPs pú- 
blicas y privadas' (IWefmt+ V W ,  MA- 
CROLAN, eic.) Elblizadas pam mnectar 
agenres CCoD c m  I ~ r n m W  lnter- 
net (PCs. PDAs, móviles 3C, smar- 



tphones, etc.), a través de la platafot- 
nia de servidores. 

&de: muesba las redes públicas de te- 

lefonla (RTB, RDSI, Red irrfeligente, e~c.) 
utilizadas para conecta agentes CCoO 
(con PC, con telefono IP, tmdrcional o 
hkda) con "llarnan~es" de teiefonía 
Tradicional (conmutación de circuitos). 

El semicio se organiza en tomo a tres 
sedes: 

Sede del CDG. En esta,sede se ubi-" , 
cara la plataforma del CCoD en modo 
seniicio. 

Sede CAU Madrid. En esta ubicacibn 
se encuentra uno de los centros de 
trabajo de los operadores que em- 
plearán la plataforma del CCoD. Ade- 
rr,ás. también se alojaran los servrdo- 
res de la aplicacsb CAL!, el portal de 

Figura 5 Aquitadura d@ comunicaciones 

lnternet de atencih a los usuarios del Sede CAU Barcelona. En esta loca- 
servicio STOP Riesgos Laborales y el lizacjón existe un centro de atención 
servicio de fax. para los usuarios donde se sitúan los 

operadores. 

Para garantizar la calidad mhxtrna del 
servicio, el CCoD se apoya en la siguiente 
arquitectura de comunicaciones: 

Conexi6n del CCoD c m  b Red TE 
lef6n.m IWa {RTC), h Red Móvrl y 
h Red I+ente con el fin de que 
se puedan recibir y ef- Ibrnachs 
mediante el Conraa Ceriter. Para ello 
se incorporan enlaces primarios que 
conecten las redes con el CDG 

Conexión entre el CDL y los centros 
donde trabajan los agentes. Al ser una 
solucibn en modo servicio, la pkttafor- 
ma CCoD se sitúa en el CDG, miek 
tras que los operadares rmcl1r6n en 
sus centros de trabajo respeaivos. 
Para que estos trabajadors puedan 
atender corredamente las llamadas, 
se establecwhn conexiones de datos 

basadas en fibra óptica enbe e! CDG 
yiasasd~(LANjdelos~entrosde 
trabap de los agentes (M Wcre 
LAN). (m Figura 5). 

WP- 

Actualmente, para poder dar curnpti- 
rnienio a sus funaones SfOP h s g o s  
laborales cuenta con un e q u p  de 16 
persohac, cuya estructura organifativa es 
la que se rnuestrd en la Figura 6. 

Las funcions asignadas a las tdeape- 
radores son las siguientes: 

NIVEL 1 : redver a q u k  UJ&O 

nes elementales para cuya rtquxWi 
baste un cocMamienio gawd de b 
normativa de PRL o un c~~ 
básico de la infraesiJuaum 
ca de PrevencZonlO.ea 

NIVEL2:apoyaralNJVK 1 apatartdo 
un mayor conocimiento y experiencia 
t h i c a  en materia de prevencidn & 
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DOCUMENTOS 

bbrales y remitir a los br- 
ganas técnicos de la Administraci6n 
General del Estado o de los órganos 
técnicos de las Comunidades Aut6- 
nomas aquellas consultas que por su 
naturaleza requieran un conocimienro 
tecnico especializado y sean objeto de 
su ámbito de competencias. 

Todos los teleoperadores tienen for- 
ma& específica en materia de preven- 
c16n de -os laborales, siendo requisito 
imprescindble, para tomar parte del ni- 
vel 2, tener formación de nivel super~or 
en mareria de prevención de riesgos la- 
borales y experiencia profesional contras- 
tada en la materia. 

No obstante, todo e\ personal adscrito 
al servicio ha recibido un curso especifico 
en la materia, diseñado y organizado por 
el equipo de la Dirección de Programas 
Estratégicos del INSHT 

Paca el tiptano funcionamiento del 
m m h b m k  x planificaron 
tres etapas: 

Ptimera etapa: se Enma con b pues- 
ta en marcha & - en febw~ de 
2009, hasta el c m ~ o  de la W piloto 
de Prevencibnl- 

En esta piimwa etapa se planiearon 
como objetivos fundamentales. 

1 
La mejora de la cultura preventiva. Tal 
y como se identificó en los estudios 
previos para et disefío del seniiári de ' 
asesoramiento p&im al ~ p r &  
de hasta 10 tnbajadwes, h opinibn 
gerieralkada de los ernprmnos que 
paMparon en el mismo era que te- 
nhn conocimiento superficial sobre 
prevención de riesgos laborales. 

La acreación de una masa critica SU- 

bcienW que perrnit~era aumentar la 
eficacia y eficiencia de las actuaciones 
que, para la divulgación del se~icio, 
estaban previstas dentro de la Estrate- 
gia de comunicación elaborada desde 
la Direccibn de Programas Estratégi- 
cos del INSHT. 

- La asistenoa personalizada al ernpre- 
sario-usuano del servicio. 

Para ronsegurr ectoc olqebvos la aaivi- 
dad de m k h t a h  se tenia 
que centrar en: 

dar a conocer Prevenci6nro.es 
c o ~  nuevo servicio público de ase  
sommhto al empresario de hasta 10 
trabajadores, 

aumentar el nivel de conocimiento 
de la Ley 3 1/1995, de Prevencidn de 
Riesgos laborales, concretamente en 
lo relativo a organización prwntfva y 
obligaciones empresariales. 

Segunda etapa: desde el comien- 
zo de [a fase piloto de PrevencibnlO. 
es hasta la aprobación del Plan de Asis- 
tencia al empresario de hasta 10 traba- 
ladores en los términos establecidos en 
la Drsposición Adicional Tercera de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modr- 
ficaa6n de diversas leyes para su adap- 
tación a la Ley sobre el libre acceso a las 
acfMdades de servicios y su qercicio, Ley 
Omnibus. 

Esta segunda fase, en la que estamos 
actualmente, ha recibido el apoyo de dos 
tipos de actuaciones recogidas en la Es- 
trategia de Comunicación: ferias seaona- 
les y la Campaña de Comunicación que 
sobre Prevencibn 1 O.es se realizó en 
medios masivoc. 



R Fi~ura 7 ñplual6a dgl mbmm y d8 II Figura 8 Evoluctón del tipo numero y 
mnsal€a M @up dmgm klao~atrn tipo de consultas en la fase 

piloto del servicio (2010) 
Campana 

Consultas Stop w, ,a, 

.* La mejora de la cultura preventiva. reactiva como elemento de asistencia 
a l  empresario de hasta 10 trabajadores 

'+ La creacibn de la masa crítica sufi- en todas aquellas consultas que sobre 
ciente para aptiriiizar los resultados la materia de prevencihn de riesgos la- 

Ci de las actuaciones de comunicación borates o sobre el uso del servicio Pre- 
1 y di fusih del servicio. vencionl&es le puedan surgir. . 
' * La asistencia personalirada al em- Tercera etapa: ejecución del Plan 
, . presario-usuario del servicio. de Asistencia al empresario de hasta 10 
I 
: '  trabajadores. 

s espe 

Em la @ura 7 se o k m  la wlucrón 
del nilrnero de consubs gestionadas 
par STOP &&$&S h h a k s ,  desde 
ef aAo 5009 y la variaribn del tipo de 
cansuka duminante en cacada uno de los 

el conocimiento de la normativa ejercicios 
prevencibn de riesgos labaralec. 

Se observa que, duranle el epercicio 
raello. los teleoperadores del ser- 2009, la actividad de SX?P fue princt. 

b &empeñan una funcián preac- palrnente la drvulgatrva, manifestando- 

r 
rtrcipando en la  difusión del se un creciente jntees por parte del 

m y/o de mensajes clave para empresario de la microempresa hana 
prximiento de la normativa en el servicio Prevenci6i11W en los 
d n  de riesgos laborales, y otra ejercicios siguientes, lo que refleja que 

la admaán  del servicio es acorde con 
el fimcimmienro previsto y con los 
objetivos propuestos. 

Si nos centramos en la fase piloto 
de PrevenciontOm y analimmos los 
datos que en e1 a k  2010 noc propor- 
ciona SYOP bfwak sobre 
la aceptacih y en marcha de 
la fase píI0to del seniido de asesora- 
mienlo p h b  el empresario, observa- 
mos km &&n@ datos recogidos en 
la figura 8. 

suftas reabidas 
3 s p a o 5  de la n o m a M $ n  prev- 
de rimgos labor&, es a partir 6 b 
semana 18a cuando se produce m 
cambio de tendencia. y Prevenciantá 
espasa a ser el objeto fundamental de 
la consuk del empresano de rnicro- 
empresa. 



M Figura 9 1 Tlpa de llamadas recibidas en STOP riesgos laborales 2010 

Tipo de llamadas sobre PrevencionlO.es 

El aumenro tan  signiiicaiivo del nú- 
mero de consultas que recibe SfOP 
r i e s p  Lborales relativas coincide 
con duc actuaciones previstas en el 
Plan de Comunicacib- y Divulgación 
del Seniicio para el ejercicio 2010: 

y drstingurmos entre las recibidas por 
usuarios de evalua-t (incidencias) y 
los no usuarias (cwisultas), nos encon- 
tramos con la distíibucihn que se ob- 
serva en la Figura 9. 

Formación necesaria y d6nde recibir- 
la. 

Documentactbn generada por la he- 
rramienta y su validem. 

Durante la fase p~loto del ejercicio 
2010 el empresario ha buscado en el 
servicio ampliar informacibn sobre Pre- 
vencion 1 O.-; concretamente y por 
orden de importancia, estas fueron las 
materias objeto de consulta: 

Por su parte y en lo que respecta 
a las incidencias, es decir, la  consulta 
de empresarios que ya 5on usuarios 
de evalua-t, los datos muestran que 
el 87% se producen en la fase de Ac- 
ceso y Registro". S i  profundizamos un 
poco más eri los datos nos encontra- 
mos que: 

- El inicio de aciuac~ones especificas 
de carácter seaorial que se concre- 
taron en la presencia de un estand 
de PrevericionlO.es en ferias sec- 
toriales especificas en distintas Co- 
munidades Autónomas. 

Requisitos legales para poder acce- 
der al servicio y usar evalua-t. La campana en medtos masivos que, 

sobre el sewicio, tuvo lugar durante 
la primera quincena de diciembre 
de 20 10, periodo en el que se pue- 
de constatar que el incremento en 
el número de llamadas en algunas 
semanas llega al orden del 6.000% 
sobre las de las semanas iniciales de 
la fase piloto. 

El principal problema que tienen 
los usuarios se debe a cuestiones 
relativas al uso de e-DNI y certifi- 
cados digitales, no a aspectos re- 
lativos a la  prevención de ciesgos 
laborales. 

Auditoria. La posibilidad de la  noti- 
ficacibn sobre concurrencia de con- 
diciones que no hacen necesaria 
recurrir a la aud~toria del sistema de 
prevención de la empresa, prevista 
en el Anexo II del Reglamento de 
tos Servicios de Prevención cuando 
concurran los requis~tos estableci- 
dos. es desconocida por una parte 
importante de empresarios de hasta 
10 trabajadores. 

En la fase de registra el principal 
moblerna se debe a asriectos r e  

Si analizarnos el tipo de llamadas re- 
cibidas durante la fase piloto del año 
201 0 relativas a Prevencion l O-es 

4 n de EV&&II de m ~ a b  
rak para Mmoempresas (MERW), in&& en 
M ó n  1 D.es. *wídad y Sdd en el Trabb, 
rt@6i.Wps.iCrl5 
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Si comprobamos estos aspectos so- 
bre la base de consultas recibidas en 

m los meses de enero y febrero de 20 1 1 ,  
nos wcpntsarnos con las mismas con- 

1 clusiones (Rgirira I I ). 
4 j 

La principal dificultad del empresa- 1 rio en e usa del Serwcio se debe ai 

; nivel de desarrollo de las Tecnologias 
1 de Informacibn y Comunicación. 

&mite conocer las necesidades y 
demandos reales del usuario final, 

lativos a la usabifidad de la herra- 
mienra El usuario encuentra más 
dificultades e n  el uso de evalua-t 
cuando opta por a modalidad or- 
ganizariva de trabajador designado 
que cuando opta por la asunción 
personal (Figura 10) 

m P  d&sgn~ h b b  es una Permite a las Administraciones Pu- 
herramienta dave para el h t o  del ser- blicas evaluar el impacto y eficacia 

......-....-...- 

...+.* - +  ,,.-,- - , WPlaniiícñcldn 
Segulmlento 

hc AuioMbcas 

Febrsro 

e! emprecario de hasia 10 trabaja- Permite a las Adminrsiraciones de- 
dores. proporcionando información tectar puntos debiles en materia de 
personalizada. cultura preventiva, promoviendo ac- 

tuaciones que permitan utilizar del . . 
modo más idóneo y eficaz posible 
los recursos públicos. 

de sus actuaciones e identificar 
áreas de mejora, tanto del servicio, . Permite detectar sinergias con otras 
como de SUS actuaciones en mate- políticas publicas cantnbuyenifo a la 
:la preventiva eficiencia de las ~dministrarik 

Incidemas fase A C C B  

Total lncldenclas : 214 
] r m q H  


