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20 años de aquellos Mapas 
de Riesgos 
ALefo Fraile Cantatejo 
Centro Nacional de Verifiacibn de Maquinaria. INSHT 

El 2 de junio de 1987. a Las 9 de La rna- 
ñana. Concepeiiin Serrano Hemra. Direc- 
tora del Instituto Nacional de Seguridad e 
HigienedelTrabajo ( I N S ~ .  inauguraba en 
e l  Gabinete TBcnko Provincial de La Rioja 
la "Jornada de presentación de resulta 
dos dei Mapa de Riesgos de La Rioja". 
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Había mucha expedacilki. pues se tra- 
taba de una imrestigación de carácter ex- 
perimental que el INWT habia puesto en 
marcha con d f in de definir la metoddqÍa 
adecuada para abordar la reaLRacjbri de 
&diossimilares en otros ámbitos. 

BcHn'imo era una época en Ict que el 
c-anoepto de "Mapa de riesg09" haga he- 
cho fortuna y desde dimrcoc Bmbitoc, ce 
planteaba su idoneidad para Lograr la fn- 
fomci6n  que permitiem una adecuada 
definición de estrategias preventivas. 

Desde el INSHT se apostaba con nitida 
por db, como Lo reflejaban tos Criterios de 
h a d n  que definió su Consejo kerat  
el 18 de julio & 1986, cuy  pñmem pm 
p&eda era la de: 

c i h  y análisis orientadas al conocrmiento 
red permanentemente actua~kado, de las 
condiciones de trabajo directamente rela- 
cionadas con los factores de riesgo laboral 
en Espaiía, que permitan la elaboración de 
un Mapa de RÉesgas qw sirva de elemento 
bástco para la elabomci0n de jdanes ope- 
mfivos de piaencion 

En esa misma línea. La Ley tú/ 1986, de 
25 de abril General de Sanidad, (BOE de 
29 de abril), en eL articulo 21 apartado 1 del 
Capitulo IV, &&icado a la Salud Labaral 
indicaba la necesbd de: 

"Elabwarjtmto a Las autoridades labo- 
mles C!mpetehtes un mapa de riesqw la- 
barales p a  & salud de los trabajadores". 

- No delegación. 
- Partícipaúón. 
- Conocer para cambiar_ 

201 M o a s  de riesgo considerados: 
- Micmlína de trabajo. 
-contaminantes ambientales. 
-sobrecarga muscular, 
-sobrecarga psíquica. 
-factores de seguridad. 

YJpautea- 
- Gmpm homogéneos 
- Validaah consensual. 
- Cubjetívídad objetivada. 
- Registro de datos arnbientaies y san¡- 
taríoc. 

- Representacibn gráfica. 

Ese in&s de ias Adminístiaciones 
Moral y sanitaria era coincidente con La 
apuesta sindical por iíneas de actuaaón 
que pmovían un mayor pmtagonismo de 
los írabapdores en la mejora de sus mndi- 
ciones de trabajo. Sguiendo una estrategia 
muy desarrdlada por tas sindicatos iíal i- 
nos en Los a& 70 y que, de forma resu- 
mida, se mractehba por los elementos 
siguientes1. 

L -  - .  
, tal principios generales: - No mwieiarieackn, 

m c m i u a ~ v ~ ~ c t ~ d a n e r d e  
w, W f M  amSa3, &S m y SS 

~AssMbdcsahuihta&romücibnadcirs- 
beja y stud: &@id, Unidn S i l  de Madríd dc 
C(XXL lWQ.p&s 17 ys .  

m ChkX4 AC7Waodokgta Mcal de ardfiPs de 
i a s ~ & ~ t m i w j O " b h i d ~ T n b a i a R e v i n a  
dd I W .  W $7.1986, 

AC'M~PU d~ y T&P. 
R&tadcl lNSHtFT!% 1906 

~ ~ L E . A , A O S ~ L Y E R A N W S , ~ ~ . Z O J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ríesrlm. C0ncegitm Mrtodologlil y a p t i ~ a ~ h  cn la 
~reóónalFIQpa~rirsgcsdeLaRIajs.bludy 
TRbajp.RevlsaddlElYrtW56 lS86 

Surgieron numerosas experiencias de 
apkxidn de metodologías acogidas a tra 
eferveccencia investigadora que buscaba 
conocer mejor Ia situación para ayudar a 
mejorarla, todas naturalmente condicio- 
nadas en parte por su origen, fuera éste 
sindical empresahl o de Las Admirristra- 
ciones Públicas. 

1 ET INCHT tuva en cuenta esas apwta 
c i o m  para Mlni ta meWogía que b 
ptxtnaíera CUmptK satisfactoriamte l4 
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d a t o  de su Consejo General y decid% 
finahente margar a un Grupo de trahap 
el diseña. con carácter expwimeritat, de una 
mtodologiaadaptada a toc recursos díspo- 
n i b k .  entre lcrs que ocupaba un Lugar fun- 
damental la experiencia de sus th icas  

5e decidí6 oue dicho 'trabajo piloto . se 
realizara en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y que se orientara a recoger tdz  La 
mtormaci0n de i r i t e k  preven% posible, 
#e Forma homogénea, tramiwt,ie y ton 
pibilidades de actualización pemianente. 

Ese fue el origen deltratiap precentado 
en La Jornada de La que acaban de cum- 
plirse 20 afias. b un aniversario que nos 

- permite en primer lugar reatizar un recor- 
! datoiia y un recionocimiento al esíuwta 

de kntac t h i c 6 5  que dediwon un gran 
esfuem a ayudar a poner en marcha una 
me20ddqja sin duda Util como to m- 
tmn las expenemias sedodales que se 

1 ttesarro~aron post9ri~menteapoy;tdasen 
! parte en ese prhw rtisefio. 

t ias meto&lhgicas del Mapa de Riesgos 
de La Rioja. seguidas de su a p w c h a -  
miento y c o ~ i 0 n  para La reaüzacih de 
otros estudios posteriores, espcialrnente 
los Mapas de Riesgos Sectoriales que el 
fNSHT puso en m a d a  en tos años si- 
guientes? 

Para las dos primeras Uneas de tra- 
bajo se eiaboramn fichas y cuestiowrios 
especMicas destinados a recoger, mtar 
infomitiamente, y analizar un mimen 
de rnforrnawDn considerable. Todos estos 
insirumenlos se demminamn con unas si- 
g k  que comenzaban por 'MR". seguidas 
de la identifim-6n específica correspon- 
diente, cumo se verá a cantinwción. 

EL Mapa de Riesgm de La Roja d~bia 
pmporüonar infomiack a t e m  de ta si- 
tuacirjn de los riesgos a los que estaban 
expuestos Ior trabajadores de dicha Co- 
munidad Autónoma, así como de los daños 
praducldos pw estac. 

Para ello se definieron báciisicamte 1 

1 tres ürieac de ttabajo complementarias. 1 
1 En primer lugar, las que apmvechaban la 

información de carácter preventaba a is -  ' 
Bnte con ñnrerioridad, que denominamos 
Rdatos de archivo*, seguidas de las que 
buscaban &os que había que recoger 
&rectamente eri las empresas, llamada 
"daW ds cbntres de trabajo". que em sn 
duda la de mayor relevancia para Los o b  
jeth del estudio. Como complemento a 
dh, definió ta conveniencia de redizar 
unos "estrtdbw rwrpetíñcos" 

La infomacion recogida se contextudi- 
zaba en La situación del mundo del trabajo 
existente en La Rioja, a Ira* de b "daloc 
wcialabarales". 

DenW de las empresas existen va& 
fuentes &e infwmam ,d& wW#&$ di- 
ferente, a las que hay que acercarse de 

1 [Estudios erpdf,.. I bbques skpientes; 

I0l datos de empresa. St! elribor6 un 
cuestionaño de empresa IMR-CEL que te- 
nla una vws6n modificada espeuficarnen- 

1 20) datas de los trabajadores. Fara o&- 
I mr rrirorrrmwi &re ~w~i i r i l ;  y 4- 

relaciodos con las condiciones de traba- 



DOCUMEWTOS 

]o existentes, se realizaron dos encuestas, 
(a ddd trabajador de empresa industrial y de 
servicios [MR-CT) y la del trabajador auto- 
nomo agn'cola [MR-CTM) 

F1 datos de instalaciones. Ehlre las 
mnadas instalaciones existentes en e l  
conjunto de empresas estudiadas se se- 
leccionaron, por su mayor presencia y re- 
twancia desde e l  punto de vista p ~ w n t i w .  
Las s~guientes 

- Instalación eléctrica IMR-El, can una 
adaptaciiin a las empresas del sectw 
5ewiciw (MR-IE-Si. 

- Incendios IMR-ll. exictia asimismo otra 

[MR-t-5I para Los Servicios 
- instalaciones generadoras de mpor 

(MR-N. 
- maquinaria de mavimiento de materia- 

les LMR-MMMI. 

Esta fuente de infamación se amplió 
considerablemente en tos Mapas de b 
gos Secbortalws que e l  INSW desamU6 
posteriormente. 

kO1 datos de La activickid prcductiva. 
Para racionalizar e l  trabajo. se deudió cen- 
trar la biisqueda espeufrca de riesgos en 
las actnridades pproductivac más ~elmntes 
en La Rioja, identificándose como tales a 
las sigurentes: 

Bodeqas. -- - 

Esta era La lima de eje más dificil de 
abordar por ki gran variedad de situacio- 
nes de riesgo existentes en las diferentes 

actividades productivas que los técnicos 
del Gabinete dehian analizar. Cstm tenian 
que recoger infomación de carácier pre- 
ventivo. y hacerio de hfonna homogénea, 
c o M a  y repetlbb. por lo que era im- 
prescindibie definir un procedimiento Gni- 
co para que todos tos técnicos implicados 
to hicieran de foma similar haciendo posi- 
ble la acumulación y análisis de lo obtenido 
por cada uno de eltos, alcanzhndoce asi e l  
volumen necesario para poder dar una in- 
fomacibn fiable y suficiente de (os probk- 
mas de seguridad y saiud det conjunto de 
Los trabajadores de La Rioja. 

Los técnicos implicados. en sus visi- 
tas a los centros de trabajo para obtener 
información para el Mapa de riesgos. de- 
bian ser capaces de b ü z a r  Los peügm 
sxlctentes, obteniendo la información 
suficiente de etlos para efectuar La v a b  
ración adecuada, así corno la repemi- 
sih preventiva del mismo como ayuda a 
ta pnorkación de actividades preventivas 
que finalmente hay que realizar Recorde- 
mos que e l  objetivo del estudio era obtener 
una i n f o m c d n  de i n t e k  pmntm de 
carácter global destinada principalmen- 
te a las Administraciones PUblicas y a Las 
Agentes k i a t e s .  aunque como no podía 
ser de otra manera. cada empresa vrsiiada 
con ocasión del Mapa de Riesgos. recibia 
un informe cun tos pmbkmas detectados y 
las recomendaciones pertinentes. 

Con b 5  requis~tcs prwios de lograr una 
identificacibn de los pdigms y una mlora- 
ción de Los nesgos que pmporciomra La in- 
fomiacion adecuada para permitir adoptar 
decisiones para su eliminación o control e l  
grupo de trabajo se planteó definir el pm- 
cedimienlo adecuado. 

Haga que definir un procedimiento o 
"guía de m i d a  de informPaólnn que 
garantizara, en la medida de lo posible. la 
homogeneidad buscada, y wvir a su vez. 

para empresas de actividades y caracteris- 

ticas diferentes. 

Para ello se anahmn experiencias an- 
teriores propias y ajenas. que ofrecian dos 
akemativas capaces de satisfacer dichos 
requisitos, éstas eran las siguientes: 
al Ir analizando los diferentes puestos de 

trabajo según se presenten en cada 
empresa, con un listado amplio de 
riesgos cuya presencia seria necesario 
detectar con e( fin de recoger la infor- 
mación relacionada con eltos. o 

bl Ceguir como hiIo conductor el proce- 
so de Irabajo en sus diferentes etapas. 
identifocando en cada una de ella Las 
tareas que l o  definen 

Este segundo pmcdirniento. d basado 
en el sistema pmews-tareas, he  el e& 
grdo finalmente por considerar que era en 
su conjunto e l  mas adecuado, por garanti- 
zar la homogeneidad al aportar un guión 
detallado apoyado en la experiencia de los 
técnicos del Gabinete Tknict ,  Provincial de 
La b j a ,  que garantizaba la homogeneidad 
y a su vez que ofr&a una ayuda a la tarea 
del técnico. 

S i m a  "prmsos-tareas". 1 
En cada una de Los a c l ~ d a d w  pmduc- 1 

tivas anledidias, los técnicos especializa- 
dos en ellas definieron un pwxso-tlpo 
con unas tams-tipo. en el que fuera po- 
sible englobar La variedad de actividades 
relac~nd~das. Era dificil que una empresa 
concreta tuviera actividad en todas lac ta- 
reas contempladas. pem em m& dificil 
aiin que cuaiquie~a de ellas no pudiera ser 

i 
reftejada en parte de tas tareas incluidas 
en el proceso tipo. I 

En cada actMdad pmductíva conside- 
rada, SR idwilificamn Las tareas de d a  
fase d d  proceso pductivo, y en cada una 
de elhs, se seleccionaron tos riecgos que 
N n a n  presentarse, diferwiciando Los de 
accidente de trabajo [ficha de seguridad, 1 

No 45 Enem 2088 1 



MR-5) y bs de enfermedad pmfesiorial h- 
&a de higiene. MR-MP. 

E( tkrnco reatizaba cada visita con la 
guía específica para cada adividad en la 
que debía identificar cuáles de las etapas 
y tams del p m e m  tipo se realizaban ha- 
bituahente. asi romo el nijmem de traba- 
jadores y ta parte de su jornada labofal que 
inte~enlan en cada una de ellas. Asl era 
posible conocer la expacic'i a Los disW 
tos riesgos existentes. 

En las d i f ~ m t e s  ftchas se inciuía Un 

listado du iodos los mqos ecpefables, 
I siendo nattirahente pbsible akdr Los 
,! que estmkan presentes y no hubiemn 

sido indicados previamente. 
L 

De esa manera el tecWCo t d a  un 
. guión que facilitaba y unificaba i;arisniera- 

b n t e  la identificación de los rier;gcci 
existentes, as' como Ca subsiguiente vaCo- 
ración de los m k m .  Para db, las fichas 
de SeguRdad. [MR-1J) y de Higiene IMR-H); 
mplimentadas para cada tarea realizada 
gn el(if3ntm detratxlp estudiado, p ~ r n i ~ f i a  

tener la inbmaÜ6n ,decuada para su 
y dm'a  h m s  que ayudaban de 

definir las medidas de control necesarias. 

Tareas -tipom, 

Higiene IMR-HI 

Figura 2 

EXFü ESTOS EQUIVALENTES 
lponderadod 
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Figura 3 

c i l  el gran esheno wlizado por todo el 
personal del Gabinete T6cníco Provincial 
de La Riaja para poner a disposición de 
los agentes con respomabitidades pre- 
ventivas una h e m i e n t a  de indudabte 
valor analitico que debiera ayudar a La 
definici0n y adopción de estrategim pre- 
ventivas eficaces. 

PO DE CONTROL e 
EXPUESTOS EQUIVALENTES L""1 I 

pdgrwa existente a través de una ~bsifi- 
caci6n de los grupos más frecuentes. 

M ansfderable trabajo realizado por 
1 L65 t'micw det Gabinete Técnico Pwin- 

ckl de La Rioja ofrecen una Uisi6n cuanti- 
I Wlusdatosui i l~adwenlasTabk2y 
1 3. rekr'rdos al n h  de actMdades reali- 

zadas, en primer lugar en relatiiin con Las 
datos de arrhivo. 

En d caco de Los riesgosdeenlBmiP 
dad ta ficha MR-H recogia la 
duraaón de cada riesgo higiÉníc6 detec- 
tado. de acuerdo a unw critenQs pnxsW 
blecids para cada tipo, asl como el tipo de 
antro! existente y una valwacióri cmtitati- 
va del nivel deí micmo. 

Y de f o r m  epec& el ñúcleo duro" 
cid estudio. la obtención de infomiaa6n de 
bs cenm de m j o .  

Con la infomacidn recogidase eiabo- 
ró un informe &tallado, campueslo por 
b wlhmenec, así corno un "Documento- 
wmer i "  que h e  divtnbuido en b -Jor- 
nada de PmnkatiOrz de Resultados del 

1 Mapa de Riesgos de La Rioja" celebrada, 
I b t y como se ha indicada al  inicio, en al 

Gabinete Técnico Provincial, y presidiifa 
/ pofla Dimt~ra de\ instituto Nacional& 
i Seguridad e Higiene en el Tmbajo, Con- 

cepción Serrano Herrera, quien agrade- 
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Mapas de riesgos sectoriales 

A la vista del resultado obtenido, d 
WSHT deUdM agliar ta rnetqdotogla 
eiabarada al mocimiento en ptofun- 
didad de los riesgos pmfesiwales e&- 
M t a s  en ciertos Sectores de actividad. 
dando lugar a tos denominar& "Mspas 
de riesgos sectoriales". que tomarun de 
la experiencia anterior Lar Uneas funda- 
menta&. espeualrnen[e el sistema de 
recogida de datos siguiendo urm gula de 
recogida de informaci<jn basada en un 
"proceso tipo". cm unas 'tareas tiprs" 
m Las que se habian identificado previa- 
mente los riesgos sprables. 

r, pw un grupo de trabajo 
por Iffi t b i c o s  de los Gebine- 
icos Pmvindak del INSHT con 
cia en loc diferentes Sectores. 
f o m .  se oprtftiediais d c m -  
o obtenido a hm4-s de las visitas 

mpresas para el desanolh de SUS 

.- 

revise la rnelodologiá aplicada 
Sradujemn las rnodifkachnes 

para exienderh al resto de 
, y adaptarla a las mrade- 
cada Sector. Se m&iSicaron 
anteriores para rneforar su 
a* se $Wiaian fichas nue- 
{a de materias primas, Las 

' Tabla 1 

1 ESTUDIOS ESPECIFICOS 

Condicíphesde seguridad de bCen \ms  del Instituto Nacional de %Nicios 5UUalps 
IIMSERCOI. Se refiere de forma específica a la totalidad de Hogares y Clubs de 
Tercera Edad y Residenclac de ancianas, incluido el Cenlm de Recuperacidn de 

muestra estratificada por el lamafia de tos mismos. 

1 Tabla 2 

1 MR-VA- T Ivehículos agrimlas - tractores 1 600 1 

de instalaciones espcfficac de cada 
sector, dc .  

La apiipiicacidn coordinada de bdas 
las herramientas aplimias. permitió 
obtener una información hasta enton- 
ces inexistente en nuestro pafs, etabo- 
dndose unos 'Informes de situaci&nm 
que fueron publicados y presentados 
públicamente a Los agentes implicados, 
como corresponde a un diagn0stico do 
situación elaborado #m ayuda a Ia 

toma de decisiones para c ~ l n t o b  los 
problemas identificados, ewLuados y 
diagnosticados. -. 

E l  üstado de sectores cuyo informe 
fue publicado es el siguiente: 

Mapas de riesgos sectoriales. Infor- 
mes de situación 

Riesgos profesionales en La trans- 
formación de plasticos. 



I Tabla 3 L 

1 FICHA 
VISITU A CENTROS DE TRABAJO. 
L~NEAS DE INVESTIOACI~ M@ DE ACTIVIDADES 

MR-S y MR-H Conservas v~geiales 

MR-S y MR-H Calzado wlcanitad~ 60 

Riesgos profesionales en fabricación 
de bebidas. 
Riesgos profesionales en fabricación 
de productascerámkos. 
Riesgos profesionates en fabricación 
de conservar vegebks. 
R i e s y ~ s  profestonales en fabricación 
de productos de tierra cocida. 
Riesgos pmfesionales en fabricación 
de prodoctos metálicos estructurales. 
Riesgos profesionales en talleres y ía- 
bricación de adculos metálicos. 
Riesg~s profesionales en fabricación 
de calzado. 
Riesgos profesionales en fabricación 
de consemas de pescada 
Riesgos profesionales en asenado y 
preparación industrial de La madera. 
Riesgos pmfesionales en fabricacibn 
de muebles de madera 
Riesgos profesionaLes en talleres de 
r e p a d á n  de vehículos. 
Riesgos pmfesionales en matadems y 
fabricación de productos cárnicos. 

Oims sectores que tambih fuemn es- 
tudiados m esta rnetodokqÍa. fuemn los 

Les irnplrcad~, las f o m c  de accidiontarce 
m& Irecumes, Los agentes químicos de 
myw pmncia,  &c. Era una inbmnación 
obtenida para hacer un diagnoctico, y por 
tanto con un carácter pslnlual, pem a b 
vez tenQ una utiüdd preventiw que H a  
l r a m d e r  a l  momento cometo. 

Cada sector era estudiado por un gw- 
pú de Gabinetes Tticnicos Pmvinciates, en 
funcion de su experiencia en el mismo, 
siendo coardinad6 por uno de elloc que se 
encargaba de la eWrau'6ri y presenta- 
ción dal informe en una Jornada Tknica 
m la participación de loej Agentes .%a- 
les, que eran los destinatarios principabs 
de1 mismo. 

de caucho, confección. construcción de 
maquinaria y artes gráficas. 

char la mtdogfa  y facilitar su aplica- 
ción en las empresas. se Wi eMtmr 
un a hemienta que p q m i n o r a  b 

disena el "Sistema Integrado de Ayuda a 
la Prevención por Sectores" (SIAPSP. Ce 
han publjcada los dedicados a las siguien- 



- Fabricacibn de calzado. 
- Fabricación de muebtes de madera. 
- Mataderos y fabricacibn de pmductos 

cárnicos. 
- Talteres y fabricación de productos me- 

tiLicos. 

lmncia prwnt'm. 'bien por su conocida 
pelígmsidad, porencontrarse psentesen 
buena parte de las sectores estudiados y 
por estar sujetos a normabvas específicas, 
o bien. porque pr6xirnamente serán afet- 
t a d ~ s  por directivas o recomendaci~nes 
Cam~nitarias' .~~ 

Con las prerniMs anteriores, selec- 
cionaron 10s siguientes: 

La necesidad de información preven- 
tiva y el estimulo representado por el 
Mapa de Riesgos de La Rioja. provoca- 
ron un aumento considerable de inicia- 
tivas en esa llnea por parte de organiza- 
ciones de actividades y caracteristrcas 
diversas. La variedad de enfoques y 
planteamientos, puso de manifiesto la 
necesidad de una reflexión en cornlin 
acerca del resultado de dichas expe- 
riencias, para lo que se organizaron en 
e l  Gabinete TQcnico ProvinciaL de La Ria- 
ja, ya para entonces lugar de referencia 
de este tipo de estudios, unas 'Yorna- 
das de intercambio de experiencias en 
La müzacl6n de Mapas de Riesgos". 
durante los dias 1 y 2 de diciembre de 
1988, con una arnpüa representación de 

'-TrG-pm & I(ctivkMC3 1s.wtt b- 
ciooai de Seguridad e Hfgkne en et Trabajo 

estudios en marcha, cuya presentación 
y anilísis enriqueció las posibilidades 
metodológicas para e[ conocimiento de 
los riesgos profesionales. 

Entre las concludonee alli obteni- 
das. cabe destacar Lac sisuientes: - 

Necesidad de adaptacibn a cada 
caso concreto. Hay pautas genera- 
les. pero la información a recoger 
debe ser especifica. pues su fin es la 
aplicación práctica. 
Cualquier planteamiento metodo- 
lógico debe tener en cuenta los re- 

cursos necesarias y los disponrbles. 
Los medios y necesidades huma- 
nas. técnicos, económicos, y de otro 
tipo condicionan el diseno de[ estu- 
dio, especialmente la organización 
preventiva existente en cada caso. 
La dependencia de los recursos or- 
ganizativos en prevencidn, se puso 
ampliamente de manifiesto como 
consecuencia del gran desarrollo 
del sislema preventivo derivado de 
La Ley 31/1995 de PRL y su desarro- 
Ilo posterior. 
Necesidad de diseriar un rnodeI11 
práctica, de fácil adaptacibn a las 
varraciones en la condiciones de tra- 
bajo que se vayan produciendo. cuya 
evaluación debe perrni tir 
E l  equiiibrio entre sencillez y rigor 
debe estar siempre condicionado a 
la obligación de ayudar a la twna de 
d ecisianes 
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- La fprmación y la participaclon son 
requísitos fundamentales para la 
eficacia del estudio. 

Pasados 20 años. parecen conclu- 
siones premonitorias de las pecesida- 
des de jnfonnación que vinieron mucho 
después, como vamos a comentar a 
continuación. 

RetacWa con sl modele gra- 
wmth actual 

La LPRL y su desarrollo reglamen- 
tario exigieron a iodos bs empresarios 
la realización de unas actividades pre- 
ventivas que incluían obligatoriamente 
la realización de una "evaluación ini- 
cial de riesgos", tarea que se presentó 
como atgo nuevo, compBcado. y para lo 
que todos Los impticados pedían ayuda. 
instrutciones. ejemplos, y finalmente 
comprensi~n ante el  retraso en su cum- 
plimiento. 

Fue una época compteja. con la pre- 
sión del modelo europeo marcado por 
la Directiva 891391lCEE. -relativa a la 
aplicación de las medidas para promo- 
ver la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el  trabajo", 
que contenia el  marco jurídico general 
en e l  que opera la politica de prevención 
comunitaria. Esta Directiva, así como 
el amplio desarrollo posterior. crea- 
ron en EspaRa un sistema preventivo 
prácticamente inexistente. con mucha 
normativa nueva. tknieamente com- 
pleja. que implicaba asimismo nuevas 
obligaciones. que el empresario no era 
capaz de abordar con los medios dis- 
ponibles. Para ayudarle, se iwremenlti 
notablemente la ayuda por parte de las 
Administraciones Públicas. pero so- 
bre todo se ganen5 en poco tiempo un 
sector externo de ayuda especializada. 
m principia en tomo a las Mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, actuando como Servicio 
de Prevencidn Ajeno [SPA] y posterior- 
mente e l  crmjunto de SPA que ahora 
conocemos. 

En ese escenario bastante confuso, 
muchos buscaban la forma más rápida. 
comoda y econ~mica, de tener tumpti- 
da, siquiera formalmente. esa prirne- 
ra actividad operativa obligatoria del 
nuevo modelo. la evaluacibn inicial de 
riesgos, de la que debian partir todas 
Las damds. Recordemos que el. modelo 
que se iniciaba y hay está vigente, apo- 
ya con muy buen criterio. la actividad 
preventiva en el conocimiento, y por 
eso otorga tonta importancia a la in- 
formación como base para la toma de 
decisiones. y a SU ajuste permanente, 

Estábamos en un momento en el 
que se exigía que cada empresario tu- 
viera información acerca de; 
- Los riesgos existentesan su empre- 

sa. 
- La vatoración de los mismos. en 

base a su probabilidad y gravedad. 
- Los lrabajadorer expuestos a cada 

uno de ellos. 

Esa "evaluación inicial de riesgos", 
debia permitir elaborar una planifica- 
ción de Las actividades preventivas ade- 
cuadas para eliminarlos o controlarlos 
eficazmente. 

Junto con las re~istencias previsi- 
btes y las pricticas poco ortudoxas de 
algunos profesionales 'reci4n nacidos", 
surgió e l  problema del método para 
realizar dicha evaluación iniciai. Fue 
una epoca confusa en la que se mez- 
claban lagunas objetivas con mecanis- 
mos de defensa ante unas obligacio- 
nes que costaba asumir. Recordemos 
que La escasez de cultura preventiva 
era y a6n es en gran medida, uno de 
los factores explicativos de la situación 
insatisfactoria del sistema preventivo 

espaiiol. Uno de sus indicadores mSs 
potentes, en lo que a l  empresaria se 
refiere, es (a escasa integraGn de la 
actividad preventiva en las empresas. a 
cuya pmrnoción se han dedicado varias 
reformas del sistema normativo. 

Visto desde b si iu~ i6n actual, pue- 
de parecer extrafio que en esa época 
de busqueda rnetodolBgica, no tuviera 
apenas presencia b existencia de una 
experiencia práctica contrastada que 
reunla gran parte de los requisitos que 
les exigencias legales nuevas reclama - 
ban. En mi  opinión, La ausencia de tos 
Mapas de Riesgos en e l  debate meto- 
dol6gico abierto. puede explicarse por 
un conjunto de factores, entre los que 
destacada los siguientes: 
- Ausencia de experiencia preventiva 

pmfesionat en Las empresas, pues 
el  recurso a expertos se estaba co- 
menzando a generar. 

- Aparicit~n de metodologias menos 
complejas, quizás más adecuadas a 
esa primera etapa. 

- Tibio esfuerzo de difusión institucio- 
nal. 

- En parte por desconocimienta y en 
parte por interés. se había extendido 
una imagen de Los mapas de ries- 
gos estereotipada y negativa que m- 
laboró a l  reducido aprwechamiento 
de sus aportaciones metodolbgicas. 
Ello era debida a razones diversas 
entre las que podemos destacar su 
imagen unida a otra epoca y asocia- 
do a Las organizaciones s ind icak y 
a una pastura cmflictiva en twno a 
Las condiciones de tmbajs. 

En relación con esa imagen final- 
mente negativa de los mapas de ries- 
gos, es importante resaltar que en 
aquéllas época, en las numerosas ac- 
tividades divulgatívas organizadas pwa 
presentar los resultados de tas dife- 
rentes "Mapas de riesgos cectoriales', 
era muy frecuente escuchar elogios a 
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l a  metodologia puesta en marcha, pero 
con el anadido de lo aparentemen- 
te laborioso que parecía llevarla a La 
prhctica sin disponer de personal muy 
cualiiicado. En murhao ocasiones era 
un mecanismo de defensa frente a una 
actividad sistemática que. en efecto se 
oponia a un modelo de pwencibn muy 
voluntarista y poco sistemiitico. como 
era en gmn medida el exktente con 
anterioridad a la LPRL. Esa etiqueta 

'bueno. pem dificir, que dispersaba 
qua ocultaba, pesd en La experiencia 
rno una losa y dituyb buena parte de 

$ aplicabiiidad futura de las mapas de 

a ü m  la evaluaciiin 
os. se produjo un incremento 
de la apaticián d@ metodoto- 

deseo a toda costa de 

dicho la sabidurfa y acierto de 
pmponian la -mejor manera de 

gos labmtes, hacen 
e apreirder de nuestras 
y de las de tos demás, 

u s m  la adsuaeibn 

- Al  igual que la empresa. las Ad- 
rninistraci~nes Públicas tienen que 
buscar la i~formeción necesaria para 
apoyar= en elta a la hora de definir taa 
estrategias preventivas mis adezua- 
das. 

- Con ese fin el INSHT. aprwechan- 
da la amptta experiencia de sus técni- 
cos elaboró una rnetwlologia que aplicb 
con carácter experimental a la elabora- 
c i h  d ~ t  "Mapa de riesgos de ia Rioja', 
tuyas re~u l tad~s fueron p@$ent%s el 
28 de junio de 1987. 

- Dicha experiencia permitib intro- 
ducir las modificaciones necesarias 
para ebborar Las "Mapas de riesgos 
sectoriaIes' que permitieron hacer un 
diagnóstico preciso de la citcmcidn pro- 
v e n l b  de los estud'idos. 

- En SU conjunro. los diferentes 
Mapas de riesgos generaron una rne- 
todabgla tie recagida de infomaci6n 
importante. apoyada en un amplio con- 
junto de herramientas especificas para 
ayudar a la iden1ificacic)n de los pe& 
gros y a ia sualuacibri de los riesgas, 
como etapa previa imprexindibt para 
su eliminación o control. 

- El escenario pwentivo en España 
durante su realización era muy dikmn- 
te det actual. denivado de Io *bciá.n 
de la LPRL y de su cSesarrdLo regla- 
mentario p&erJor. existiendo ahora 
un *sistema preventh" e n b m s  inci- 
piente y muy determinado a nñtel &ni- 
co por las Administraciones Públicas. 
especialmente por el IN5H'I: 

- Hcy.rtos encontramos con agen- 
tes técnicos muy diferenciados. tanto . 
púbticas F Q ~ O  privadas, que neeesi- 
tan, generan y utitizan 204 F ~ G U ~ S O S  

metodoMgicos precisos para et de- 
sarrolla de sus funciones, existiendo 
una oferta amplia de herrarnimfao 

dirigidas a Lograr una actividad pre- 
ventiva eficaz. 

- A pesar del tiempo transcurrido y 
de los ~ 3 m h i ~ s  aesecidos. considem- 
mos de inter5s que el coleciiw tbcnico 
dedicado a La prevencih en España. 
en gran medida de incarporación re- 
ciente. conozca experiencias relevan- 
tes desarmlkdas antenormercte. con 
el mnvencimknto de que de ello ab- 
tendrd un aprovechamiento importan- 
te para d desatrolb de su &vidad 
profesional. 

- Con ese fin proponemos mnocer 
bs trabajos ligados e los diferentes 
"Mapas de riesgos' desarrollado$ por 
el INSHT analizsndo las pautas me- 
tadológicac que se estabtecieron. bs 
instrurnenisc recogida de informa- 
cibn que se empteamn, e l  rnadeto dé 
an3Lisk que-se aplicb. y tas estrategias 
de difucíán y apmvechamiento que se 
pusieron en marcha. 

- Complementariamente con Lo an- 
terior. consideramos necesaria una 
wfkexih critica det a nuestro juicio re- 
ducido rendimiento obtenido de tanto 
esfuerza institucional y particular, a 
La vista del escaso desarrollo y apro- 
vechamiento posterior, y da ta phíida 
de actualización de un ni& de mmit 
miento preventivo escasamente a l a &  

I =do con anterioridad en n y & m  p's .  
cuya necesidady ausencia con sentidas 
con claridad en La actud1dad. 

- Como apariaci6n a esa aftexik 
cansidemos pertinente &iS i:& 
nuevo a la ~gümcibn de los principio$ 
de efícaua, coordinacih y participe 
ci6n establecidos por la LPRL pww- 
ticulai be polltica en materia ds PRL de 
los puderes @&-os dirigida &a m 
jm de Ias condiciona de tiiabajp 
elevar al nivel de protenibn de&al& 

i y seguridad de tus trabajada-'-,* 


