
La cultura prevencionista 
como tejido orgánico 
Pere TeixidÓ Campk 

Mutua Universal 

La prevención no s d o  debe ser "integrada", sino que además debe estar 
"incorporada" en el seno de cada una de las empresas y en el de la sociedad toda. 

, En este articulo, se analiza la potencialidad de la Estrategia Española de S.S.T. y de 
las modijicaciones introducidas al Reglamento de los Servicios de Prevención como 
generadores de pautas, aún más allá de la fuerza normativa que emana de cada 
uno de estas dos documentos. En este se ido, las mutuas de accidentes de trabajo Y 
ocupan un lugar privilegiado para actuar como agentes de cambio. 

1. Cultura y cultura 
prevencionista 

dgar Schein -uno de los mas 
prestigiosos y conocidos estu- 
diosos de cultura de las organi- 

zacionec- dice a l  comienzo de una de 
sus obras ("La cultura empresarial y el 
liderazgo") que la cultura empresarial 
'es un animal del que todo el mundo 
ha oído hablar, pero que nadie ha vis- 
to: que en el supuesto caso de que al- 
guien lo viera alguna vez. no sabría con 
que arma cazarlo; y que si finalmente 
alguien consiguiera cazarlo. no sabría 
luego qué hacer con éI". Con esta hu- 
morada Schein pretende advertir a sus 
lectores acerca de la dificultad de con- 
cebir el concepto de cultura empresa- 
rial como un tangible-manipulable. tal 
como lo son muchos otros conceptos 
que se manejan en la dirección y admi- 
nistracibn de empresas. Posteriormen- 
te -en esa obra y en otras sucesivas- é l  
mismo proporciona numerosos indica- 
dores e instrumentos que permiten. a 
cuatquier persona con responsabilidad 
en la dirección de organizaciones. de- 
tectar la orientación cultural de una 
empresa y gestionar su cultura como 
parte de su patrimonio. 

Para conseguir lo anterior hay que 
distinguir. en primer lugar. entre la 
acepción vulgar y coloquial del termino 
cultura y su significado en la antropo- 
logía. que es la ciencia que mas es- 
pecificamente se ocupa de ella. En el 
lenguaje corriente. cultura se asimila a 
conocimientos acumulados y -por 10 ge- 
neral- elaborados o cofisticados. tal e5 e l  
sentido de la expresibn "bagaje cultural" 
cuando se aplica a un individuo; en tanto 
que en antropología cultura es: el con- 
junto de leyes. conocimientos. técnicas, 
hábitos, tradiciones, creencias y valores . que orienta e l  comportamiento de una 
comunidad, una organización o empresa. 
o un individuo. En La definición anterior. 
la pa\abra conjunto ha sido enfatiza& 
porque posee un especial peso específi- 
co; ya que no se trata de una suma o acu- 
mulación. sino de la articulación múltiple 
entre los elementos mencionados: leyes. 
conocimientos, técnicas, hábitos y tradi- 
ciones, creencias y valores. De tal modo 
que no es d o  la cantidad de cada uno de 
esos elementos lo que da soIidez y fuerza 
al conjunto, sipo -sobre iodo- la calidad y 
consistencia de sus articulaciones. 

i 

Así. en el ámbito que nos ocupa. una 
empresa puede ser especialmenre rrca 

en conocímientos y técnicas preventivas 
y tener, sin embargo. una cultura pre- 
vencionista endeble porque esos cono- 
cimientos están débilmente articulados 
con los hábitos, creencias y valores de sus 
trabajadores o de su5 directivos. En nues- 
tro país estamos en parte padeciendo en 
los últimos once anos -contando desde 
la aparición de la ley de Prevención- ese 

tipo de defecto cu/tural, en el que uno de 
los elementos de La cultura prevencionis- 
ta -leyes. reglamentos y normativas, cada 

vez más abundantes y perfeccionados- se 
articula blandamente conotros de los ele- 
mentos. como son los hábitos. las creen- 
cias en algunos sectores. y los valores 
económicos que en general impregnan e l  
mercado laboral. 

La {ey 5412003 de reforma del marco 
normativo de la prevencion de riesgos 
laborales. constituye un esfuerzo clara- 
mente destinado a reforzar esa articula- 
ción; puesto que insiste en la integración 
de (a prevención y obliga a las empresas 
a un Plan de Prevencibn de Riesgas La- 
borales que "deberá incluir la estructu- 
ra organizativa. las responsabilidades. 
las funciones, las prácticas, los proce- 
dimientos. los procesos y los recursos 
necesarios para realizar La prevención 
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de riesgos en la empresa': ¿que es esto 
sino recoger en el  marco legal la necesi- 
dad de articulación de los elementos que 
componen la cultura preventiva? 

€se tipo de esfuerzos no acaban ahí 
y el Real Decreto W2M36, que introdu- 
ce modificaciones en el Reglamento de 
los CeMcios de k n c i b n ,  se orienta 
en gran medida en d mismo sentido. Asl 
también la Dirección General de Tmbajo 
traza -con La participación de los agentes 
sociales- b "Btrategia Española de Se- 
guridad y Salud en el Trabajo 2006-2W 10'. 
De ambos documentos nos ocuparemos 
en este artículo; pero sin dejar de insistir 
en el hecho de que la legislación y la nor- 
mativa son sólo una 'pieza* de la cultura 
preventiva que requiere "engranarse" con 
los hábitos. los conocimientos. las técni- 
cas y los valores de cada empresa y de la 
comunidad en general.: , 

En La Exposición de Motivos de la Ley 
de Prwención 31/95 de 8 de noviembre, 
puede leerse: -...Pero tratándose de una 
Ley que persigue ante todo la prpen- 
ción. su articulacibn no puede descan- 
sar exclusivamente en la ordenación de 
las obligaciones y responsabilidades de 
los actores directamente relacionados 
con el hecho Laboral. El propósito de fo- 
mentar una auténtica cultura preventiva. 
mediante la promoción de la mejora de 
la educación en dicha materia en todas 
los niveles educativas, involucra a la so- 
ciedad en su conjunto y constituye uno de 
los objetivos básicos y de efectos quizás 
mas trascendentes para el futuro de los 
perseguidos por la presente Ley". 

El párrafo citado no sólo testimonia 
la ampiitud del ámbito de aplicación de 
la prevención -que ser$ retornada por La 
Estrategia Espafioia de S.S.T. M06-2010 

en lineas de actuación que involucran a 
toda la sociedad, como la transversalidad, 
la sencibilizxííjn y la pmocíón; sino que 
pone un clam acento en [a educación. 

La importancia que en los Úitimos anos 
ha cobrado ta formación en prevención de 
t-iesgm laborales es uno de tos efectos de 
ese "motivo- de la by; a su w, b forma- 
ci6n como transmisora de conocimientos 
es otra de las piezas de La cultura prwen- 
tim; pwo no ago? educación. 

Cualquier educador -y cualquier padre 
o madre- sabe que para educar no basta 
con transmitir conocimientac. sino que se 
debe. sobre todo. inculcar vabres y pm- 

La mayoría de los sociBlogos distin- 
guen ante los mecanismos que regulan 
el comportamiento de los individuos en 
la sociedad entre leyes, nomas y pau- 
tas. Esta distinción es especialmente 
Util cuando la aplicamos a la prevención: 
las leyes son de obligado cumplimien- 
to. eskh escritas y su violación acarrea 
al  individuo que la comete una punición 
sevem que por lo general implica un ele- 
vado grado de marginacrón con respecta 
al colectivo social al que pertenece; las 
nomas son también de obligado cumpli- 
miento. sueten estar escritas pero pue- 
den ser tambrkn simplemente orales, y 
su infrarci6n es sancionada con un grado 
m i s  leve de marginxdn del colectivo o 
grupo: en tanto que las pautas nunca es- 
tán escritas y en muchas ocasiones ni si- 
quiera están dichas. en consecuenua se 
transmiten oralmente o por e4 ejemplo. 
y (a no observación de una pauta genera 
por parte del grupo sucia[ critica y una 
cierta hostil$íad hacia e l  individuo que b 
comete. sírr que acarreé necesariamen- 
te su rnarginación. Cbntra la suposiciiin 
aparentemente lógica de que las leyes 
y las normas tienen mas fuerza que las 

pautas. y que por lo tanto los individuos 
se rigen por las primeras para su com- 
portamiento en sociedad, la sociologia 
ha comprobado que no es así y que en la 
mayoria de las personas las pautas son 
e l  eje principaI en torno al cual se orga- 
niza su conducta social. 

El efecto de las pautas es conocido 
tambiin con e( nombre de 'presión so- 
cial" y su eficacia puede ser compmbada 
por todos nosotros en la vida cotidiana en 
numerocosejemplos: un localo unas pla- 
yas limpias y exentas de basuras instan 
tanto o mas a mantener esa Limpieza que 
un cartel de "prohibido amjar desperdi- 
cios"; en las ciudades en las que resulta 
chocante saludar a un desconocido por 
el sólo hecho de compartir un ascensor 
con él, tendemos a no hacerlo, mientras 
que en las que se considera descortOs no 
pronunciar ese saludo. nos inclinamos a 
hacerlo. En ambos ejemplos -a cada Lec- 
tor se le pueden ocurrir muchos m& es 
el comportamiento de los otros el  que 
nos da b pauta para adoptar el nuestro: 
los expwtos [los usuarios habituales de 
ese local. playa o ciudad] dan a los inex- . pertos (los visitantes ocasionales o tu- 
rislas] la pauta de c o r n ~  comportarse, y 
estos últcmos La incorporan Yn dema- 
siada drficultad y -en la mayoría de los 
casos- de manera automatica o incons- 
ciente, sin que medie una Irase, un pen- 
samiento o un razonamiento a l  respecto 
Es so10 cuando este mecanismo falla que 
se hace necesario recurrir a la noma o 
ia ley y sus comcpondientes sanciones. 

En el Bmbito laboral y en matena de 
prevención ocurre algo muy similar, el 
comportamiento de los encargados. de 
los propios tecnicos de prevencibn, de los 
cuadros y directivos, en relación al uso de 
E*. obsemci6n de normas de seguridad 
y procedimientos de trabajo seguros, pw- 
ta el de las personas a su cargo y. de una 
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EnEP~k$od 
- Tranwersalidad 
- Educación fioi.rnaciBn 
- Sensibi1izació.n - PrmocMn y apoya 
- Tecprc)logias seguras 
- B u e m  pr&ctkas 
- 1+D 

&a la empresa 
- Gestihn estratkgica 
- Gecti6n operatitiva 
- Actividades especializadas e integradas 
- ForrnaciBn 

l. Pollticas activas y tranmersalidad de la prevención 
1.1. Consolidar una verdadera wltura de ~revehción 
1.2. Perfeccimar Los sistemas de infomaci6n e investigación 
1.3. Potenciar la farrnación 
1.4. Coordimcion e integración con Las politicas de industria 

2. Impllcaci6n de empreseriaa y trabajbdores en el  marca normativo 
2.1 Lograr un m+r y m45 ehcaz cumplimiento de la normativa 
2.2 Simplificar y ctarificar et marco normativo 
2.3 Mejorar b s  mecanismos de participación de tos trabajadores 

3. Ei marco institucionat 
3.1 Mejorar la cmrtlinacicin imtitucjonal 
3.2 Relanar las ~nsiituciones básicas del Estada dedicadas a la materia 

manera automática y espontinea. genera 
hábitos y costumbres y transmite valores. 

Las pautas son un "engranaje clave" 
en La articulación de La cultura preventiva 
y l e  otorgan una gran solidez La segu- 
ridad puede estar -y asjylo obl~ga (a le- 
gislación- formalmente' integrada. pero 
p a n  que esa integración sea ademas 
funcional necesita estar incorporada. 

El pautaje -me permito e l  neo(ogis- 
mo- es el mecanismo por excelencia 
de la "incorporación" at trabalo de la  
seguridad y la salud: en ta l  sentido se 
han de reforzar IIUeMS tbcnicas e ins- 
trumentos. como lo es el de las bue- 
nas practicas y como puede serlo e l  dct  
entrenamiento de cuadros y mandos 
en este tipo de comunicación con sus 
colaboradores. 

3. La Estrategia Española 
de 2Mls-2010 

Con la 8ptica que ha quedado defi- 
nida por los dos apartados anteriores. 
intentar6 ahora mostrar cómo la Estra- 
legia Ecpaiiola contribuye a la incorpo- 
ración de la cultura prevencionisia y a 
l a  mejora de la articulación entre sus 
elementos: que aporta al respecto y que 

debemos poner de nuestra parte. ya sea 
como ciudadanos o como personas con 
diversas responsabilidades en la ges- 
trón y administracion de empresas. 

La Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en e l  Trabajo para 2006-2010 
tiene dos grandes campos y focos de 
acción y cuatro principales Líneas de ac- 
tuación que se resumen en el  Cuadro 1. 

La sola lectura de los diferentes ítems 
de la Estrategia pone en evidencia La im- 
portancia dada a las articulaciones o en- 

granajes Si bien es imposible en la  breve 
extensión de un articuto analizar cada uno 
, de ellos. me detendk en tos que apuntan 

más claramente a l  refuerzo de las co- 
nexiones entre tos diferentes elementos 
que componen la cultura preventiva y e? 
los que (aciliian la  tarea de generar y emi- 
tir pautas.de comportamiento. 

La trarisrersalidad, planieada por la 
estrategia tanto en el campo de acción 
de la sociedad en general como en las lí- 
neas de actuación. otorga solidezaltejido 
de la  cultura preventiva. puesto que hace 
que los menyjes y actitudes de seguri- 
dad y salud Laboral provengan de diversos 
emisores y no únicamente de la empre- 
sa. al mismo liempo y si considerarnos el 
ciclo vital de un individuo, es muy distinio 

que la prevención aparezca como asun- 
to y preocupación recién en el momento 
en el que se incorpora al mundo laborat 
que. que "atraviese" su vida [transversal 
y atravesar son palabras que tienen la  

misma raíz) en distintos momenlos. des- 
de la educacion elemental. pasando por 
la formación media y superior y por las 
distintas mst~tuciones cívicas a Las que el 
sujeto se va adscribiendo a lo Iargo de su 
maduración y desarrollo. 

La educación, entendida no solo 
como programas y planes de formación. 
sino como generadora y transmisora de 
pautas de comportamien~o; asurntda por 
todos los organcsmos y en lo posible por 
los mas próximos al ciudadano -corno 
ocurre con la educación cívica- coniribu- 
ye enormemente a crear y reforzar esds 
arttculaci6nes enire Las distintas células 
o elementos que conforman el tejido cut- 
lural. Es una inversión a futum que fa- 
ciltfa y transforma, casi en esponthneo, 
el cumplimiento de lo que se tegisla: he- 
mos tenido buenos ejemplos de ello en 
temas tales como e l  cuidado del medio 
ambiente. el  reciclaje de los desperdicios 
o ia disrninuci6n del tabaquismo 

La sensíbílización, La promoción y el 
apoyo a ta prevencibn de riesgos, brrn- 
dados de forma sostenida y permanente 
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por el  conjunto de ins:it,c m e s  y orga- 
nizaciones sociates. generan u n  tekin de 
fondo qiie faciLi!a enormemente L? pus- 

terior adquisición de pautas de trabajo 
seguro y satudable 

Asimismo el hecho de que organis- 
mos  piibticos y privados emprendan 
proyectos y estudios de Investigación y 
Desarrollo II+DI en materia de prcven- 
cion de riesgos, no sóto aportJ el  b2ric- 
ficio que pueda esperarse de l  resultado 
de esas investigaciones y de las innova- 
ciones basadas en esos resullados, sino 
a!ie b r e n  evidente para La pohiacion e n  
y e r ~ r a l  IÍ~ iiriporiancia o l c rgam a( tema 
y el  inters; que e n  el  se tomai l  .as dife- 
rentes organizaciones sociales 

En cuanto a los campos y focos de 
acción propios de La empresa los reser- 
vo para ? t  apartado siguiente. dedicado a 
los subsistemas dc pnivenc:on y l a  modi-  
iicacion del Reglamenta 6e los Servicio; 
de Prevención. 

Ya en el  terreno de las líneas de ac-  
!iiacibr: y accione; a desarrnlla:-, enrcr i -  
tramos nuevamc:i:? varias de ellas que 
contribuyen a La soi:diíicaciÓn de la cut- 
tura preventiva. por elempto. 

* 

Simplificar y clarificar e l  marca nor- 
mativo servir2 prlrc: rws!ablrcer el  equili- 
bi io entre los clemcntos i c g a l ? ~  y e l  reslo 
jr ics componentes de esta cultura En 
la aciualidad. ocurre con frecuencia que 
banto empresarios como e l  resto de agen- 
:es sociates se sienten desbordados por ta  
csntid2d de normas a cumpiir y -en oca- 
siones-- desorievtados por aparenkes so- 
Iap:rrientos o amtigiiecades en la regla- 
rnentaclón. La energía dedicada a estos 
f i ~ z  r~vie:te. en e l  seno de las empresas. 
e? energia restada a la generación y desa- 
r d l o  de niicvos coriccimientos prcventi- 
vos. de aplicación de !écnicas eficaces en 
ld dctccción y minim;zaciÓn de los riesgos 
y de pautaje e impulsión de hábitos y cos- 

tumbres de seguridad y salud. Toda cultu- 
ra  favorece l a  evolución de la comunidad o 
einpresa quc ic. gcrwi.c: 2; t,i:s rierrientos 
estan bien equilibrados y amoc!zados 
enti-e S;:  si -por e( conlrario- 52 prodiice 
exceso de algdno de elIos e n  desmedro 
de otros, :i+nde a obstaculizar y 2,ficultar 
dicha evoLucion, 

Coordinación e integración con las 
políticas de industria, difici!veri:c puede 
esperarse l a  integración de la crevención 
en e l  seno de 1.3 cmpresa si las sAper- 
eslrucuturas sobre !js que la empresa 
se asienta no esti:.ra s i i  vez i-tegrz8ac. y 
coordinadas JI i-cspecto. hi ernpres~r ios .  
n i  :rai:ajacicirc-5 de'uerian enconri-arse 
nunca en la disyuntiva de acatar una nor-  
mativa o una practica de industriq que no  
incorpore o contempte en s; 7;sina cri- 
ierios preventivos. Si bien e,J:o no ocurre 
en gran rnedrda, todas los esherzos y ac- 
c!cnes quc: sc rcaliccn para i r ~ ~ r n ~ r i : i i r -  

esa coor3inacii:i rcsut !~r  ar; 2- beric'icio 
de reforzar los nexcs y otorgar !;c:dez a 
las articulaciones entre los cle::)entos y 
partícipes de la cukura prevent-va 

Mejorar los mecanismos de participa- 
ción de Los trabajadores. TaL ?a,-licipacion 
debe entenderse y prx: icarse por todos 
los ;n:vlicados como oe i n t e k s  común y 
benefic.osa para toda; Icis partes. 1 a pre- 
vewión rio YS ritgocidhle. es ir i5s f k i i  r i  

n i i is  dificil 32 ( lmr  a ! S  práciica. según 
las condiciones tecnorogicas y economi- , 
cas de cada país y de cada empresa en 
un momcn:o hstor ico dado. pem w n c a  
negocisble. Lo que '1s de buscarse entre 
b s  ps:tes no son tra:ls;ii-ciones sir,o so- 
luciones. Por lo tanto. Los meca-,:smos de 
participación de los trabajadores no pue- 
den ser s in~i lares z ,ns que se emplean 
para cri~.srionec c m o  la sakiii.ial o IJ dr. 
benéficos sociales. si Las cue c: cabe ;a 
negoci~ción. A ~ n q u e  en ocasiones sea 
diíícil 3,r;ujar cL l imite entre unos y otras 
as:n!os, la estrategia espaiiola nos im-  
pulsa a la mejora de dichos mecanismos: 

Urna de las vias para elis --aunque no La 
Única- es sin duda incremenhr  el com- 
r:c\nc;itc !bcnico de dicha participación, 
ouecto que er: este campo las soli:ciones 
-,O se enciient.-d:j p c í  ii-:ieirses ;:no por 
cono:inier!o de iGs riesgos y de las al-  
ter!:alivas par? evitar-1.c' M i~ i i t pas  no %:- 

consiqa esta mejora. queda r i r  sir, onm- 
vechai- LZ rixpe: ~cnc::, y lis : :qrr ; i~ is  quc 1-1 

mayon'a de los trabajadores poseen corno 
cor!seciicricia d r l  contacto ?iri.do con la 

tarea. u i  ?atrimonir! valioso para la em- 
presa el' su tcjra!ir:ri¿i 

Mejorar La calidad y la eficacia del 
sistema de prevención; si bien volvere- 
mos  a -&i-:.-nos a es:e >unlo en e l  apa-- 
tado siguiente interesa destacar 3:::/ la 

percepción d i  los age!:!es sociales q ~ c  
han pariicipado €7 e l  trazado de esia es- 
trategia en cuanto a carencias o defectos 
en e l  actual sistema de prevención Mu-  
chos dc ellos se hiin !do scwunando  en 

los úi;imos años, tanio mediante modi l i -  
caciones y ampliaciones de la normativa 
como por iniciativa de k s  empresas que 
-sin salirse delmarcolegal-  hanajustado 
y adr-cciado e l  s i s t ~ i ~ i a  a sus par l ic~i tares 
necesirlsdes y c~irar icr íst icas.  i n t r c  los  
principales desarro(los y reaj;rs!es de la 
nwmai iva  cabe d c s t a ~ a r  el  R . 0  :527/97 
que estabiece e i  PIan de Seq:;ridad y 5a- 
lud para La construcción; la ya rnencio- 
nada Ley 5412003 de refor ina de l  marco 
normativo de la prevención y que obliga 
a las empresas a disponer de u n  Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales. e l  
?.D. '171/?006 i?;: i?l qup se dc;urrolla lo 
ya previsku en e l  31 tícuiv 2L cc IU Ley de 
Prevención respecto a La coordinación de 
actividades empresariales cuando con- 
curren en un m ismo  centro de trabsjo 
dos o müs  empresas. y el R.D. bObR3116 
de r.iiodi'ic~~~ciurics ,ii R q l a m e n t o  de ios 
S e r w o s  de P reve~c i cn  oe l  que pasare- 
m o s  a ocuparnos a continuación. 

Como progresos originados er! i a  pro- 
pia iniciativa de Las m p r - e r a s  hay que 



señalar fundamentalmente la tendencia 
creciente a dotarse de servicios de pre- 
vencion propios, la de adoptar la fórmub 
de servicio de prevención propio manco- 
munado y. sobre todo, La de complemen- 
tar con trabajadores designados la activi- 
dao preventiva que se concierta a Servicios 
de Prevención Ajenos. en conlraste con la 
reacción inicial a la aparición de la Ley de 
Prevención, en la que la mayoría de Las 
empresas que no venían reglamentaria- 
menle obligadas a constituir servicio de 
prevención propio prefirieron externalizar 
por completo esta lunción; no cabe duda 
de que en lo que a integracibn de ta pre- 
vención se refiere y a solidez de la cultura 
preventiva de ta propia empresa. la opcion 
de contar con un mínimo de medios pm- 
pios es mejor que la de dejar (a totalidad 
de la actividad preventiva especializada a 
cargo de un servicio ajeno. 

4. Loa subsistemwj de 
prevencidn y la mbdlficación 
del reglamento 

La cultura preventiva se encarna en 
un saber cómo organizase y caber qué 
hacer en materia de prevención. Cuan- 
do se trata de una cultura sólida y bien 
articulada la organización del sistema de 
prevencion se conforma en tres subsis- 
temas: 

- Subsistema legal 
- Subsistema tknico y 
- Subsistema social 

El subsistema legal proporciona e l  
marca de la actividad prevenliva y cada 
empresa encuentra su particular mane- 
ra de adecuarse a dicho marco y ajustar- 
lo a su propia idiosincrasia. 

El subsistema técnico está compuesto 
por los conocimientos científicos y recur- 
sos tbcnicos que la adividad, sector y di- 
mensiones de la empresa requiera para 
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garantizar e l  mixirno de salubridad y se- 
guridad en sus procesos pmducl~vos. 

Es fundamentalmente en e l  sub- 
sistema social donde se pone a prueba 
La solidez de la cultura preventiva de La 
empresa y donde cuaja la Lan deseada 
integración de La prevención. Porque el 
subsistema social esta compuesto por 
la trama de las relaciones laborales de 
la empresa. por las interacciones entre 
todos sus miembros que permiten o no 
que las actividades especializadas lleva- 
das a cabo desde I subsistema tecnico 
se transforme d@ en auténticos pmcedi- 
mientos y actitudes de trabajo seguras. 
Ei grsifico 1 permite visualizar esa dina- 
mica: 

En esle gráfico he hecho una espe- 
cial utilización del color, partiendo de un 
rojo. que simboliza La actividad fabril de 
la empresa; el  subsistema legal (ama- 
riltoo) impregna a Los otros dos subsiste- 
mas dando por resultado un ocre para e l  
subsistema técnico y un naranja intensa 
para el social; quiero de este modo su- 
gerir que sí las direcciones de las flechas 
se cumplen. la actividad en la empresa 
continúa siendo intensa pero saludable 
y segura. Asi, mediante tal recurso cro- 
mático iniento a la vez representar la efi- 
cacia de la prevención cuando se asienta 
en una cultura preventiva sólida y contra- 
rrestar tas posturas que ponen en duda 
ta( eficacia 
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No cabe duda de que para ser consi- 
derada eficaz la prevencion debe cumplir 
unas condiciones en sus resultados: 

Debe arrojar mejora visible en las 
condiciones de trabajo. 
Debe arrojar incremento de la fiabi- 
lidad de procesos de fabricacionl 
servucción. 
Debe ser sostenibk leconómicamen- 
te posible). 

Debe poseer la calidad técnica ade- 
cuada. 
Debe aprovechar e l  potencial de cono- 
cimiento de los trabajadores [comulta 
y participaciónl. 
Debe generar nuevos conocimientos 
[incorporar e incorporarse a la cultu- 
ral. 
Debe reducir la accidentabilidad y La 
patologia laboral. 

La consecución de estos resultados 
se toma inviabte si La articulación de la 
cultura preventiva es endebte en e l  siste- 
ma social de La empresa. El lector intere- 
sado en profundizar en estos requisitos 
puede consultar la pubLicaciÓn de Mutua 
Universai. de diciembre de 2005. titulada 
"Prevención integrada-Prevenciin ef i -  
caz": en e( presente articulo estan enu- 
merados con el sólo propócito de hacer 
patente e l  peso que dicho subsistema 
tiene en la eficacia final de la preven- 

ción. 

Asi también. y volviendo ahora sobre 
la eslrategia española. los items que he 
reseñado como -focos de acción en la 
empresa" adquieren -a la luz de los sub*- 
cisternas de prevención- todo e l  signifi- 
cado que tienen en dicha estrategia: 

Gestión estratégica 
GestiQn operativa 
Actividades especializadas e integra- 
das 
Formacibn 
Acceso fácil al  conocimiento y a me- 
dios seguros 
Innovación 

Estos focos de acción comprometen a 

los tres subsistemas de prevención. 

En el mismo sentido, todo hace pen- 
sar que la reciente modificación del Re- 
glamento de los Servicios de PrevenciOn. 
proviniendo del subsistema legal. tendra 
efectos dinamizadores en los subsiste- 



mas sociales de los que las empresas 
disponen para llevar a cabo l a  preven- 
ción. E l  Real Decreto áO¿/2006 clarifica y 
define cuestiones que quedaban libradas 
a interpretación en el 39/1997 y enlatita 
otras de suma importancia en la consoli- 
dación de una cultura preventiva: 

b - Refuerza la obligación de la integra- 
ción de la actividad preventiva. 

- Define y concreta el contenido del 
Plan de Prevención de Riesgos Labo- 
rabs. 

- Especifica la necesidad de consulta 
a los trabajadores sobre los criterios 
para seleccionar un SeMcio de Pre- 
vención Ajeno. 

- Compromete a bs Servicios de Pre- 
venci6n Ajenos en la integración de la 
prevencidn en la empresa y en la wío- 
raci6n de la eficacia de dicha integra- 
ción. 

- Define la necesidad de recursos pre- 
ventivos conectandbb directamente 
con la evaluación de riesgos y con ta 
planificación de la actividad prevenii- 
va. 

- Define el contenido de las audilorias 
externas y el de sus informes. 

- Fija en los doce meses posteriores 
a la planilicacion preventiva e l  Limite 
para la realización de la primera audi- 
toría externa. 

- Establece una periodicidad de cuatro 
arios para la frecuencia de las audito- 
rias y de dos cuando se trata de em- 
presas que realizan actividades del 
Anexo 1 .  

- Iniroduce l a  posibilidad de auditorfas 
voluntarias y estabtece las obtigato- 
rias para toda empresa que realice 
con medios propios la totalidad o par- 
te de su actividad preventiva 

Si observamos [a siguiente repre- 
sentación gráfica de la totalidad de ta 
gestión de la prevención en una empre- 
sa (Gráfico 2. pág. siguiente]: resulta 
evidente cuáles son los engranajes que 

el R.D. 60ú/2006 refuerza y lubrica a La 
vez en este funcionamiento global: en la 
rueda de la gestión operativa los Medios 
y Recursos quedan armonizados con la 
Planificación Anual de la Actuación Pre- 
ventiva. y en la de la gestión estratégica 
La Auditoria encaja mucho mejor que an- 
tes con la OrganizaciDn Preventiva y con 
e l  Plan de Prevención. Sin embargo. Lo 
más destacable a l  respecto es la intro- 
ducci6n de La posibilidad de la auditon2 
como instrumento voluntario de gestión, 
puesto que La persistencia de la obliga- 
toriedad asumida económicamenle por 
la empresa y no por un organismo oficial 
-corno podria ser el  propio Instituto Na- 
cional de Seguridad e Higiene en el Tra- 
bajo- no sólo nos diferencia del resto de 
Los paises de la Unión Europea. sino que 
hace que la e-mpreca tenga que destinar 
recursos económicos -que podria dedi- 
car proact~varnente la prevención- a 
una actividad de control propia de las 
instancias públicas. 

Pero lo que no debe olvidarse es que 
aUn con estas mejoras en el marco for- 
mativo. que sin duda facilitarán la ope- 
ratividad. el destino y la eficacia de la 
prevención en cada empresa continúa ju- 

qándose fundamentalmente en el campo 
de la gestión operaiiva que -como el di- 
bujo lo sugiere- es et núcleo o meollo de 
la act~idad,  y que es ese núcleo el que 
debe impregnarse de cultura preventiva. 

5. GestasCón, dinamismo y Cam- 
bios efl la cultura 

LLegados a este punto conviene una 
breve reflexión sobre cómo se genera, 
evoluciona y cambia la cultura en una 
comunidad o en una empresa u organi- 
zación. 

La cultura es -ante todo- un producto 
histórico inherente a cualquier grupo de 
personas en acción. Esto significa. por 



una parte. que no hay comunidad fií em- 
presaalguna sin cultura y, por otra, que 
el tiempo tiene un papd fundamental en 
e l  decarmlb de b mima.  Ese mnjunto 
de leyes, conccimienlos, técnicas, etc, 
propio de cada empresa se constifqe 
en su pwticular forma de ser y de hacer. 
cosa que oturre por pn tac ión  de las 
experiencias vividas 2 la oqanizaci6n o 
empresa en cuestión. M, cuando suqe 
una nueva tecnolagia -Los ejemplos más 
retientec son La informática y las i nnm-  
ciones en tetecamunicacionec-, una em- 
presa no tiene ninguna ewfiencia, y por 
Lo tanto ninguna cultura en el uso de la 
misma; con el paso del tiempo y sobre la 
hase de sutesivds ensayos y ermres, M 

consolidando sus propios conocimientos. 
habilidades y coctumbres como usuaria 
de esa nueva tecnologfa hasta Negar. en 
muchos casos. a producirsu propia nor- 
mativa de usuaria. Ninguna aqanizaci8n 
importa' los conoccmientos o la tecno- 

logía tal y cómo Le son ofrecidos pPr el 
mercado que Los provee. sino que idas 
los ajustan. adaptan e inctuso modifican 
e innovan. segun b experiencia que van 
teniendo can ellos y segh 1% experien- 
cias anteriwes de toda su historia vital 
como empresa. 

De Lo anterior se desprende también 
que en tos e lmentas  de la cuh-a de 
toda empresa hay una parte "tomada de 

fuera" Idel mercado a de b comunidad 
a la que pertenece) y otra auiogestada 
o producida internamente; también po- 
dríamos decir una parte heredada y otra 
de eutogenetads. En Espaiia no encon- 
traremos -en principio- nlngiina ernpre- 
sa tuyas politicas iabo&s infrinjan e l  
Estatuto de los Trabajadores: pera tam- 
poco encontraremos ninguna que Iimite 
su polirica de personal a la pura aplica- 
ción de dicho ktatuto; éste Último -en 
cuanto a forma de hacer con Los traba- 
jadores- forma parte de la cultura que la 
empresa ahsdrbe o hereda de la mrnuni- 
dad o pais a l  que pertenece. en tanto que 
su politico de personal es el resultado 
historico de la experiencia vivida por ella 
misma en ese marco. Lo mismo ocuw 
con las LecnoLogias y conocimientos de 
los distintos sectores industriales; tbdas 
Las empresas de automoci6n compar- 
ten una base tecnal6gica heredada de la 
ciencia y la ingeniería de su entorno, pero 
cada una de ellas pasee su tecnologia y 
su5 productos diferenciados 

EL proceso que acabamos de descri- 
bir no tiene principio ni fin; solo pode- 
mos acotarlo a los Fines de estudio o de 
operatividady así decir que ta cuítura de 
una empresa comienza a gestarse en el 
momento que esta se funda -despre- 
ciando todo Lo que inicia(ment8 toma 
del entorno, que son capas y capas de 

historia y conocimientos- y que termina 
de formarse en el momento en e l  que la 
empresa cierra. 

Todo esto otorga a la cultura en gene- 
ral y a La cultura prevencionista en par- 
ticular, tres características fundamenta- 
les para todos los que nos inleresamos 
en este tema: 

- Es dinámica. 
- Es de modificación lenta. 
- No puede modificarse solo desde fue- 

ra. 

El  ~ h e r  que la cultura es din4rnica 
debe se~rv im en el campo de la pre- 
vencibn para no tomar como definitivas 
las prácticas y habitos prwencionistas de 
una empresa dada y estar atentos a las 
posibaidades de cambio: tardo de mejo- 
ra como de deterioro. Esto nos evitará ta 
falsa y desmoralizadora creencia de que 
hay empresas que nunca harán nada en 
rnaleria de prevenci6h;ad~orno l a  igual- 
mente taka y peligrosa de que una vez 
obtenido e l  funcionamiento deseado este 
se mantendrá idéntico a sí mismo. 

El carácter lento de La mdificación 
cultural proviene del peso que La histo- 
ria time en su genera~ibn: de modo si- 
milar a lo que ocurre con tas personas. 
en las que las experiencias mas Iem- 
pranas marcan su comportamiento aun 
cuando no lo determinen por completo. 
las organizaciones quedan -marcadas'. 
durante años y años por lcs eventos de 

1 $u historia inicial y por las irnprontas 
de tos que fueron sus fundadores o sus 
gerentes mas significativos: sólo asi- 
miladas a iraves del tiempo Las nuevos 
experiencias producen modificaciones 
en hábitos y creencias Así. resulta- 
ría ingenuo esperar que sectores que 
durante largos años se basaron en el 
trabajo a destajo. en La intrepidez coma 
m g o  fundamental de sus obreros o en 
la cantidad como valor supremo de ta 



producción; adopten de la noche a la 
rnatiana formas de trabajo regidas po r  
la prudencia. e l  cuidado del medio  am-  
biente o la calidaci 

Por ú l ~ i m o ,  y en estrecha relación con 
el  punto aritcr-.or. s r r  consc:criíes Ue que 
el  cambio c u b r a 1  70 puede producirse 

i sólo desde afuera: nos sera de í u m a  uti- 
lidad a la hora de aprovechar las opor- 
runidades de cairibio que brindan Las 
experiencids dc la propia empresa, tanto 
las nega\ivas como las positivas. Er! este 
sentido unas perdidas o 8aiios no espe- 
rados. una mejora de La producción ob- 
tenida por la iq lan tac i61- i  de  u n  pmce- 
O.!niento de seguridad, u n  confiicto con 
!os s g m l e s  sociales o u n  reconocimiento 
pibl ico l o g r a i ~  a raíz de una mejora de 
la calioac; p ~ e d e n  ser mucho más  efica- 
ces para prcvocar :.a ínodificac!on auien- 
iica de l a  culrura prevencionista de un-; 
Eniprcsa que la scla presión de La leyis- 
iriciori o la i r ans rn ! sh i  de una dccirina 
de prevencion. 

S. Las mutuas de accidentes de 
trabajo como agentes de cambio 
cultural 

Aceptado e l  hecho de que la cultura 
da i ina enpresa u organizacibn no pue- 
d e  ser modificada sÓLo desde fuera. cabe 
!arn$ieri decir que e:? loco proceso de 
gestacibn y cari\bio cu!tiir,?i i n t ~ w i c n c r i  
etementos externos que actúan como lo 
h a c w  las enzimas en !os procesos bioló- 
giccs: catalizando y facilitando el camba.  
Esios elen-ientcs se conzcen r o n  e! nom-  
br-e de 'agentes c;e cambio" 

l i c  reservado este Último apartado 
para destoca: e l  papel qi ie ;as Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Proiesionaks tienen como ageri:es de 
cambio en La cultura prevewonis ta  de 
l a s  empresas a ~ L l a s  asociadñs Se trata 
l e  cna posición m ~ i l e g i a d a  para cum-  

pl i r  con esa función: de una colocaci8n 
estratégica 

La ventaja que las Mutuas tienen a l  
respecto. cn relücior! cor! otras instit i icio- 
nes y organizaciones que también cum-  
plen con la íunci4n de agentes dc cambio 
cuI tural  en este ámbito. proviene íunda- 
mentalmente de dos circuns:anci.;c,: 

- E l  hecho de tener con sus eniprcsas 
un vínculo de asociació-. lo cua: irn- 

plica que aún conservaviuse exter- 
nas a La ernpresa..manlienen con esta 
una inter-acción constante. 

- La rnater ia y razón de esa asociacion. 

que no es otra qut. los acciden:cs c k  
trabajo y las enferrnedaacs protesio- 
nakes. a la cual se ha aiiadido en tos 
Últimns annc La gescihn de Ia enfer- 
rnedsc; común 

Es evidente que no puede haber 
cuestiones mas l igadas a La prevención 
de riesgos Laborales. Por  otra parte. y a 
pesar de que las Mutuas ya no  pueden 
actuar directamente como Servicio de 
Prevención Ajeno dc si is empresas aso- 
ciadas. conservan en e l  marco del Plan 
Genera! de Actividades Preventivas de la 
Seyurrdad Social !a a: i tnr i ia i ihn y dis- 
-po.!i;iiidad para llevar a cabo una serie 
de actoacioi1es prevcnrivas er? materia 
de ucesoramienio. divulgacibn y t rans 
misión de  nuevos conocimientos; n y  
en especiüi a las  pequenas y medianas 
empresas y a las empresas y sectores 
cuy? s:niestra{idad supera L35 cous es- 
peradas. 

Por- la rnateria m:sma de l a  que se 
o c u p d ~ .  tas Mutuas poseen y procesan 
va!iosísima infcrmacinri -desde el pvnto 
de vista de la prevención- sobre los in- 
dices de cir~icstralrda6, !u patoloqia iabo- 
ral. las causas y ripos de accidentes y Id 

evoliicibn histórica de t u d ~ j  esto3 i tems 
de cada una de sus ernprpsdá asociadas. 

Dicha iriforri.a:16n. corr-ecia y oportuna- 
mente t r a x m i t i d a ,  r u ~ p l e  ?or si r:;isma 
una lztmr de asesorainieritg ines;imable 
para la empresa a La hora de tomar  de- 
cisicries y de intraducir. c~rnt; ios er. su 
política y organización preventivas. 

Wadie ignora además que las Mu- 
tuas son las si-gariizaciont?s espanolas 
qiic mas conocirnierilos y experiencia 
d ~ u r n u h d a  :icricri e n  prcverició-i de r :cs- 
90s laborales. que m a s  diversidad de 
seclores de producción y st.r~!ci95 hari 
atendido a l  respecto. y que la mayoría de 
t?:ias poseen desde hace o6os potentes 
equipos de Investigación y Desarrollo en 
!a rna i~ i - i a .  

Pero quizás lo que da a las Mutuas 
mi-, ~ n e r g í a  y po!enciz como agentes de 
cambto de la cult i ira prcvenciori!sra r k  
sus einurcsas asociadas es ei buclc de 
coin.;idencia de objetivos que se pffidu- 
ce entre estas entidades y Las empresas; 
~ u e s t o  que la reducción de la sini-.stra- 
Lidad es -además de cometido sociat y 
moral-  uno de Los principales objetivos 
económicus de las Mutua.; En efecto: u n  
resuliado de geslión posi t~vo es impres- 
cindible para la continuiciad de una Mu-  
tua y esio pasa. sin duea. pni- mar i rmer  
uria siiiiestia!idad lo m+ baja posible 
rnedmrite actividades de prrvericion. A su 
vez, toda e r y r e s a  quc descr. g d r x ~ t i z a r  
La fiabilidad de sus procesos pmduct i -  
vos asegurándose así l a  productividad 
prevista, encontrara e n  La reducción de 
l a  siniestralidad y en Iü mejora de las 
cond!cioncs de trabajo uno de los princi- 
pales puntales de la fiabilidad de dichos 
procesos. Esta coincidencia de ob!etivos 
es claramei>te un motor que 11-npuisa 
la cotaboracion de empresa y Mutua en 
materia cie prevención 

Por ú l t imo -pero no menos irnpor- 
tante- se trata de entidades que no  solo 
I ien?n voz eri (35 ~ O T O S  tecni~oc, y cieliti- 
ficos de p-evericion. s imo también en los 



- '@~Wos y económicos en las que se de- 
$.aten cuestiones tales c o m  el sicierna 
.&e "bonus malus- y otras t a n t ~ ~ d a s  
$e soparte y apoyo a las empresas para 
mejorar la impimlao6n de sus prácticas - preventivas. 

Si hen es cierto que las Mutuas no 
pueden por sí solas cambiar La cultura 
pwncibriista de Las empresas; tambih 
(O e5 que -haciendo un buen uso del po- 
tencial qw acabamos de describir- son 
eI agente de cambio por excelenc!a en 

este trabajoso proceso de construir una 
cultura empresarial que incorpore la 1 p-nc3n mrno uno m06 de los  lores 
productivos, econ6micoc y adrninistra- 
tivos entre Los que se juega el destino y 
wpervnfencia de cmkquier empresa. 
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