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INTRODUCCION. 1 

Me ha correspondido hablarles sobre alidad y Seguridad, 

temas ambos sobre los que he t nido que trabajar 

ampliamente a lo largo de mi vida pro f esional. 

En ambos casos he tenido que an lizar criterios y 

tendencias, ver experiencias de unos y otros, y definir 

estrategias, siempre desde una preocu ación institucional 

por la eficacia social de nuestras ctividades en esas 

Con el área de Prevención de ~iesgod 

vinculación comienza a finales de los 

empezaron las actividades de seguridad 

entonces denominada MAPFRE Mutua Patronal 

Trabajo. Con el resto de las áreas 

denominamos Seguridad Integral, mis 

con el inicio de las actividades de 

año 1975, actividades que, como 

conocen, se han ido extendiendo 

entonces, tanto en España como en 

áreas. 

Profesionales, mi 

años 60, cuando 

en el Trabajo de la 

de Accidentes de 

de lo que hoy 

contactos comienzan 

Fundación MAPFRE en el 

vdes . perfectamente 

ampliamente desde 

Ibe~oamérica. 

De una u otra forma, la Calidad y 1 

han sido objetivos permanentes dent~ 

en el ámbito de la gestión del 

Ejemplo de ello podría ser nuestro t 

los años 70, ael "Concepto integral 

riesgo profesional", que pla~ 

trabajadores y empresas, más allá 

exigidos por la Normativa a las Enti 

accidentes de trabajo y, desde 11 

habitualmente prestados en el sectoi 

La C?lidad e:.tá recogida de forma 

documant2 de Cv-ltura de Empresa que 

' mejora del servicio 

de nuestra actuación 

riesgo profesional. 

quema, a principio de 

del tratamiento del 

eaba servicios a 

e los estrictamente 

ades Aseguradoras de 

go, alejado de los 

elevante en nuestro 

ndica textualmente en 



su punto 8: 

"El objetivo bdsico de FREMAP Mutt 

Trabajo es la calidad como expresión 

de nuestra Entidad, que se traduce cc 

trabajo bien hecho, y cuyo fin 

satisfacción del usuario de nuestros 

En nuestra línea de definir anualn 

(como pueden ser la comunicación, la 

calidad fué establecida como objeti 

1990, habiéndose avanzado en el pla 

durante los años 1990 y 1991. Nuest~ 

la calidad se involucra también d~ 

mejora de gestión, en el que estamos 

1993, que denominamos "Gestión por 

que, entre otros aspectos, modif 

tradicional de las Entidades Asegurad 

Les adelanto, a continuación, el esqu 

en la que analizaré los siguientes as 

- Evolución y tendencias en el conce 

- Evolución y tendencias en el concf 

- La seguridad dentro del esquema 

calidad. 

A lo largo de mi intervención, 

manifiesto la semejanza de los prob 

calidad, el paralelismo entre las S 

organizativos que, en el ámbito de 1 

para unos y otros, y la fuerte incid 

de seguridad en los programas de cal 

1 de Accidentes de 

ndxima de la cultura 

1 estilo propio en un 

íltimo es la plena 

3erviciosU. 

?nte unos objetivos 

eormación, etc. ) , la 

lo institucional en 

1 de Calidad Total 

deseo de mejora de 

itro de un plan de 

?mbarcados en el año 

:ultura de empresa" 

ica la estructura 

>ras. 

?ma de mi exposición, 

iectos : 

)to "calidad" 

~ t o  "seguridad". 

de gestión de la 

pretendo dejar de 

emas de seguridad y 

lluciones y esquemas 

empresa, se plantean 

ncia de los aspectos 

dad. 



En otro sentido, las acciones de m 

también afectan a la segurida 

convirtiéndose en instrumentos que m 

las acciones preventivas. 

1. EVOLUCION Y TENDENCIAS EN EL CONC 

En una situación económica como la a 

gran parte las barreras del Mercado 

sin duda, grandes incertidumbres. 

factor sobre el que podemos hacer pr 

equivocarnos: la calidad será cada 

Esto la convierte en un factor es 

magnitud que condiciona ya, y condi 

la gestión de las empresas. La cal 

factores clave para la competitivida 

Sin embargo, el concepto de calida 

últimos años, pasando de lo que podr 

de Control de Calidad", hacia nuevo 

nos llevan al concepto de "Calidad T 

En las transparencias n-a y 2b, y 

Pedro Larrea, resumimos aigunos 

enfoque : 

1. Paso del ccacepto "control 

"ejecución de la calidad". Más 

 pieza^ que no sirven, función 

Departamento extraño al proces 

fabrj-car la calidad. 

2. El nivel de calidad siempre es 

tratz, de un proceso continuo. 

ora de la calidad 

en la empresa, 

oran la eficacia de 

TO DE "CALIDAD". 

ual, y levantadas en 

ico Europeo existen, 

in embargo, hay un 

isiones sin temor a 

ez más importante. 

atégico de primera 

onará en el futuro, 

ad será uno de los 

de las mismas. 

ha variado en los 

mos llamar "Escuela 

planteamientos que 

al". 

guiendo al profesor 

estos cambios de 

calidad" al de 

11á de rechazar las 

r otro lado de un 

hay que conseguir 

perfeccionable. Se 



3. La 

proceso. 

4. El objeto de la gestión de la calidad era la calidad 

del- producto fintil. Hoy, la es un concepto 

enormemente amplio, que abarc de toda la 

empresa, a todos sus Departame 

5. El objetivo clásico de la que era el 

cumplimiento de determinadas se ve 

claramente ampliado con otro á 

como probabilidades de 

formación de usuarios, 

6. El ámbito de la calidad ha asado de una calidad 

técnica o calidad física, a un concepto más amplio en 

el que está incluído la perce ción que los clientes 

tienen sobre la actitud del p oducto para satisfacer 

sus necesidades. 

7. En algunos casos, el antiguo enfoque era demasiado 

formalista (más que la calida intrínseca, llegaba a 

preocupar el cumplimiento de d terminados estándares). 

9 y 10. La calidad está clarament predeterminada por el 

cliente. El cliente a conside ar ya no es un cliente 

medio, sino para cada caso e segmento de clientes 

8. Se pasa de un enfoque negativo 

el problema, no superar costos 

enfoque más positivo de la 

como arma competitiva, que 

estrategia de la empresa. 

(evitar fallos, vencer 

para la empresa), a un 

calidad como oportunidad, 

forma parte de la 



hacia el que va orientada nuestra $strategia. 

11. El análisis de la rentabilidad est en los 

costos. Con el enfoque positivo, la calidad también 

toma en consideración los posibles 

12. La calidad pasa de ser gestionada y dirigida por los 

inspectores; a 'ser. funciÓnr~de .toda la plantilla. 

13. La calidad deja de ser tema de un Departamento 

especializado, y afecta a diferen es Departamentos. 

14. La plantilla involucrada en el te de calidad deja de 

ser solo la correspondiente al t manual, y se 
incorporan la totalidad de los tr intelectuales. 

15. El estilo directivo pasa a otros squemas de tipo más 

participativo (como lo fueron los círculos de 

calidad). Estos programas lle an el mensaje de 

calidad a todos los rincones de 1 

Toda esta evolución desde los primitivos del 

control de calidad, son de un 

convencimiento de que la herramienta 

estratégica de primer orden y que preciso situarla 

mucho más allá de las de 

los productos porque, 

totalidad de la empresa. 

De forma resumida, y aunque sea repe4ir algunos C O ~ C ~ ~ ~ O S ,  

los aspectos básicos de la "ca: 

(transparencia n") : 

* La calidad total abarca todas : 
empresa. 

ldad total", serían 

is actividades de la 



* Es responsabilidad y compromiso e cada uno de los 4 
integrantes de la empresa, sea cu 1 sea su puesto de 

trabajo. 

* Cada persona es proveedor y client , interno o externo, 

de otras personas. 

* La calidad total pone énfasis e la prevención de 

defectos, frente al criterio clá ico de detectar y 

corregir. 

* Frente a actitudes personalistas la calidad total 

busca la participación y el c mpromiso de todos, 

teniendo como objetivo también la atisfacción de todas 

las personas de la empresa con su 

En nuestro caso, insistimos mucho en la idea que creemos 

importante de que todos formamos part del eslabón de una 

cadena (ver transparencia nQ 4), en 1 que somos a la vez 

proveedores y clientes. 

Definir "seguridad" no es un lema sencillo. El 

término de seguridad, como el de d. son o pueden ser 

tan amplios que llegan a lo cierto es que 

a nivel empresa estamos amplieci6n 59 

objetivos en e s t e  &ea, de nuevos 

riesgos, por nuevas demandas sociale , o por enfoques cada i vez más amplios. 

Al igual que en la calidad, hemos p 

muy estrecho, como podría ser la Seg 

nacida en la práctica en nuestro pa 

1900, a concepciones mucho más ampl 

.sado de un conceprc> 

!ridad en el Trabajo, 

S con la LE:( Dato de 

as, tal co1r.s la que 



venimos denominando "Seguridad Integ 1". 1 
Desde la óptica de protección del ajador, y en cuanto 

al contenido (transparencia S ) ,  pasado de las 

técnicas tradicionales clásicas: en el trabajo 

e higiene industrial, que que podíamos 

denominar patología específica ofesional, a los 

conceptos. de "condiciones de de vida., 

en el trabajo", incorporando 

trabajo a las aptitudes 

consecuencias negativas 

las tareas, etc. 

El tema es mucho más concreto que meros planteamientos 

filosóficos, y así, la Directiva CE de 12 de junio 

de 1981, conocida como Directiva de Seguridad, cita 

como obligaciones generales de empresarios la de 

"adaptar el trabajo a la persona, en lo que 

respecta a la concepción de los a la 

elección de los equipos de trabajo 

trabajo y producción, con miras, en : 
el trabajo monónotono y repetitivi 

efectos de los mismos en la salud". 

También el proyecto de Prevención de 

destino incierto en estos momentos), 

objetivos de la ley las "patologías 1 

por los esfuerzos repetitivos o con 

mentales, realizados en el ejercicio 

Todo lo anterior ha de traducirse e: 

Ergonomia (como saben, metodología I 

objetivo es la adaptación de la téc. 

hombre). En los nuevos enfoques 

luego, la reducción de acciden 

profesionales, pero también mayor cl 

& a los m4todos de 

articular, a atenuar 

, y a reducir los 

~iesgos Laborales (de 

incluye dentro de los 

ausadas o potenciadas 
inuados, físicos o 

del trabajo". 

el desarrollo de la 

ultidisciplinar cuyo 

ica y las tareas al 

se contempla, desde 

es y enfermedades 

nfort en los puestos 



de trabajo, el crecimiento en el con enido de los mismos 

y, en definitiva, la satisfacción en 

También ha cambiado, como ya les hjbia adelantado, el 
enfoque en las técnicas de lucha más clásicas contra los 

riesgos profesionales, como es el S guro de Accidentes 

(transparencia no 6). 1 
Desde un enfoque meramente indemniza orio, las Entidades 

Aseguradoras de Accidentes de Traba o, en España y en 

algunos otros paises, han ido evo ucionando hacia un 

concepto integral del accidente de tr bajo, del que ya les 

han hablado en el curso, y que repre enta "la aplicación 

coordinada de tdcnicas preventi as, asistenciales, 1 rehabilitadoras, reparadoras y rec peradoras, para la 

lucha contra los riesgos profesionale y sus consecuencias 

físicas, psíquicas, humanas, sociales y econórni~as'~. 

También merece la pena hacer referen ia a otros enfoques 

totalizadores que plantean una visió de conjunto de los 

riesgos, y de su tratamiento dentro d la estrategia de la 

empresa. Puede recordarse, entre el1 S, el Control Total 

de PBrdidas (transparencia no 7), con epto que aún cuando 

no caló excesivamente en España, rep esentaba una visión 

amplia de los riesgos, añadiendo a los laborales los 

derivados de daños materiales, daño 1 por contaminación 

ambiental, seguridad del producto, e&. 

Dentro del ámbito de los s vinculados con la 

función aseguradora (transparencia a ) ,  se ha propusto 

un enfoque más amplio como es la 

Riesgos que, referida al conjunto 

(aquellos que solo pueden producir 

la prevención y el aseguramiento a t 

identificación, evaluación y contr 

transferencia al seguro de las cons 

propia Gerencia de 

de "riesgos puros" 

érdidas), contemplan 

avés de las fases de 

1 de riesgos, y la 

cuencias de aquellos 



Dentro de este esquema de del contenido del 

concepto "seguridad", arles algo sobre el 

concepto de entro de Fundación 

MAPFRE. de 1986, con la 

eflexión, trabajo y 

de elaborar los 

generales que, 

facilitasen el 

en nuestros 

sus formas. 

que se estime conveniente o necesario 

En aquella declaración, se definí la seguridad como 

"tendencia natural del hombre hacia de los 

niveles de incertidumbre en dos vert 

asumir directamente. 

a) en la consecución de sus objetivo , y 
b) en la evitación de los hechos o enámenos que estima 

negativos para el mismo, es decir, d 1 los riesgos. 
Obviamente, objetivos y riesgos n ser muy diferentes, 

e incluso contrapuestos, perspectiva 

individual, pero en todo de ellos 

que la colectividad 

común" . 

El bienestar del hombre y el bien c mún eran, pues, los 

primeros elementos delimitadores de concepto denominado 

"seguridad integral", en el que incl íamos (transparencia 

a) la prevención de riesgos y 

msteriales, 

t; ia luch?. contra sus consecuencia 

c: la pro~ación directa de los 

1 anos personales o 

b negativas, y bjetivos del hombre 



(considerado como ciudadano y como 

empresa y a nivel social. 

Este enfoque, ciertamente extensivt 

enfoque más positivo y una posición 

trataba solo de luchar contra e. 

determinado bien social, sino 

promoctonarlo, pero "tomando adema6 i 

posible influencia de cada medida coni 

de los objetivos". 

Esta era, quizá, la principal venti 

integral de la seguridad. Se poni 

interrelacion entre los diversos : 

xabajador) , a nivel 

representaba un 

nás activa. No se 

deterioro de un 

le potenciarlo y 

1 consideración, la 

:eta, sobre el resto 

ia de un concepto 

de manifiesto la 

.esgos, entre los 

propios objetivos, y entre riesgos objetivos, evitando 

la transferencia de problemas, más graves, a otras 

áreas, con las repercusiones seadas sobre otros 

objetivos igualmente Los objetivos a 

promover y potenciar idad en el Trabajo, 

la Calidad en el Trabajo, el Medio iente, la Seguridad 

en el Producto, y técnico y 

cultural de las empresas. 

Como ven, dentro de este concepto ¿abrían perfectamente 

los contenidos que hemos apuntado para la Gerencia de 

Riesgos, el Control Total de Pérdida:, la Ergonomia, etc. 

Cabrían la "safety" y la "security', e incluso alguna 

técnica preventiva más, no incliida dentro de las 

anteriores (como por ejemplo, Mantenimiento Preventivo). 

Como habrán podido observar, pr pugnábamos para la 

seguridad un enfoque más positivo q e la mera prevención 

de daiíos, de la misma forma que hoy se preconiza para la 

calidad un enfoque más amplio que 1 mera prevención de 

fallos. 

10 



Ello se traduce en un cambio en 

seguridad (transparencia no 10). 

Si antes se planteaba la necesidad de 

falta de la misma es algo que puec 

empresa (enfoque tradicional de 12 

sociales y económicas - costos indirec 
el anterior nivel, el enfoque que'se 1 

la calidad, es convertir a la segur 

estratégico que pueda producir result~ 

forma, competir deliberada y er 

seguridad, lo mismo que se plantea cc 

estratégicamente con calidad (superar 

defensivo de la calidad entenc 

reclamaciones"). 

-. . 

IS razones 

?guridad porque la 

perjudicar a la 

razones legales, 

)S), hoy, superado 

inyea, al igual que 

lad en un factor 

)s. Dicho de otra 

'atégicamente con 

)etir deliberada y 

el viejo aspecto 

La como "evitar 

También han evolucionado los p tagonistas de la 

seguridad. Desde un esquema, muy pa rnalista, en el . que 
el Estado establecía los niveles exi bles, y correspondía 

al empresario el total protagonismo n la organización, 

desarrollo y control de la acción pr entiva, se ha pasado 

a un esquema en el que ,los t bajadores, y sus 

representantes, intervienen en los p cesos de elaboración 

de la normativa nacional y comunita a, y en los órganos 

de control de la misma. A ni 1 empresa, están 

terminándose de configurar los derec S a la información y 

a la participación de los trabajado S en la política de 

prevención, aspezto qac, se quiera no, condiciona la 

gestión de la misma en la empresa. 

Desde el punto de vista de la organización y gestión de la 
prevención de riesgos profesionales en la empresa, hemos 

pasado de una seguridad especifjca, a un concepto 

integrado de la seguridad en la empresa, concepto este 

último que tier~e un paralelismo c1a::o con los conceptos 

que, para la ctildad, habíamos comen.:ado anteriormente. 



En virtud de este concepto de se( 

considera que: (transparencia no 11) 

* La seguridad es inseparable e 

procedimientos de trabajo, y 

* Como consecuencia de ello, las 

funciones correspondientes a 

distrihiyen-- de forma directa' en 1 

empresa, que es en definitiva 1~ 

organización del trabajo en 1 

coordinación de todos los objetivc 

Esta integración debe darse en las f 

diseño, instalación y operación. En c 

seguridad específica, y en la práctic 

se asignaba a un Departamento (el c 

mando y los medios a otros Departame 

los resultados no podían ser demasiac 

Los principios que se manejan par; 

integración de la seguridad en la 

absoluto, diferentes de los que plant 

consecución de la calidad total. Se 

como más importantes, los siguientes: 

* la integración de las cuestiones 

actividades productivas, 

* la importancia de un servicio i 

interno, 

* la necesidad de que cada miembro 

lleve a cabo actividades de prev 

zona o área de la que es responsak 

* la necesidad de un programa co 

periódicos para una continua adap 

* la participación de los trabajado 

* y, por último, la importancia 

12 

ridad integrada se 

intrínseca de los 

responsabilidades y 

la seguridad, S e 

organización de la 

responsable de la 

misma, y de la 

ses de concepción, 

viejo estilo de la 

, la responsabilidad 
Seguridad), y el 

tos, y naturalmente 

buenos. 

hacer efectiva la 

mpresa no son, en 

ábamos antes para la 

an venido indicando, 

e seguridad en las 

esor de Prevención 

la línea jerárquica 

nción dentro de la 

e, 
rente con informes 

zión, 

S, 

aue se da a las 



actividades formativas en todos lo niveles jerárquicos 

y a todo el personal de la empresa 1 
Con esto termino las reflexiones d tipo general que 

quería plantearles en relación a 1 evolución en los 

últimos años, de los conceptos de Ca idad y Seguridad en 

la empresa. 1 
Quizá convenga resaltar las similitu es en la evolución, 

plantedndose para ambas unos contenid s más amplios, bajo 

unos esquemas de organización, gestió y desarrollo mucho 

más imbricados a todos los niveles de tro de la empresa. 

Para ambas se plantea un enfoque más positivo, pastlndose 

de la mera detección de fallos, o pr vención de daños, a 

ser consideradas seguridad y cal dad como factores 

estrategicos de la empresa. 

Por otro lado, calidad y d no son términos 

independientes, como elante. Creo no es 

posible la ni la calidad sin 

seguridad. 

Pretendo analizar en este apartado, e ina forma resumida, 

aquellos aspectos más importantes de 1 la seguridad que son, 

3. LA SEGURIDAD DENTRO DEL ESQUEMA 

CALIDAD. 

o debieran ser, contemplados en cad: 

fases o áreas incluídas en los progi 

DE GESTION DE LA 

Dada la cantidad de literatura, no 

que en relación a estos últimos el 

útil tomar como referencia les que 
las Normas UNE, que se coziespc 

una de las diferentes 

mas de calidad. 

siempre concordante, 

ste, me ha parecido 
. , lguran de£ inidos en 

iden con las normas 



europeas (EN) e internacionales (IS 

Aseguramiento de la Calidad. 

En la transparencia no 12  pueden ve 

entre unas y otras. 

La UNE 66900 establece las directri 

seYeccTón y' utilización del grupo- de 

La Norma 66901  es el modelo para el 

calidad en el diseño, desarrollo, pr 

y servicio post-venta. La 66902 es 

producción e instalación. 

(La UNE 66903 se utiliza como modelo 

de la calidad, sólo en la inspecci 

finales. ) 

Tomaremos como referencia en nuest 

66904, que recoge los elementos de u 

ge8ti6n de calidad. Una vez que 1 

norma estuvieran aplicados en una em 

la norma 66901, la 66902 o la 6690 

aspectos en los que se quiera poner 

Estas normas no son tres niveles 

viceversa, sino que cada modelo 

Calidad" será único para cada empr 

actividad que desarrolla para el 

suministrado. 

Podríamos exigir, contractualmente, 

la norma UNE 66901, si la conformid 

específicos debe ser asegurada p 

durante varias etapas, que pueden 

desarrollo, la producción, la in 

, sobre el tema de 

las correspondencias 

S generales para la 

ormas de calidad? 

seguramiento de la 

ucción, instalación 

n modelo solo para 

ara el aseguramiento 

y en los ensayos 

análisis, la UNE 

sistema genérico de 

elementos de esta 

esa, se utilizarían 

en función de los 

S énfasis. 

mayor a menor, o 

"Aseguramiento de 

a en función de la 

roducto o servicio 

modelo indicado en 

con los requisitos 

el suministrador 

incluir el diseño, 

alación y servicio 



Adjuntamos en la documentación n artículo sobre l 
"Aseguramiento de la calidad en el re istro de empresas de 

AENOR", publicada en la revista UNE t para aquellos que 

quieran ampliar información en relacibn a estas normas. 

post-venta; exigiríamos el modelo 

UNE 66902, cuando la conformidad 

especificados debe ser asegurada 

(Creo sabido que AENOR mantiene un re istro de empresas a 

las que ha certificado los sistemas e aseguramiento de 

calidad, registro que supera ya las 1 O grandes empresas). 

iidicado en la norma 

con los requisitos 

por el suministrador 

La norma UNE 66904, titulada "~estibn de la calidad y 

elementos para un sistema de calidad. Reglas generales." 

incluye un amplio índice de que resumimos en la 

transparencia no 13. Es un amplio,, que 

incluye consideraciones en enfoques y 

durante la fabricación y la instalyción, y el modelo 

66903, si la conformidad con los requ'sitos indicados debe 

ser asegurada por el suministrador únicamente en la 

inspección y ensayos finales. 
t 

contenidos de la calidad, p~ 

responsabilidades de la Direcci 

consideraciones sobre los costos de 

mercado, etc . 

Para nuestro propósito, nos vamos a 

lo que la norma recomienda en relac 

fases del denominado "bucle de la ca 

no 14), en el que como se observa 

siguientes: 

a) Estudio e investigación de mercad 

b) Proyecto, especificaciones de ir 

del producto. 

ncipioc generales, 

n de la empresa, 
1 
a calidad, calidad y 

imitar al análisis de 

ón a cada una de las 

idadv (transparencia 

S ,  se incluyen las 

enierí~ y desarrollo 



Compras. 

Desarrollo y planificación del prc 

Producción. 

Inspección, ensayo y verificación. 

Embalaje y almacenamiento. 

Venta y distribución. 

Instalación y funcionamiento. 

Asistencia técnica y mantenimientc 

Destino después de la vida útil. 

Para cada una de estas fases, la no1 

sobre los aspectos más importantes a 

el aseguramiento de la calidad, y e 

destacaremos los aspectos de segurida 

cita la propia norma, y aquellos ot 

opinión son importantes, en Función d 

cada caso aportamos. 

El análisis no puede ser, por supuest 

tenerse en cuenta, por otro lado, q 

actividad de la empresa tendrán dife~ 

los elementos a que nos vamos a refer 

3.1. Estudio e investigación de merca 

(Transparencia no 15) 

Los responsables del estudio de merc 

los primeros en establecer los requi 

para el producto o servicio. E 

determinar la necesidad de cierto F 

definir exactamente la demanda, con 

grado, cantidad, precio y tiempo 

necesario el producto o servicio; de 

que pondrá el cliente, mediante una I 

o las necesidades propias de mercado; 

requisitos del cliente de forma c l a ~  

ieso. 

a llama la atención 

.ener en cuenta para 

relación a ellos 

que, expresamente, 

os que en nuestra 

las razones que en 

, exhaustivo. Debe 

e en función de la 

nte peso cada uno de 

r. 

do, normalmente son 

itos de la calidad 

ra ello, deberán 

oducto o servicio; 

a determinación del 

que se estima es 

inir los requisitos 

visión del contrato 

comunicar todos los 

y exacta dentro de 



la empresa. 

Consecuencia del análisis de lc 

responsables del estudio de mercado 

al menos en líneas generales, la desc 

Esta descripción convierte las expec 

del cliente en un conjunto preliminar 

que se toma .,como. base para un 1 

proyecto. La información, indica la 

entre otros los requisitos indicados 

* Prestaciones (condiciones de usc 

fiabilidad) . 
* Características sensoriales (est 

olor). 

* Configuración, tamaño y disposiciC 

* Normas y reglamentos aplicables. 

* Condiciones de embalaje. 

* Aseguramiento de la calidad. 

* Verificación. 

La norma también contempla la nece: 

realimentación, recogiendo los 

comportamiento del producto, obter 

usuarios. 

Como puede verse, se citan expreso 

reglamentos aplicables entre los q u ~  

la normativa de seguridad, en particu 

del consumidor. 

Debe tenerse en cuenta que de la no1 

procedente de la Comunidad Económica 

importante procede del artículo lOOA 

dirigido a la consecución del me1 

directivas cuyo cumplimiento se cc 

requisitos, los 

.eben llevar a cabo, 

dpción del producto. 

ativas y requisitos 

de especificaciones, 

'sterior trabajo de 

orma, deberá recoger 

continuación: 

y medio ambiente, 

lo, color, sabor, 

de los elementos. 

ria información 

datos sobre e 1 

dos de clientes y 

.ente las normas y 

está claro, figura 

ar la de protección 

iativa de Seguridad 

uropea, el grupo más 

ue, como saben, está 

ado interior. Sor 

sidera necesario y 



suficiente, para la protección d~ 

protección del usuario. (Los trabajo 

los equipos y medios técnicos q 

producción). 

Las Directivas se concretan en normas 

no son obligatorias, cuando se uti 

"nivel suficiente" para el cumplimiei: 

La responsabilidad por el producto, e 

es un tema enormemente complejo. In 

Directiva 85/374/CEE de fecha 25.07.8 

agosto de 1985). trata la responsabi 

causados por productos defectuosos 

principio de que el productor será E 

daños causados por los defectos 

perjudicado deberá probar el dañc 

relación causal entre el defecto y el 

Como saben, con fechas 11 y 28 de di 

publica en el BOE la transposición a 

de las Directivas correspondientes a 

Individual y Máquinas, que constitu 

capítulo importante de productos. 

3.2. La calidad en el proyecto. (Tran 

En este aspecto, en el punto 8.2.4 

expresamente "adem&s de las necesida 

proyectista deber& tener en cue 

relativas a la seguridad, condiciones 

preceptos legales, incluyendo aquel 

poiiticn de calidad de la empresa, 

exigerites que los requisitos legales 

k;n el punto 8.4., también relativc 

L medio ambiente o 

iores son usuarios de 

ie utilizan en la 

técnicas que, aunque 

Lizan presuponen el 

:o de la'-Directiva; 

1 el marco de la CEE, 

liquemos solo que la 

5 (DOCE de fecha 4 de 

Lidad por los daños 

estableciendo el 

L responsable de los 

le1 producto, y el 

el defecto y la 

daño. 

:iembre de 1992, se 

.a normativa española 

Cquipos de Protección 

ren en sí mismas un 

, la norma indica 

les del cliente, el 

ita consideraciones 

ambientales, y otros 

.os aspectos de la 

[ue pueden ser más 

rigentes" . 

a la calidad del 



proyecto, habla de la evaluación de prestaciones, 

durabilidad, seguridad, fiabilidad y mantenibilidad, en 

las condiciones previstas de almacenamiento Y 1 funcionamiento, inspecciones para com robar que todas las 

características del proyecto se ajus en a las previstas. 

La norma habla de las condiciones de revisión del propio 

proyecto (que cree necesaria en cada na de las partes del 

mismo), indica - como necesarias la seguridad 

1 Y 
compatibilidad ambiental, así como r itera la necesidad 

del análisis del cumplimiento de los requisitos legales, 

normas nacionales e prácticas 

profesionales. 

También dentro del proyecto, y al pla tearse los elementos 

relacionados con las especificacione del producto y con 

los requisitos de servicio despues d la venta, exige el 

análisis de las características, de 1 S fallos leves y de 

la prevención contra fallos. Tmbién 1 incluye el 

etiquetado, advertencias, identifica ión e instrucciones 

de uso, al lado de facilidad de ins alación y montaje, 

condiciones de almacenamiento, caduci ad y desechabilidad. 

Asimismo, consta el an6lisis de los equisitos relativos 

al embalaje, manipulación, manteni iento y caducidad, 

elementos que se reciben o expiden. 

i 
especialmente aquellos factores de S guridad relativos a 

También contempla la norma el problema de las 

modificaciones al diseño original, c usa muchas veces de 

fallos de consecuencias graves. 

3.3. Calidad de los aprovisionarnientds. Compras. 

(Transparencia no 17) 

La norma habla de la necesidad de p 

los aprovisionamientos. El comprado 

19 

ogramar y controlar 

debe establecer con 



cada proveedor unas relaciones estre 

sistema de realimentación de datos. 

pueden mantenerse al día un programa 

de calidad, y evitar o solucionar 

discrepancia sobre calidad, haciend 

sistema debe incluir, como mínimo 

especificaciones, planos y órdenes 

de .-. proveedores cualtf icados; 

aseguramiento de la calidad; acuer 

de verificación; condiciones 

desacuerdos sobre la calidad; plan 

de entrada; y registro de dichas in 

Para cada uno de estos aspectos, pr 

para la garantía de la calidad. 

En relación al tema, las especificac 

un aspecto importante en la gesti6n 

sentido, las tendencias actual 

certificación y homologación, y 

seguridad del producto, establ 

importantes por seguridad a toda 1 

aunque en la práctica, se espera se 

establecerse más claramente 1 

responsabilidades de fabricantes y 

que se exige una garantía de segur 

diversas modalidades de certificació 

Más allá de lo que concreta la norma 

está condicionada (al igual que 

seguridad de los propios trabajadore 

determinados productos químicos p 

exigir la ficha de riesgos, y la 

(P.e. amianto), puede dar lugar 

incluso cuancc finaliza su vida útil 

is de trabajo, y un 

! esta forma, dice, 

! mejoras continuas 

>idamente cualquier 

.eferencia a que el 

requisitos de las 

compra; selección 

:uerdos "' para- - e 1 

i sobre los métodos 

'a resolver los 

para la inspección 

cciones. 

.sa los necesarios 

les de seguridad son 

I compra. En este 

en relación a 

1 normativa sobre 

!n condicionantes 

restión de compra, 

'acilitada ésta, al 

obligaciones Y 

itribuidores, a los 

.d a través de las 

a gestión de compra 

diseño), por la 

Por ejemplo, para 

.e ser aconsejable 

lización de otros 

problemas graves, 



Conviene no olvidar las responsabili 

contratante, en relación a las fa 

seguridad de contratistas y subcontra 

3.4. Calidad en la producci6n. (Trans 

Dentro de este apartado, la norma est 

la- planificación -y' contror de .la prod 

los procesos y suministros, servicio 

condiciones ambientales. 

La planificación de las operaciones 

asegurar que ésta se realiza en condi 

en el modo y secuencias especificada 

controladas incluyen las adecuadas in 

- Los materiales. 
- Los equipos de producción. 
- Los procesos y procedimientos. 
- El personal y sus equipos. 
- Las instalaciones. 
- Las condiciones ambientales. 

Las operaciones de producción deberán 

instrucciones escritas. 

Además, indica que cuando los mat 

complementarios (agua, aire, energía 

químicos, etc.) puedan afectar a la 

comprobar periódicamente sus ca 

asegurar que su efecto sobre el 

constante. 

Asimismo, cuando sean aplicables r 

sobre condiciones ambientales, por 

calidad del producto, tales como t 

ades de la empresa 

tas de medidas de 

istas. 

arencia 18) 

blece criterios para 

cción;' 'capacidad de 

complementarios y 

e producción deberá 

iones controladas, y 

. Las condiciones 

pecciones sobre: 

realizarse siguiendo 

riales o servicios 

léctrica, productos 

calidad, se deben 

acteristicas, para 

roceso se mantiene 

pisitos especiales 

fectar éstas a la 

mperatura, humedad, 



limpieza, etc., deberán estable 

aplicables para cada caracterís 

verificarlas y controlarlas adecuadam 

Es claro que todos los aspectos antes 

dirigidos a la calidad del producto, 

en el trabajo o mejora de las condici 

los -trabajadores; Pero no es menos 

esquema como el que hemos com 

procedimientos están perfectamente d 

teniendo en cuenta todas las circunst 

el desarrollo de una política de segu 

se mueve con los mismos esquemas. 

Sin perjuicio de que, como veremos má 

hace referencia expresa a la segurid 

de destacar que ya muchas empresas co 

de prevención de riesgos profesionale 

condiciones de trabajo, como un inst 

política de Calidad de la empresa. 

Alguno de los más altos directivos 

calidad internacionalmente reconoc 

siguiente forma: 

"La calidad ha de producirse directam 

trabajo, de una forma consistente, y 

estrategico a considerar es la Ergono 

si el operario dispone de cond. 

adecuadas en relación con la te 

limpieza, seguridad y fatiga, tanto p 

como por la monotonía del trabajo, 

fallo humano disminuir6 sensiblemente 

Por otro lado, un ambierro de trib 

invita a mantenerlo de este C~rma, c3 

lerse los límites 

:ica ambiental, y 

mte. 

referenciados están 

y no a la seguridad 

mes ambientales para 

cierto que, en un 

ntado, donde los 

finidos por escrito 

ncias, es más fhcil 

idad integrada, que 

adelante, la norma 

d en el trabajo, es 

sideran la política 

y de mejora de las 

,umento clave en la 

e una empresa con 

da, opina de la 

nte en el puesto de 

or ello, otro factor 

,ía. Es un hecho que 

ciones ergonómicas 

iperatura ambiente, 

r el esfuerzo físico 

la probabilidad de 

jo limpio y grato 

virtiéndose este en 



un mensaje subliminal de calidad. 

Los equipos y materiales se utilizan 

y eficiente, lo cual además de reduci 

eliminación de defectos, reducción ds 

y, en definitiva, la mejora de la ca 

En este sentido, podrfa decirse qu 

confort-,y satisfacción laboral son t 
calidad. " 

(Conferencia "La calidad en un mu 

Angel Perversi. Presidente de Genera 

3.5. Inspección, ensayo y verificacid 

En este apartado, donde se recogen lo 

actividades básicas del antiguo "Con 

norma se extiende en criterios rela 

entrada de materiales, a las insp 

proceso, a las verificaciones del 

equipos de medición, etc. Se incluy 

para equipos no conformes, a accion 

deben tomarse al ponerse de manifi 

relación a la calidad, etc. Para cua 

para las acciones pertinentes se esta 

podrian ser útiles para el tratamien 

de seguridad. Del apartado de "Ac 

destacamos que entre los criterios 

importancia y trascendencia de los pr 

la calidad, figuran aspectos tal 

producción, costos de calidad, satisf 

desde luego, seguridad. 

La inspección y ensayos son claves, 

actividades como la construcción (seg 

le forma más completa 

: costos, lleva a la 

1 material desechable 

.idad del producto. 

t seguridad, salud, 

imbi6n sinónimos de 

ido sin fronteras". 

. Motors España S.A.) 

l. (Transparencia 19) 

que podrian ser las 

:rol de Calidadw, la 

:ivos a control de 

rcciones durante el 

producto acabado, 

!n también criterios 

!S correctivas, que 

?sto incidentes con 

ido existen fallos, y 

)lecen criterios que 

:o de los incidentes 

:iones Correctivas" , 
Le evaluación de la 

)blemas que afectan a 

!S como costos de 

icción del cliente y, 

por otro lado, en 

iridad estructural). 



3.6. Fases posteriores a la fabricaci 

(Transparencia 20) 

Se contemplan en este apartado las fa 

calidad' correspondientes a Embalaj 

Venta y Distribución, Instalación 

Asistencia Técnica y Mantenimiento, 

la vida útil.: 

Para cada una de éstas, figuran indic 

los criterios de calidad, haciendm 

prevención de daños o a la segurida' 

como métodos apropiados para 

almacenamiento, marcado y etiquetado 1 

en los que la seguridad puede tener u 

como es el caso de los productos quím 

los que, como saben, existe una ampli 

En la instalacion, se indica la nece 

cada elemento las instrucciones de m, 
cualquier instalación incorrecta o fa 

la calidad, la fiabilidad, la 

prestaciones. 

Se insiste en la necesidad de facilit 

completas de uso y montaje, de pues 

manejo, de mantenimiento, así como 1 

de los concesionarios de servicios p 

comprobar que estas instrucciones so 

el usuario (mucha de la normat 

particularmente la relativa a m 

fabricante una información correcta a 

En relación al Servicio post-venta, 

establecer y dar a conocer la res: 

suministradores, distribuidores : 

es del "bucle de la 

y Almacenamiento, 

y Funcionamiento, 

Destino después de 

ciones en relación a 

referencias a la 

en aspectos tales 

a manipulación y 

e materiales, temas 

protagonismo total, 

cos peligrosos para 

normativa. 

idad de incluir con 

ntaje, para evitar 

tores que deterioren 

seguridad o las 

r las instrucciones 

a en servicio, de 

Stas de repuestos y 

st-venta. 5e debe 

comprensibles para 

va de seguridad, 

quinas, exige al 

ususrio) . 

indica que se debe 

ons+k?.iidah 9e los 

u si;í.rios, para 



garantizar que se toman rápidamhnte las acciones 

correctivas necesarias. 1 

Particularmente interesante es el partado relativo a 

informes del mercado y supervisión de producto, donde se 

indica la necesidad de establecr un sistema de l 
información sobre la prestación de sbrvicio, sistema que 

3.7. Otros aspectos de la Gestión de a Calidad. 

(Transparencia nQ2.1) 1 

debe incluir el grado con el que el 

expectativas del usuario sobre la 

características de seguridad y 

incluye la información sobre las quejas 

y modo en que se presentan los fallos, 

servir para la "revisión del proyecto', 

de acciones correctivas en el 

utilización de los productos. 

En lo relativo a eliminación del pro$ucto, o su destino 

producto"satisface las 

cal:.dad, incluyendo las 

ficbilidad. Asimismo, 

del cliente, forma 

aspectos que deben 

y para la adopción 

s.ministro o en la 

después de la vida útil del mismoJ 

conocen Vdes., pueden existir problemas 

peligrosidad especifica de determinaCos 

llevan componentes radiactivos, por 

mayor parte de los casos, se 

contaminación de aire, suelo, deteriozLo 

que deben ser contemplados también desde 

de calidad del producto, y satisfacciqn 

Personal. En el apartado 18 se desta a su progatonismo, y 1 

ciertamente, como 

vinculados a la 

equipos (los que 

ejemplo), y en la 

pkntean problemas de 

del paisaje, etc., 

una óptica global 

del consumidor. 

Aparte del análisis, necesariamente 

temas de la seguridad que pueden tener 

distintas fases del "bucle" de la 

importante, en relación a la norna 

comentando, los siguientes aspectos: 

~ápido, de aquellos 

importancia en las 

calidad, creemos 

UNE que venimos 



se establecen criterios para el 

cualificación y la motivación. 

En relación al adiestramiento, se rec 

formar al personal, y de establece 

facilite a todos los niveles dentro 

Se indica que, en especial, se debe z 

y adiestramiento-de personal -de nuevi 

que se transfiere a nuevos 

preocupación encontramos en el ar 

Directiva Marco de Seguridad). 

En cuanto al personal directivo, se C 

de que éstos comprendan los critel 

evaluar la eficiencia del sistema. 1 

gestionar calidad (o seguridad), si 

indicadores de gestión más importante 

Para operarios y mandos intermedi 

necesidad de que tengan una informa 

métodos y especialidades que se requi 

en el puesto de trabajo. Se hace re 

caso de operarios que deben estz 

certificados de su especialidad, por 

los soldadores (nosotros ampliaríamc 

punto de vista de calidad y 2 

profesionales como operadores de cal 

de alimentos, conductores de carre 

grúas, etc.). Para este tipo de pers 

la demostración de la aptitud. 

En el aspecto de la motivación, 

criterios que se han venido utilizz 

personal en seguridad, tratando 

"concienciación de la calidad", par 

posibilidad de incentivos para que 1 

inicien acciones correctivas y sugier 

idiestramiento, la 

ioce la necesidad de 

un método que lo 

2 la organización. 

mder a la selección 

.ncorporación, y 'del 

,metidos (idéntica 

:culo 12.1 de la 

;taca la importancia 

m utilizados para 

Iícilmente se pueden 

se desconocen los 

, se destaca la 

.6n completa sobre 

:en, y la seguridad 

!rencia también, al 

provistos de los 

!ndo el ejemplo de 

el tema, desde el 

luridad, a otros 

?ras, manipuladores 

.llas elevadoras y 

ial, la norma. exige 

ianeja los mismos 

Lo para motivar al 

le conseguir una 

lo que incluye la 

; mismos empleadcs 

i nuevos métodos. 



Seguridad y responsabilidad legal de ivada del producto 

(apartado 19). Sin perjuicio de que 1 tema de seguridad 

esté contemplado insistentemente, co o hemos podido ver, 

en diferentes apartados de la nor a, se incluye uno 

textualmente: 

i 
específico, relativo a seguridad y r sponsabilidad legal 

derivada del producto, en el qu la norma indica 

"Se deben destacar aquellos aspectos de la calidad de un 

producto o servicio que afectan a la eguridad, con el fin 

de aumentar la seguridad del produ to y disminuir la 

responsabilidad legal derivada del mis o. Se deben tomar 

medidas tanto para limitar los ries s derivados de la 

casos mediante 

1 
responsabilidad legal, como para mini izar el número de 

a) el conocimiento de las normas de se 

b) la realizacion de ensayos relaciona seguridad, 

c) el analisis de las instruccione isos a los 

usuarios, de los manuales de man to, de las 

etiquetas, de los folletos y o teriales de 

propaganda, con el fin de min las malas 

interpretaciones del desarrollo d medios para 

facilitar su retirada si se de fallos que 

afectan a la seguridad, y p rmitir una 

investigación planificada de los pr y servicios 

que, supuestamente, están afectados hos fallos." 

Estos últimos puntos recogen, sin duda, los aspectos más 

importantes de lo que podría ser un programa de seguridad 

en el producto, tema que como ven está insistentemente 

presente en esta norma de calidad. 

Como hemos podido ver, también hay re erencias, quizá no 

tan explícitas, a la importancia de o ros aspectos de la 

seguridad, como pudiera ser la segurid d e higiene en el 



trabajo. 

Como suele ser habitual, la industr 

norma de tal forma que, en este mon 

prevención de riesgos profesionales 

el trabajo, la contaminación ambienta 

de los esquemas y programas que, par 

total, se plantean las.empresas más i 

Desde el punto de vista de la Legis , 
calidad se contemplan en el mismo titc 

de Industria (Ley 21/1992, de 16 de ju 

julio de 1992). (Transparencia no 22) 

~a se adelanta a la 

mto, los temas de 

r calidad de vida en 

., etc., forman parte 
I lograr la calidad 

iportantes. 

:ación, seguridad y 

Esta Ley tiene como objetivos: 

a) Establecer las normas básicas de 

actividades industriales por la 

Públicas. 

b) Fijar los medios y procedimient 

competencias en materia de inC 

Administraciones, y 

c) Regular la actuación de la Administ 

relación con el sector industrial. 

La Ley se estructura en los cinco titu 

- Titulo 1. Disposiciones Generales. 

- Titulo 11. Objetivos de promoción 

desarrollar por las Administracion~ 

- Titulo 111. Seguridad y cali 

"Constituye el núcleo de la Ley, 

o dentro de la Ley 

io - BOE del 23 de 

ordenación de las 

Administraciones 

S para coordinar 

strias en dichas 

'ación del Estado en 

os siguientes: 

y modernización a 

Públicas. 

ad industriales. 

or la importancia 



creciente de esta materia 

internacional". 

Dentro de este titulo, y en 

Industrial se refiere, se inc 

relación al objeto de la seguridz 

reglamentos, medios de pruebz 

reglamentario' y control admini 

cumplimiento. 

En él se configuran los organisn 

entidades con personalidad juridic 

disponer de medios materiales 4 

solvencia técnica y financiera p~ 

instalaciones y productos indus 

condiciones de seguridad fijadas 

Se regulan también las Entidades 

crea el Consejo de Coordiní 

Industrial. 

En cuanto a calidad industrial, 

establecen las actuaciones que 

Públicas desarrollarán para procuI 

de la industria española, incluq 

normas de cumplimiento voluntario. 

I 
- Titulo IV. Confiyua el Registro 

Industriales, de carácter administ 

nacional. 

- Titulo V. Se refiere a Infracc 

regulando ia respclisabilidad de la 

que intervienec en las activid 

tipificanac, las infracciones y 

correspondiente regimen sanciona 

n el contexto 

que a Seguridad 

yen apartados en 

contenido de los 

del cumplimiento 

rativo de dicho 

de control como 

propia, que han de 

humanos, así como 

verificar que las 

iales cumplen las 

los Reglamentos. 

acreditación, y se 

6n de Seguridad 

n este Titulo se 

S Administraciones 

la competitividad 

do un sistema de 

e Establecimientos 

ativo y de ámbito 

ones y Sanciones, 

partes y agentes 

des industriales, 

estableciendo el 

or, los sujetos 



responsables y las competencias se 

Creo, como han podido ver, que la ce 

industrial tienen en esta Ley el prc 

esperar por la importancia que tanto 

en la competitividad de nuestra indus 

a todos los niveles, y en función de 

de vida de la sociedad espaííola. 

CONCLUSIONES. (Transparencia no 23) 

Ya para terminar, y a modo de resumen 

expuesto pueden extraerse las siguien 

1. En el tratamiento de la "Calidad 

pasado del "Control de Calidad" a 

Total", que supone que: 

- La calidad abarca todas las 

empresa. 

- Es responsabilidad y compromiso 

integrantes de la misma. 

- Cada persona es proveedor y 

externo, de otras personas. 

Con el enfoque de calidad tc 

participación y el compromiso de t 

2. Paralelamente a la evolución 

seguridad ha pasado de un con 

enfoques mucho más amplios, que se 

Desde el punto de vista del trabaj 

"calidad de vida en el trabajo". 

Desde el enfoque de la empresa: 

de Perdidas", la "Gerencia de Ries 
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CONTENIDO 

* Evolución y tendencias en el concepto "CALIDAD" 

* Evolución y tendencias en el concepto "SEGURIDAD" 

* La seguridad dentro de la "GESTION DE LA CALIDAD" 

* Conclusiones. 
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EVOLUCION EN EL CONCEPTO "CALIDAD" 
(continuación) 

ESCUELA DEL NUEVOS 
CONTROL DE CALIDAD PLANTEAMIENTOS 

8.1 Actitud estratégica. 

9.1 Quién define la calidad. 

10.1 Cliente considerado. 

11 1 

12.1 Quién gestiona la calidad. 

13.1 Gestor de la calidad. 

14.1 Plantilla involucrada. 

15.1 Estilo directivo. 

Negativa. 

Los expertos. 

Cliente "medio". - 
Los inspectores. 

Unidepartamental. 

Trabajo manual. 

Impositivo. 

Positiva. 

Los clientes. 

Cliente "segmentado" 

Incluye ingresos. 

Toda la plantilla. 

Multidepartamental. 

Trabajo intelectual. 

Partici pativo. 



ASPECTOS BASICOS DE LA "CALIDAD TOTAL" 

* Abarca todas las actividades de la empresa. 

* Responsabilidad y compromiso de todos. 

* Todos son clientes y proveedores. 

* Se busca la participación de todos los niueles. 



1 EXPRESA NECESIDADES 1 1 EXPRESO NECESIDADES 1 

SATISFACCION 1 SATISFACCION 1 



EVOLUCION DE LAS TECNICAS DE LUCHA CONTRA EL RIESGO 
VlSlON DEL TRABAJADOR 

OBJETIVOS 
DE LA PREVENCION 

TECNICAS 
PREVENTIVAS 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. 

Patología Específica. 

* Seguridad en el Trabajo. 

* Higiene Industrial. 

* Medicina Preventiva. 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Incluir otros aspectos, como 
inadaptaciones del trabajo 
al hornbre,monotonía, 
disconfort, etc. 

Patología Inespecífica. 

* Incoporación de la ERGONOMIA. 

* Mejora condiciones de trabajo. 

* CALIDAD DE VIDA en el trabajo. 



EVOLUCION DE LAS TECNICAS DE LUCHA CONTRA EL RIESGO 
VlSlON ENTIDADES ASEGURADORAS ACCIDENTES DE TRABAJO 

OBJETIVO 
DEL SEGURO 

TECNICAS 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Lucha contra las 
consecuencias económicas 

Indemnizaciones 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Lucha contra el Riesgo y 
sus consecuencias físicas, 
psíquicas, humanas, 
sociales y económicas. 

Concepto integral del 
Accidente de Trabajo: 

Prevención, Asistencia, 
Rehabilitación y Reinserción. 



EVOLUCION DE LAS TECNICAS DE LUCHA CONTRA EL RIESGO 
VlSlON EMPRESARIAL 

OBJETIVO 

TECNICAS 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Prevención de daños 
a los trabajadores. 

Prevención de 
Riesgos Profesionales. 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

También se incluyen: 

* Daños materiales. 
* Daños al entorno. 
* Daños a consumidores. 

Control Total de Pérdidas: 

* Seguridad de Bienes. 
* Medio ambiente. 
* Seguridad del Producto. 



OLUCION DE LAS TECNICAS DE LUCHA CONTRA EL RIESGO 
VlSlON ASEGURADORA (Seguros Generales) 

OBJETIVO 

TECNICAS 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Resarcimiento de daños. 

lndemnizaciones 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Minirnización del riesgo. 

Gerencia de Riesgos: 

Prevención y Aseguramiento 





EVOLUCION DEL CONCEPTO "SEGURIDAD" 

RAZONES DE LA 
SEGURIDAD 

PROTAGONISTAS 

ORGANIZACION 
Y GESTIGN 

CONCEPTO TRADICIONAL 

Costos de la NO seguridad 

* Estado 
* Empresario 

Seguridad específica 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Seguridad como factor 
estratégico. 
(Enfoque positivo) 

Participación del 
r 

Seguridad Integrada 



SEGURIDAD INTEGRADA 
BASES: 

- Seguridad inseparable de los procedimientos de trabajo. 

- Responsabilidades distribuídas en la organización de la empresa. 

PRINCIPIOS OPERATIVOS: 

- Integrar las cuestiones de seguridad. 

. . - ervlclo asesor. 

- Todos hacen actividades de Prevención. 

- Programa: informes periódicos. 

- Participación de trabajadores. 

- Importancia de la formación. 



CORRESPONDENCIA DE NORMAS SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

UNE 66 900-89 

UNE 66 901 -89 

UNE 66 902-89 

UNE 66 903-89 

EUROPEA INTERNACIONAL 

ISO 9000-87 

ISO 9001 -87 

ISO 9002-87 

ISO 9003-87 

ISO 9004-87 



UNE 66.9C 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 

ASPECTOS ECONOMICOS. 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS COSTES RE 

LA CALIDAD EN RELACION CON EL MERCAD 

LA CALIDAD EN LAS ESPECIFICACIONES Y E 

CALIDAD EN LOS APROVISIONAMIENTOS (Cc 

CALIDAD EN LA PRODUCCION. 

CONTROL DE LA PRODUCCION. 

VERIFICACION DEL PRODUCTO. 

ACCIONES CORRECTIVAS. 

SERVICIOS DE MANIPULACION Y POSTERIOF 

PERSONAL. ,,. 

Adiestramiento, Cualificación y Motivación. 

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD LEGAL DE 

S A LA PRODUCCION. 

VADA DEL PRODUCTO. 



BUCLE DE LA CALIDAD 

Destino desouks del USQ Estudlo de mercado 

Asistencia Tkcnica 

A~rovisionamiento 

producción 



CALIDAD - SEGURIDAD 
FASE DE ESTUDIO DE MERCADO 

( REQUISITOS DEL MERCADO ) 

IMPORTANTE: 

PRODUCTO I) I\- DEL l ~ ' o n ~ ~ c i o ~ )  CLIENTE 

1 NORMAS DE LA CEE SOBRE EL PRODUCTO 



CALIDAD - SEGURIDAD 
FASE DE PROYECTO 

TRADUCIR LAS "NECESIDADES DEL CLIENTE" PARA DAR 

SATISFACCION AL CLIENTE 

PRECIO ACEPTABLE 

RENTABILIDAD ADECUADA 
'E CONDICIONES AMBIENTALES 



CALIDAD - SEGURIDAD 
FASE DE APROVISIONAMIENTO 

1 COMPRAS S 
PROGRAMACION Y CONTROL. 
RELACION CON LOS PROVEEDORES. 
PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA. 

SEGURIDAD 

OBLlGAClON DE HOMOLOGARYRJIFICAR 
ALGUNOS PRODUCTOS 

PROBLEMATICA 

RESPONSABILIDADES POR FALTA DE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD DE EMPRESAS CONTRATISTAS 



CALIDAD - SEGU 
FASE DE PRODUCCI 

* CONTROL. 

- Materiales. 
- Equipos de producción. 
- Procesos y procedimientos. 
- Personal. 
- Instalaciones. 
- Condiciones ambientales. 

* INTEGRACION DE LA SE( 

* SEGURIDAD Y ERGONOM 

- Reducen los fallos. 
- Mensaje de calidad. 
- Utilización eficiente de los re( 

RIDAD 

URIDAD. 

IA. 



CALIDAD - SEGURIDAD 
FASE DE INSPECCION, ENSAYO Y VERlFlCAClON 

* Area centra .I del antiguo "CONTROL DE CALIDAD" 

* Contempla: 

- Ensayos entrada de materiales. 
- 1nspecc;iones de proceso. 
- Verificación del producto acabado. 

* Fase clave de la Seguridad. 



CALIDAD - SEGURIDAD 
FASES POSTERIORES A LA FABRICACION 

* FASES: 

. Embalaje y almacenaje. 

. Venta y distribución. 

. Instalación. 

. Asistencia Técnica. 

. Destino después del uso. 

* SEGURIDAD: 

- Etiquetado correcto. 
- Manipulación adecuada. 
- Instrucciones de montaje. 
- Responsabilidad de distribuidores y usuarios. 
- Investigación de fallos. 
- Problemas de eliminación de productos. 



CALIDAD - SEGURIDAD 
OTROS ASPECTOS 

PERSONAL. 

- ADIESTRAMIENTO EN NUEVAS TAREAS. 

- PRUEBAS DE APTITUD PARA PUESTOS ESPECIALES. 

- CONCIENCIACION, MOTIVACION, INCENTIVOS. 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 



LEY DE INDUSTRIA 
B.O.E. de 23 de julio de 1992 

TITULO 

A 

TITULO l. Disposiciones Generales. 

II. Objetivos de promoción y modernización. 

TITULO IV. Registro de establecimientos industria 

TITULO V. Infracciones y Sanciones. 



CONCLUSIONES 

* De "CONTROL DE CALIDAD" a "CALIDAD TOTAL" 

* La SEGURIDAD como 

CALIDAD DE VIDA en el trabajo. 
GERENCIA DE RIESGOS. 
SEGURIDAD INTEGRAL. 

* SEGURIDAD en todas las fases del BUCLE DE CALIDAD. 

* LEY DE INDUSTRIA: SEGURIDAD y CALIDAD. 

* CALIDAD Y SEGURIDAD: Interdependencia 



ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 
EL REGISTRO DE 
EMPRESAS DE AENOR 

Este documento pretende dar una 
breve introducción sobre los siste- 
mas de Aseguramiento de la Cali- 
dad definidos de acuerdo con las 
normas ISO 9000 (EN 29 000 y 
UNE 66 900) tanto desde el punto 
de vista externo (relación cliente- 
suministrador como su gestión in- 
tema (Suministrador = Fabricante 
=Empresa), asícomo del origen de 
las normas de Gestión y Asegura- 
miento de la Calidad. 

Dar una pincelada sobre las campa- 
ñas de mentalización y sensibiliza- 
ción para la aplicación de Sistemas 
de la Calidad por las empresas es- 
pañolas y una introducción sobre la 
Certificación realizada por AE- 
NOR y los sistemas de Cenifica- 
ción existentes. 

Por último hacer una introducción 
del Registro de Empresa de AE- 
NOR y las ventajas de su certifica- 
ción y los acuerdos de reconoci- 

I miento establecidos por AENOR 
hasta la fecha. 

1 ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

I Ademándonos brevemente en e, 
diccionario de la Lengua Española 

1 la palabra ,4seguramh se define 
como la "acción y efecto de asegu- 
rar" y como "establecer, 
fijar sólidamente, cerciorarse, tran- 
quilizar, protegerde riesgos, ...". Si I consultamos el significado de- 
dad se define como "conjunto de 

m 

cualidades de una persona o cosa, 
..." y cualidad "lo que hace que una 
persona o cosasea lo quees", o "ca- 
da uno de los caracteres que distin- 
guen las personas o cosas, ...". Con 
las definiciones dadas podemos ver 
y entender, que desde el origen de 
los tiempos, el hombre ha tratado 
de asegurar todo lo que le rodeaba 
e influía en su vida cotidiana, a la 
vez que buscaba aquellas personas 
o cosas con cualidades (calidades 
determinadas) que hicieran su vida 
lo mas equilibrada, cómoda y pla- 
centera posible. 

A medida que el hombre y la socie- 
dad han evolucionado las relacio- 
nes entre los mismos se han hecho 
cada vez más complejas. Por otro 
lado, los logros alcanzados de- 
muestran que los niveles de vida de 
las sociedades industriales lo han 
conseguido gracias a los distintos 
pilares sobre los que se han susten- 
tado, y uno de ellos ha sido sin du- 
da el -Gdi&d 

Según la norma ISO 8402-87 equi- 
valente a la UNE 66 001-88 "Cali- 
dad. Vocabulario" Asepuramiento 
d&C&&d es el conjunto de ac- 
ciones planificadas y sistemáticas 
que son necesarias para proporcio- 
nar la confianza adecuada de que 
un producto o servicio satisfará los 
requisitos dados sobre la Calidad". 

NOTAS: 

1 .-El Aseguramiento de la Calidad 
no será completo si los requisi- 
tos adecuados no reflejan inte- 
gramente las necesidades del 
usuario. 

2.- Desde el punto de vista de laefi- 
cacia, el Aseguramiento de la 

Calidad implica, generalmente, 
una evaluación permanente de 
aqueUos factores que influyen 
en laadecuación del diseño y de 
las especificaciones a las aplica- 
ciones previstas y, además, la 
verificación y la auditorÍa de las 
operaciones de producción, de 
instalación y de inspección. Pa- 
ra proporcionar la debida con- 
fianza, puede ser preciso que se 
aporten las pmebas oportunas. 

3.- Dentro de la empresa, el Asegu- 
ramiento de la Calidad se utili- 
za como una herramienta de 
gestión. En situaciones contrac- 
tuales, el Aseguramiento de la 
Calidad sirve también para pro- 
porcionar la confianza en el su- 
ministrador. 

En relación con esta última nota el 
Aseguramiento de lacalidadlo po- 
demos analizar desdedos puntos de 
vista íntimamente relacionados en- 
tre si: 

a) El Aseguramiento interno de 
lacalidad comoconjunto de 
actividades orientadas apro- 
porcionar a la alta dirección 
de la empresa la confianza 
de que se está consiguiendu 
realmente la calidad previs- 
ta. Y 

b) El Aseguramiento externo 
de la Calidad como conjun- 
to de actividades orientadas 
a dar confianza al cliente de 
que el Sistema de la Calidad 
del suministrador permitirá 
conseguir un producto0 ser- 
vicio quc satisfará los requi- 
sitos de calidad establecidos 
por el cliente. 

Como podemos ver son dos ópticas 
distintas de iin iinirn Sistema de la 
Calidad para cada empresa, el cual 
petmite por una parte e interna- 
mente dar confianza a la dirección 
de la empresa. que utiliza el Siste- 
ma cono un herramienrade gestión 
a través de fa cual podrd alcar,zar 
los objetivos de la Calidad previs- 
tos, en función de la política defini- 
da por la compañía. Por oira parte, 
-externa a la emore- 



si, el Sistema delacalidadestable- 
cido da la confianza necesaria a los 
clientes de que sus requisitos sobre 
la misma serán alcanzados y man- 
tenidos. 

En relación a las dos ópticas anali- 
zadas. las normas ISO 9000 (equi- 
valentes a las üNE 66 900 y a las 
EN 29 000) establecen las direcui- 
ces para su selección y utilización, 
las reglas generales y los modelos 
de Aseguramiento de la Calidad. 

L a  normaUNESiste- 
mas de la Calidad. Normas para la 
Gestión de la Calidad y el Asegu- 
ramiento de la Calidad. Directrices 
para su selección y utilización". 

Establece: 

Las diferencias y relaciones en- 
tre los principales conceptos re- 
lativos a la calidad. 
Las líneas diiecüices para elegir 
y utilizar la serie de nomas in- 
ternacionales sobre Sistemas de 
la Calidad. 

Para el Aseeuramiento interno de 
hadad (directrices para la ges- 
tión de la Calidad :~pli;able a todas 
las organizaciones)se usan las nor- 
mas: 

m - 6 6  900-89 Sistemas de la 
Calidad. Normas parala Gestión de 
lacalidad y el Aseguramientode la 
Calidad. Directrices para su selec- 
ción y utilización. 

UNE 66904-89 Gestión de la Ca- 
lidad y elementos de un Sistema d? 
la Calidad. Reglas Generales. 

Estas normas nos dan las directri- 
ces relativas a los factores tknicos. 
administrativos y humanos que 
afectan a la calidad de los produc- 
tos o servicios. para así poder deti- 
nir el Sistema de la Calidad apro- 
piado a nuestra empresa. haciendo 
especial hincapié en aspectos fun-  
damentales conio la satisfacción de 
las ncccsidades de los clientes. de- 
finición de respoiisabilidadrs y 
análisisde los riesgos y beneficios. 

Para el Aseguramiento externo de 
la Calidad en condiciones contrac- 
tuales (relaciones cliente-suminis- 
trador) se usan las normas de Sisie- 
mas de la Calidad: 

UNE Modelo para el 
Aseguramiento de la Calidad en el 
diseñoldesarrollo. laproducción, la 
instalación y el servicio post-venta. 

UNE Modelo para el 
Aseguramiento de la Calidad en la 
producción y la instalación. 

UNE 66 903-89 Modelo para el 
Aseguramiento de la Calidad en la 
inspección y en los ensayos finales. 

Estos 3 modelos de Aseguramien- 
to de la Calidad se basan en la ca- 
pacidad funcional u organizativa 
exigida a una empresa en función 
del producto o servicio, es decir es- 
tas 3 normas - 
exrpenc iao-  
m los cuales deben ser alcan- 
zados por las emprcsas y exigidos 
por los clientes en un plazo deter- 
minado, sino queoda  modelade 
Aseguramiento de la Calidad será 
único para cada empresa en fun- 
ción de ¡á actividad aue d e w d i a  -- 
para el- p r o d i o  o s e m i & x m L  
nistrado. De tal forma, que se le 
p u Í 2 i  cxigir contractualmente el 
modelo indicado en la noma UNE 
66 901-89si laconfomidadcon los 
requisitos especificados debe ser 

asegurada por el suministrador (la 
empresa)d;rante vari3s ctdpasque 
pueden incluirel diseñoldesarrollo. 
la producción, la instalación y ser- 
vicio post-venta, el modelo indica- 
do en la norma UNE 66 902-89 
cuando la conformidad con los re- 
quisitos especificados debe ser ase- 
gurada por el suministrador duran- 
te la fabricación y la instalación, y 
el modelo de la norma UNE 66 
903- 89 si la conformidad con los 
requisitos especificados debe ser 
asegurada por el suministrador úni- 
camenteen la inspección y ensayos 
finales. 

Estos 3 modelos tienen como fina- 
lidad la prevención de cualquier no 
conformidad relativa al producto o 
servicio en todas las etapas, desde 
el diseño hasta el serviciopost-ven- 
ta. según proceda. 

ORIGEN DE LAS 
NORMAS DE 
A SEGURAMZENTO 
DE LA CALIDAD 

El conjunto de las 5 nomas enun- 
ciadas con anterioridad sobre Sis- 
temas de la Calidad y Asegura- 
miento de la Calidad, fueron desa- 
rrolladas a lo largo de la década pa- 
sada a través del Comité Técnico 
176 de la Organización Intemacio- 



nal de la Normalización (ISO) ba- 
sándose en las experiencias y nor- 
mas existentes relativas a la indus- 
tria y comercio en general, indus- 
tria militar y nuclear. 

Estas normas fueron aprobadas en 
el Comité Técnico 176 en Abril de 
1987 y han sido adoptadas por to- 
dos los países industrializados 
@?S de 70 país@ a través de sus 
organismos de normalización con- 
siguiendo una armonización a es- 
cala internacional. 

Dentro de la Comunidad Económi- 
caEuropea y a través del CEN (Co- 
mité Europeo de Normalización) 
estas normas fueron aprobadas en 
Diciembre de 1987 como normas 
europeas denominándose EN-29 
000 (equivalentes a las ISO 9000) 
por acuerdo de los organismos de 
normalización de los países de la 
CEE y de los países de la ElTA 
(Alemania, Austria, Bélgica, Dina- 
marca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, 
Holanda, Portugal, Reino Unido, 
Suecia y Suiza). Dichas normas 
han sido adoptadas en todas estas 
naciones a través de sus correspon- 
dientes organismos de normaliza- 
ción como las normas europeas de 
la serie EN 29 000 con la adverten- 
cia de que en muchos casos se de- 
nominan por las siglas y numera- 
ción correspondiente al comité téc- 
nico de normalización de cada na- 
ciCz, así en España el comité es el 
d e  "Ges t ión  de  la Ca l idad"  
AENlCTN-066. y la denominación 
ha sido UNE 66 900 y sus equiva- 
lencias son: (véase cuadro) 

De este modo la unificación de cn- 
terios ha facilitado el estableci- 
niie4:to dezistemas de Gestión in- 
te;.,ri y de Sistemas de Asegilra- - 
~iiiento externos de la Calidad a ni- ---.- 
v;l in~ernacionál~on idéntico mar- 
co tie referencia. es decir. las nor- 
ri:as de la serie ISO 9000. 

Es12 serie de normas. como tcdas 
las ri,xmasengeneral. deben serre- 
V:a.:as caua 5 años para incorpo- 
rar :. !a5 mismas todos los avances 
producidos y a tal efecto. a través 
dcl comité ISOITC 176. se están 

UNE 66 900-89 E 4  29 000-87 

LJNE 66 901-89 FE/ 29 001-87 

UNE 66 902-89 EE/ 29 002-87 

UNE 66 903-89 E 4  29003-87 

UNE 66 904-90 E(29?-87 

analizando las mismas 
su primera revisión para 
de 1993 y una segunda 
fecha en la que se 
una revisión más 

CAMPAÑAS DE 
MENTALIZACI~N 
Y SISTEMAS DJ3 
CERTIFICACION 
DE AENOR 

INTERNACIONAL 
d 

En España y. a través de las can- 
pañas de mentaliración y conciel- 
ciación sobre temas de calidad i 
dustrial. el actual Ministerio de 
dustria. Comercio y Turisrro 
(MICYT) ha subvencionado 
tintas ayudas a través del Plan 
c iona l  d e  Calidad Industri i l  
(PNCI) para actividades de difl-  
sión, sensibilización. infomcicián, 
formación, normalización y pre- 
sencia internacional dirigida a 
Asociaciones. Entidades sin ánirpo 

ISO 9000-87 1 

1- 
11- 

dis- 
Na- 

11s 

rar el mercado español al reto del 
Mercado Unico Europeo de 1993. 

A tal objeto, y ante el desarrollo y 
tendencias europeas en los temas 
relacionados con la Normalización 
y IaCertificación, el antiguo Minis- 
terio de Industria y Energía (MI- 
NER) -oídos los sectores industria- 
les españoles más vanguardistas- 
decide adecuar las actividades de 
normalización y certificación a tra- 
vés del Real Decreto 161411985 
dejando en manos de la iniciativa 
privada dichas funciones, publi- 
cando posteriormente la Orden de 
26 de Febrero de 1986 por la que se 
designa a AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Cer- 
tificación) como entidad reconoci- 
da para desarrollar las tareas de 
Normalización y Certificación. 

de lucro, Entes públicos y Organis- 
mos Autónomos comerciales, 
dustriales o financieros relaciona- 
dos con la industria. así como a 
pequeñas y medianas industrias, 
otras ayudas. con objeto de prepa- 

En 1986 secrea AENORcomo una 
asociacióndecarácterprivado y sin 
ánimo de lucro para desarrollar las 
actividades de Normalizacióri y 
Certificacióncomo un instruniento 
de política de fomento de la calidad 
desde un planteamiento de inipx- 
cialidad e independencia. 

i l -  

lis 
y 

. . 
L n s n h u v a s  básicos de I i i  Asocia- 
c i ó n o n  entre otros: 

Fomentar el desarrollo en Ebpa- 
ña de la Normalización promo- 
viendo y coordinando los traha- 
jos para la elaboración de nor- 



1 mas UNE y otms documentos 
técnicos. 

1 Desarmllar la Certificación de 
productos y Empresas, conce- 
diendo las marcas que acrediten 
su conformidad con normas. 

Re~resentar la Normalización v 

I Certificaciónespaíiolaen las Or- 
ganizacioneseuropeas e interna- 
cionales, promoviendo la parti- 
cipación de expertos españoles 1 en los trabajos té,nicosdesus 
órganos. 

1 Colaborar con la admi.straci4n 
con el fm de lograr la mejor im- 
plantación de la normalización y ( ¡a Certificación. 

- 
Desde su creación AENOR ha de- 
sarrollado una incesante actividad. 
En el área de Nod izac ión  cuen- ' ta con 100 Co,tés Técnicos y el 
total de normas y documentos téc- 1 nicos asciende a más de 8 200. 

- 
En el campo de la Certificación, 
AENOR ha desarrollado diferen- 1 tes Sistemas de certificación refe- 
rentes a: 

I La Certificación de productos -... -- 

a través de 47 comités Técnicos 
de Certificación, habiendo con- 

I cedido Certificados a más de 

10 000 productos de sectores vía 
marcas de productos. 

La  Certificación del personal 
que realiza ensayos no destructi- 
vos (LP, PM, RX, US ,... ) ha- 
biendo certificado a más de 350 
Técnicos que desmllan y apli- 
can estas técnicas. 

La Certificación de los Siste- 
mas de la Calidad de las em- 
presas de acuerdo con las nor- 
mas UNE 66 901.2, 3 (ISO 
9OOl,2 y 3, EN 29 001,2 y 3) 
habiendo concedido hasta la fe- 
cha más de 100 certificados a 
empresas de diferentes sectores 
industriales (mecánico, quími- 
co, eléctrico, servicios, etc). 

EL REGISTRO DE 
EMPRESA DE 
AENOR 

Centrándonos en estos momentos 
en la Certificación de los Sistemas 
del Aseguramiento de la Calidad, 
AENOR aprobó a través de su Jun- 
ta Directivael ReglamentoGeneral 

,, . m e d e  15 de 
Febrero de 1989. 

Dicho Reglamento regula la conce- 
sión, gestión global. el uso y extin- 

ORGANISMO DE C E R T I F I C A C I O N  

C E R T I F I C A C I O N  DE 
PRMUCTOS 

I 
MARCA 
rrwm m 
.Seguridad 
.Aptitud 
función 

l 
MARCA . .. . . . - . . 
AEYCü de 
SEGURIDAD 
(Norma U N E ,  
EN o HD)  

MARCA CERTIFICADOS 
DE DE 

C C H P A T I B I L I D A D  CONFORMIDAD 
E L E ¿ T R M I A G N É T I C A  @ 

ción del Certificado de "Registro 
de Empresa" y tiene por objeto 
identificar la conformidad del Sis- 
tema de Aseguramiento de la Cali- 
dad de una empresa respecto a los 
requisitos contenidos en una de las 
normas UNE 66 90 1,66 902 y 66 
903 que definen distintos modelos 
de Aseguramiento de la Calidad, y 
alas particulares identificadas para 
dicho Sistema. 

;Cómo se elige el modelo de Cer- 
tificación? 

El Certificado de Registro de Em- 
presa se concede de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

Que sea conforme a una activi- 
dad identificada 
Que sea conforme a uno de los 
modelos de Aseguramiento de la 
Calidad 
Puestaen práctica en los lugares 
geográficos especificados 
Para una Empresa determinada. 

En algún caso se podrán tener en 
cuenta exigencias particulares de 
los clientes que vendrán definidos 
en los programas de Evaluación y 
Sectoriales (si procede). 

;Cuál es el procedimiento de 
Certificación? 

AENOR, a través desu División de 
Certificación. es la responsable del 

TRO DE 

-901.2.3 
001,2,3 
9-001.2.3 

CERTIFICACIÓN DE r1 
PERSONAL QUE 
R E A L I Z A  

ENSAYOS NO 
DESTñUCTIVOS 



proceso de tramitación de la Certi- 
ficación del Registro de Empresa. 

Este proceso se basa en las si- 
guientes fases: 

1" Solicitud del peticionario a m- 
vés de una cana en papel de 
membrete de la empresa, inclu- 
yendo el cuestionario de evalua- 
ción preliminar dirigido a AE- 
NOR. 

2' Análisis por partede la División 
de Certificación de la solicitud 
y cuestionaxio, informando a la 
empresa en caso de dudas sobre 
su solicitud y pidiendo a conti- 
nuación el Manual de lacalidad 
y los Procedimientos operativos 
de la Calidad (si procede). 

3' Envío a AENOR del Manual de 
la Calidad y procedimientos 
operativos de la Calidad (estos 
últimos son los procedimientos 
de Gestión. como por ejemplo 
procedimiento de auditorías in- 
temas, procedimientode forma- 
ción y adiestramiento, etc, los 
cuales no deben ser confundi- 
dos con los procedimientos téc- 
nicos de la empresa y especifi- 
caciones que son auténticos 
KNOW-HOW de la misma y, 
por lo tanto, no solicitados por 
AENOR. 

4' Análisis, por parte de los técni- 
cos de la División de Certifica- 
ción, de la documentación en- 
viada por el pcticionarh infor- 
mándole sobre aquellos requisi- 
tos que no se cumplen o que no 
existen con respecto al modelo 
de Aseguramiento de la Calidad 
aplicable dentro de ladocumen- 
[ación báska de su Sistema o 
sobre la aceptación teórica de la 
misma. 

5" Establecimiento del programa 
de evaluacib.1 y programa sec- 
torial (si prorde) entre ~:1 peti- 
cionario y !LEiYOR, firmindo- 
se el mismo c w z  las pai.es. En 
el mismc se definen toso:. los 
requisitos dz la Ceí1ik.a-iúu y 
condicionrs [,~rticula:cr 3.; !a 
nusma (si apii-rnj. 

6' Visita previa por parte del equi- 
po auditor designado por A E  
NOR formado normalmente 
por un auditor de la División de 
Certificación de AENOR y un 
Auditor de la Entidad de Eva- 
luación elegida por el peticiona- 
no. 

T Auditona del Sistema de Ase- 
guramiento de la Calidad de los 
lugares objeto de la Certifica- 
ción por el mismo equipo audi- 
tor. 

8' Informe del equipo auditor a la 
División de Certificación y pm- 
puesta de concesión por la Divi- 
sión de Certificación a la Comi- 
sión de Certificación de AE- 
NOR. 

9" Decisión de la Comisión de 
Certificación de AENOR so- 
bre la concesión del Certificado 
de Registro de Empresa. 

1WAuditonas de seguimjento (una 
visita al menos por año, en los 
dos años siguientes a la conce- 
sión del Certificado). 

llnAuditoría de renovación, al ter- 
cer año de la concesión del cer- 
tificado, a no ser que exista ex- 
presa renuncia por parte del ti- 
tular de lacertificación. 

¿Cuál es el coste de la Certifica- 
ción? 

Gastos de tramitación de la soli- 
citud (puntos del I al 5 )  
Gastos de visita previa (punto 6) 
Gastos de auditotia (punto 7 y 8) 
Gastos de auditoría extraordina- 
ria (si procediese) 
Gastos de concesión y derechos 
de uso de la "marca AENOR de 
Empresa Registrada R " 

(punto 9) 

2.-Tras la concesión ( A n u a l m n  

Gastos de mantenimiento y del 
derecho de uso de la marca AE- 

NOR de  Empresa Registrada 
(Tarifa anual-punto 9) 
Gastos de Auditoría de Segui- 
miento (punto 10) 
Gastos de Auditoría extraordi- 
naria (si procediese) 

VENTAJAS DE &A 
CERTIFICACION 

Las ventajas del Certificado de Re- 
gistro de Empresa de AENOR se 
pueden resumir del modo siguien- 
te: 

Para el fabricante 

Requiere producción normaliza- 
da. El fabricante se beneficia de 
las ventajas de la normalización 
Complemento sistemas propios 
de aseguramiento Calidad 
Facilita la venta de los produc- 
tos. Mejor publicidad de ellos 
Más competitividad frente a em- 
presas sin certificar 
Disminuye el rechazo de  pro- 
ductos 

Para el consumidor (Cliente) 

Ayuda en la elección de los pr* 
ductos 
Asegura relación óptima cali- 
dad/precio 
Proporciona garantía intcrcam- 
biabilidad y reparación 
Si la marca es  conocida y de- 
mandada, se  evita competencia 
desleal. Impide importar pro- 
ductos de mala calidad 
Permite comparar ofertas 

Para el exportador 

AENOR puede firmar acuerdos 
de reconocimiento con otros pai- 
ses. lo que evita la certificación 
en el país de destino 
Eleva y demuestra la calidad de 
los productos 
Si las normas UNE a aplicar son 
equivalentes a europeas o intcr- 



nacionales, se protege de barre- 
ras técnicas 
Los exportadores con producto 1 certificado pueden participaren 
sistemas de certificación euro- 

I 
peos o internacionales. 

Para la Administración 

Menores medios de control por 1 parte de la Administración. lo 
que provoca la reducción del 
coste 1 Motivación de la industria para 
solicitar la certificación volunta- 
ria una vez que tengan que con- 
trolar sus productos I Aplicación de las normas nacic- 
nales, y noespecificaciones de la 

I Administración. 

I ACUERDOS DE 
RECONOCIMIENTO 

) AENOR participa en todos Iospa- 
sos de Certificación voluntaria de 

I 
Sistemas de lacalidad y de produc- 
to y desde 1990 es miembro de la 
red E-Q-NET (Red europea de cer- 
tificación de los Sistemas de la Ca- 

I lidad) cuyo objetivo principal es el 
reconocimiento de la certificación 
de los Sistemas de la Calidad (ISO 
9000) emitido por sus miembros. 

1 En dicha red participan los riguien- 
tes organismos de Certificación: 

1 BSIQ-A REINO UNIDO 
DQs ALEMANIA 
AFAQ FRANCIA 

PORTUGAL 
ITALIA 

SOS SUIZA 
AUSTRIA 1 $%ncotc BELGICA 
DINAMARCA 

FS FINLANDIA 
IRLANDA 
SUECIA 

AENOR ESPANA 

y tiene acuerdos de reconocimien- 
to establecidos con: 

IPQ PORTUGAL 
SQS SUIZA 
AFAQ FRANCIA 

Para Enero de 1993 se espera tener 
un acuerdo de reconocimiento por 
parte de todos estos organismosde 
acuerdo a los certificados emitidos 
por los mismos y en un futuro no 
lejano emitir un único modelo de 
Certificado del Sistema de la Caii- 
dad (Certificado de Registro de 
Empresa) donde se indicará el or- 
ganismo emisor. 
Estos acuerdos de reconocimiento 
pasan por realizar Auditonas con- 
juntas entre los miembros de la red 
EQNET a empresas que solicitan a 
AENOR Certificación de AE- 
NOR y la de otros organismos. 

Hasta estos momentos AENOR ha 
emitido Cenificación conjunta con 
los siguientes organismos: 

BSI -QA 5 Certificados 
AFAQ 2 Cenificados 
DQS 1 Certificado 

y ha invitado como observadores a 
auditoria realizados por AENOR 
a: 

Dichas Crnificaciones han pasado 
por realizar una tramitación con- 
junta hasta la concesión de la doble 
Certificación por pane de AENOR 

y del organismo indicado previa 
petición de la empresa solicitante. 

Por último espero que los lectores 
hayan comprendido que el Merca- 
do Unico Europeo de 1993 exigirá, 
en un principio y de forma volunta- 
ria (exigido por sus clientes), que 
las empresas demuestren su capa- 
cidad para ser competitivas y por 
otro lado de acuerdo a las directi- 
vas comunitarias se exigirá con ca- 
rácter obligatorio que ciertas em- 
presas de determinados sectores 
demuestren la implantación de su 
sistema de la Calidad, y una buena 
prueba de ello será la certificación 
de su sistema de la Calidad por un 
organismo independiente como 
AENOR. 

Para más información: 

AENOR (DIVISION DE CERTI- 
FICACION) 
CL FERNANDEZ DE LA HOZ. 
5 2  2 8 0 1 0  - MADRID 
Teléfono 3104851 - 3 1 0 4 8 5 5 -  
31048 59 

JEFE DE CERTIFICACLON DEL 
REGISTRO DE EMPRESA 


