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FELIZ AÑO NUEVO

Comienza un Nuevo Año… un año más para agregar a nuestra vida, con buenos 
deseos, con Fe y Esperanza.

Una gran oportunidad para cumplir nuestros objetivos, para alcanzar nuestros sue-
ños, para concretar nuestros anhelos.

Un año más que nos regala Dios, pidiéndonos como siempre, amar al prójimo como 
a uno mismo, respetando sus valores, sus palabras y sus obras, considerando que la 
unión hace la fuerza y que todos vinimos a este Mundo para hacerlo cada día un 
poco mejor, poniendo amor en todas las cosas y vocación de servicio en nuestros 
proyectos. 

Vivir es la más cambiante y maravillosa aventura, 
pero no tiene nada de fácil, por el contrario, de-
manda esfuerzo y constante sacrificio, para des-
andar un camino lleno de penas y felicidades, de 
alegrías y angustias, de éxitos y fracasos, para 
lograr cumplir nuestro destino. 

Sólo los que entienden el mensaje y aceptan el 
reto de alcanzar las metas, son los que triunfan, 
los que apartan las piedras del camino y aprecian 
el perfume de la rosa, los que valoran y cuidan 
la vida propia y ajena, los que antes que nada, 
aspiran a ser Buenas Personas.

                      Feliz Año Nuevo!!!
Jorge Alfredo Cutuli
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CAJERAS EN 
SUPERMERCADOS

l trabajo es una actividad que realizan las per-
sonas para transformar la realidad y su eje-
cución supone responder a una serie de re-
querimientos físicos y mentales que han sido 

denominados carga de trabajo. La carga de trabajo 
está en función de las características de la tarea y 
del trabajador que realiza el trabajo. En cuanto a 
la tarea, ésta puede requerir el desarrollo de una 
actividad motora o cognitiva, constituyendo lo que 
se denominan como carga física y carga mental, res-
pectivamente. Ambas se caracterizan por las exi-
gencias necesarias para su realización como son el 
esfuerzo físico o mental que se incrementa con el 
ritmo de trabajo y con las condiciones ambientales. 
Por su parte, el trabajador moviliza una serie de re-
cursos propios, físicos y mentales, que dependen 
sobre todo de sus características individuales (edad, 
entrenamiento, formación…). 
Como de la organización del trabajo y de la empre-
sa se derivan los factores de riesgo psicosociales, 
caracterizados como ambientales y no materiales, 
la carga de trabajo podría considerarse dentro de 
este grupo de factores. Sin embargo, los factores 
de riesgo derivados de la carga de trabajo ya sean 
procedentes de la carga física, como las posturas, 
la repetitividad, la manipulación de cargas y los rit-
mos, o de la carga mental, como la monotonía, los 
turnos, el trabajo nocturno y la complejidad, cons-
tituyen por sí solos un grupo de factores de riesgo 
cuyo protagonismo en la aparición de los Trastor-
nos Musculoesqueléticos (TMS) es determinante. 
En este sentido se debe identificar con la carga física 
del trabajo los requerimientos físicos a los que se 
ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada 
laboral para la realización de sus tareas. Cualquier 
trabajo requiere del trabajador un gasto de energía 
que se consumirá en el trabajo muscular estático y 
dinámico. Las cajeras realizan fundamentalmente un 

trabajo físico que puede considerarse estático por la 
adopción de posturas incómodas, sentada o de pié, y 
por la manipulación de cargas. 
Por su parte la carga mental viene determinada por 
la cantidad y el tipo de información que se maneja 
en el puesto de trabajo y el tiempo del que se dis-
pone para elaborar las respuestas necesarias. Así, 
aunque se incremente la cantidad y la calidad de la 
información aumentando la complejidad de la tarea 
el trabajador con un buen aprendizaje puede de-
sarrollar las habilidades necesarias para automatizar 
las respuestas. 
Muy diferente es el caso en que se produce esca-
sez de tiempo o incremento en la frecuencia de 
los estímulos puesto que la capacidad de respuesta 
del trabajador puede verse saturada dando lugar a 
sobrecarga mental. Las cajeras realizan un trabajo 
mental muy condicionado por la trascendencia de sus 
funciones en la atención de los clientes y el cobro de 
los productos. 

Factores de SOBRECARGA FÍSICA 

Estudiaremos a continuación tres grupos de riesgos 
procedentes de la sobrecarga física: las posturas for-
zadas, los movimientos repetidos y la manipulación 
de cargas, porque en conjunto agrupan a la mayoría 
de los riesgos músculo-esqueléticos, y los factores 
más relevantes en la sobrecarga mental. 
Las posturas forzadas: son posiciones de trabajo 
que suponen para una o varias regiones anatómicas 
el abandono de una posición natural confortable 
para adoptar una posición en la que se producen 
extensiones, flexiones y/o rotaciones excesivas en 
las articulaciones lo que da lugar a las lesiones por 
sobrecarga. 
Se consideran posturas forzadas las posiciones del 
cuerpo que permanecen fijas o restringidas en sus 

FACTORES DE RIESGO 
EN PUESTO DE TRABAJO  

E
Autor: Néstor MACHADO SUSSERET
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movimientos, las posturas que sobrecargan los 
músculos y los tendones, las posturas que cargan 
las articulaciones de una manera asimétrica, y las 
posturas que producen carga estática en la muscu-
latura. Las tareas con posturas forzadas implican a 
cualquier parte del organismo y fundamentalmente 
a tronco, brazos y piernas. 
Aunque no existen unos criterios cuantitativos y de-
terminantes para distinguir una postura inadecuada 
de otra confortable o cuánto tiempo puede man-
tenerse una postura forzada sin riesgo, es evidente 
que las posturas según y cómo se realicen tienen 
un efecto sobre la carga de trabajo en el tiempo. 
Cuando para la realización de las tareas se adoptan 
posturas forzadas la incomodidad que producen se 
manifiesta con la disminución de la efectividad en el 
trabajo y con molestias para el trabajador.
Entre las tareas observadas en los puestos de tra-
bajo de las cajeras pudo relevarse que desde que 
entran a trabajar hasta que salen existen distintas 
posiciones que pueden ser consideradas forzadas 
como por ejemplo flexión, extensión, rotación, 
etc. que adoptaban en cada parte del cuerpo (an-
tebrazo, brazo, columna vertebral, piernas) para la 
realización del trabajo. En cuadro 1 se mencionan 
algunas de las posturas forzadas observadas en los 
puestos de trabajo.

Efectos sobre la salud: en numerosas ocasiones las 
posturas forzadas originan LMS que por lo general 

se presentan con molestias musculares, tendinosas 
o articulares de aparición lenta y apariencia inofensi-
va por lo que se suelen despreciar. También produ-
cen incomodidad, impedimento o dolor persistente 
en las articulaciones, los músculos, los tendones y 
otros tejidos blandos. Cuando estos síntomas per-
sisten es muy probable que se haya establecido un 
proceso crónico con lesiones permanentes que se 
localizan fundamentalmente en los tendones y en 
sus vainas, aunque pueden también dañar o irritar 
los nervios y alterar los vasos sanguíneos. 
Estas molestias se localizan con frecuencia en la 
zona del cuello, los hombros y los brazos cuando 
se realizan estiramientos o flexiones forzados en 
alcances difíciles, y en la zona dorsolumbar y extre-
midades superiores cuando las posturas se asocian 
a manipulación de cargas. 

Los síntomas originados por posturas forzadas se 
presentan en tres etapas: 

     1. aparecen dolor y cansancio durante las horas 
de trabajo que desaparecen fuera de éste y con el 
descanso. Como puede durar meses o años esta 
etapa permite la eliminación de la causa mediante 
medidas ergonómicas y actuaciones preventivas. 
     2. los síntomas aparecen al empezar el trabajo 
y no desaparecen por la noche, alterando el sueño 
y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa 
persiste durante meses y supone la cronificación del 
proceso.
     3. los síntomas persisten durante el descanso. 
Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales 
y corresponde al establecimiento de lesiones irre-
versibles. 

Luego de explicarles, cuales son las etapas en la sin-
tomatología de las posturas forzadas, se les solicitó 
que señalen en cual de las tres etapas descritas se 
ubicarían. En el Cuadro 2 se muestran los resulta-
dos obtenidos sobre el total de la muestra:

Los movimientos repetidos: son una serie de mo-
vimientos continuos y mantenidos que afectan a un 
conjunto de articulaciones y músculos provocán-
doles fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión. 
En este caso la repetitividad es el factor lesivo de-
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terminante. Algunas tareas requieren la repetición 
insistente de movimientos tanto de los miembros 
superiores como de los inferiores. En general, se 
considera trabajo repetido cuando la duración del ci-
clo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos. 
El trabajo repetido afecta sobre todo al miembro 
superior porque suele ser el que realiza de forma 
continuada ciclos de trabajo similares. Cada ciclo 
de trabajo es semejante al siguiente en la secuencia 
temporal, en las fuerzas que precisa y en las carac-
terísticas de los movimientos. En la mayoría de los 
casos los movimientos repetidos se producen con 
el manejo de útiles de trabajo, aparatos o herra-
mientas que deben sujetarse y manipularse. Así a 
la repetitividad se asocia la carga de trabajo, tanto 
estática como dinámica, que contribuyen a la apa-
rición de la fatiga muscular. Conforme aumenta la 
fatiga también aumenta la aparición de las contrac-
turas, el dolor y las lesiones formándose un círculo 
vicioso gobernado por el dolor. 
Los factores que intervienen en la aparición de las 
LMS son de diferente naturaleza. Sin despreciar los 
que tienen un origen intrínseco como las situacio-
nes hormonales propias del ciclo menstrual y el 
embarazo, las anomalías anatómicas como el mayor 
tamaño del hueso Semilunar o la composición del 
líquido sinovial; los factores laborales que intervie-
nen en la aparición de las LMS son determinantes 
por su efecto biomecánico y proceden de los movi-
mientos de giro o pronosupinación en el antebrazo 
y la muñeca, de las extensiones y flexiones de la 
muñeca; de las desviaciones radiales o cubitales re-
petidas, especialmente si con ellas se realiza fuerza 
o son contra resistencia. 
Factores procedentes de la organización del trabajo 
como trabajar con poca autonomía, excesiva super-
visión o alta frecuencia en la repetición en los ciclos 
de la tarea junto con la asociación de excesiva carga 
física de trabajo como la manipulación manual de 
cargas o la asociación de fuerza pueden actuar po-
tenciando o desencadenando las LMS. 
Durante el trabajo de campo fue posible observar 
las tareas que realizan desde que entran a trabajar 
hasta que salen, los movimientos repetidos (flexión, 
extensión, pronación, supinación.) realizados por 
cada parte de tu cuerpo (antebrazos, brazos, co-
lumna vertebral, piernas) en el trabajo fueron nu-
merosos. Así en manos y miembros superiores pu-
dieron observarse numerosos movimientos que se 

repiten dentro del período que implica la atención 
de un cliente, muchos de los cuales han sido men-
cionados anteriormente. 
Los efectos sobre la salud de los movimientos re-
petidos son bien conocidos y consisten en lesiones 
localizadas en los tendones, los músculos, articula-
ciones y nervios que se localizan en el hombro, el 
antebrazo, la muñeca, la mano, la zona lumbar y 
los miembros inferiores. Los diagnósticos son muy 
diversos y pueden afectar a los tejidos blandos pro-
duciéndose tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, 
mialgias y atrapamientos de nervios distales, y a las 
articulaciones, favoreciendo los procesos artríticos 
y artrósicos. 
La manipulación de cargas: es cualquier operación 
de transporte o sujeción de una carga por parte de 
uno o varios trabajadores, como el levantamiento, 
el empuje, la colocación, la tracción o el desplaza-
miento, que por sus características o condiciones 
ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en parti-
cular dorsolumbares, para los trabajadores. En este 
sentido, se entiende por levantar, la acción y efecto 
de mover de abajo hacia arriba una cosa o ponerla 
en un lugar más alto que el que antes tenía o poner-
la derecha o en vertical si estaba inclinada o tendida; 
por colocar, poner a una persona o carga en su de-
bido lugar; por traccionar, hacer fuerza contra una 
carga para moverla, sostenerla o rechazarla y por 
desplazar, mover una carga del lugar en el que está. 
En relación con el peso de la carga se puede con-
siderar que: 
• Las menores de 3 Kg. que se manipulan frecuen-
temente pueden ocasionar trastornos musculoes-
queléticos sobre todo en los miembros superiores. 
• Las mayores de 3 Kg. con características o con-
diciones ergonómicas inadecuadas pueden afectar 
con más frecuencia a la columna dorsal y lumbar. 
• Las mayores de 25 Kg. constituyen por sí mismas 
un riesgo independientemente de las condiciones 
ergonómicas. 
Las cajeras deben manipular diversas cargas levan-
tando, colocando, traccionando o desplazando, el 
rango de pesos por unidad que se manipula está 
entre 0-3 Kg. y entre 3-10 y más de 10kg. A con-
tinuación se presentan (ver Cuadro 3) distintos 
artículos –se citan solo los artículos de almacén, 
limpieza y perfumería más comunes- con sus res-
pectivos pesos y tipo de manipulación habitual para 
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con ellos.
Efectos sobre la salud: el primer síntoma que se 
produce con la manipulación de cargas es la fatiga, 
seguida de las alteraciones musculares, tendinosas, 
ligamentosas y articulares que si persisten en el 
tiempo pueden llegar a producir afectación ósea, 
neurológica y vascular. Los mecanismos que desen-
cadenan estas alteraciones pueden ser puntuales o 
persistentes y se asocian con estiramientos, roturas, 
roces o fricciones, presiones y sobrecargas en estas 
estructuras orgánicas. 
En general, aunque con la manipulación manual de 
cargas se pueden causar lesiones en los miembros 
superiores e inferiores y en la musculatura del ab-
domen por la realización de esfuerzos intensos, las 
lesiones más llamativas son las que se producen en 
los discos y en las articulaciones intervertebrales 
aún cuando los esfuerzos no sean intensos pero sí 
persistentes. Por ello, nos vamos a centrar en los 

TMS de la columna vertebral en relación con las 
cargas que pesen más de 3 kilos, para conocer en 
qué condiciones se manipulan e identificar cuáles 
son las condiciones desfavorables para la columna 
vertebral. 
Existen una serie de factores de riesgo de carácter 
laboral que facilitan la generación de alteraciones 
dorsolumbares, como son las características de la 
carga, el esfuerzo físico necesario, las características 
del medio de trabajo y las exigencias de la actividad 
y otros de carácter individual como son la patología 
dorsolumbar previa, el sobrepeso, la edad y el sexo, 
entre otros. 
A continuación se exponen los cuadros de factores 
de riesgo relevados en los puestos de trabajo -me-
diante observación planificada- cuando manipulan 
cargas las trabajadoras, /ver cuadros 4, 5, 6, 7): 
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El esfuerzo físico necesario  - Cuadro 5

Las características del medio de trabajo  -  Cuadro 6

Las exigencias de la actividad -  Cuadro 7

Factores de SOBRECARGA MENTAL  

La carga mental de las cajeras está determinada por el 

procesamiento de la información que realiza la traba-
jadora y está compuesta por los elementos sensitivos 
o perceptivos, cognitivos y emocionales que se movili-
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zan en el desarrollo del trabajo. El proceso en conjun-
to consiste en la sucesión de tres etapas: 
. Recepción de la información. 
. Análisis de la información. 
. Respuesta.
Para ello, la trabajadora precisa desarrollar sus capaci-
dades sensoriales, cognitivas y afectivas que dependen 
de la edad, la formación, la personalidad, las actitudes y 
el estado previo. 
La sobrecarga mental se produce cuando los reque-
rimientos de la tarea superan las capacidades de la 
trabajadora a lo largo del tiempo, produciéndole fati-
ga mental que se manifiesta con disfunciones físicas y 
psíquicas. En una primera etapa disminuye la atención, 
la motivación y el pensamiento y la fatiga se manifiesta 
con la disminución de la capacidad de respuesta del 
trabajador. Si el desequilibrio entre las demandas de 
la tarea y las capacidades del trabajador se prolonga 

más aún se produce la fatiga crónica que se manifiesta 
con inestabilidad emocional, alteraciones del sueño y 
alteraciones psicosomáticas. 
Los factores procedentes del entorno socio-laboral 
que contribuyen a la carga mental en el trabajo son: las 
exigencias de la tarea, las condiciones de trabajo físicas, 
sociales y organizativas y las condiciones externas a 
la organización. Los factores que corresponden a las 
características individuales y condicionan las respues-
tas del trabajador están relacionadas con la edad, el 
estado de salud, la constitución física, las capacidades, 
la cualificación, la experiencia, las aspiraciones, la auto-
confianza y la motivación, entre otros. 
Las exigencias de la tarea de las cajeras: 
Entre los factores procedentes de las exigencias de la 
tarea que se presentan en su puesto de trabajo, pudie-
ron relevarse se mencionan en orden de importancia 
(Cuadro 8):

El tratamiento de la información que reciben las ca-
jeras requiere un nivel de atención, concentración y 
coordinación bastante elevado por parte de las tra-
bajadoras. Se requiere atención para seleccionar la 
información que se recibe, como por ejemplo la con-
sulta de un cliente; para una tarea que debe comen-
zar, como es el saludo y recepción de un cliente; para 
una tarea en curso, como escanear sucesivamente los 
productos, y para actividades que se alternan o simul-
tanean, como atender una consulta del cliente y con-
sultar un precio no marcado. 
La información es fluctuante porque cada cliente tiene 
un proceso distinto, requiere una interpretación co-
rrecta para darle la respuesta adecuada. 
La concentración precisa reflexión y atención prolon-
gadas que se alteran cuando se recibe información de 
varias actividades simultáneas o cuando la trabajadora 
está cansada. Por último, la coordinación de funciones 

sensoriales y motoras es frecuente en los casos en los 
que hay que actuar con rapidez o tomar decisiones 
teniendo en cuenta varias cosas a la vez, como ocurre 
cuando se presenta algún percance inesperado con un 
cliente o un incidente en las instalaciones que altera la 
atención programada. 
Hay que considerar como factor de carga mental la 
responsabilidad que implica el trabajo de cobro por 
la trascendencia de las decisiones que deben tomarse. 
Además, hay otros factores que inciden en la carga 
mental como son las situaciones de incertidumbre en 
las que no se dispone la información o formación sufi-
ciente para actuar; la existencia de presiones tempora-
les; el trato con los diferentes tipos de clientes. 
Condiciones físicas del entorno: 
Los factores procedentes de las condiciones físicas 
del entorno que fueron relevados y evaluados en los 
puestos de trabajo fueron las siguientes (Cuadro 9):
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Son fundamentales para el establecimiento de un am-
biente confortable que no dificulte la percepción y la 
atención de la trabajadora. En este sentido, las con-
diciones de iluminación deben ser adecuadas siendo 
preferible la iluminación natural a la artificial; las condi-
ciones térmicas deben producir  sensación de confort, 
evitando los cambios bruscos de temperatura y las 
corrientes de aire, y las condiciones acústicas deben 
evitar los sonidos molestos que disminuyen el nivel de 
atención de las trabajadoras. 

Factores organizativos y sociales: 

Respecto a los factores sociales y organizativos que 
generan más carga mental en la empresa a la que per-
tenecen las trabajadoras, podemos citar aquellos men-
cionados por las trabajadoras en las entrevistas, (ver 

Cuadro 10):

La organización del trabajo, el clima social, los facto-
res grupales, la estructura jerárquica, los conflictos, el 
aislamiento, los turnos, las relaciones con los clientes 
son aspectos de tratamiento delicado por su enorme 
influencia en la generación de tensiones que incremen-
tan la carga mental. Muchos de estos aspectos adquie-
ren un protagonismo determinante para el funciona-
miento de la empresa. Por el contrario, un entorno 
laboral sano contribuye a 
la mejora de las condicio-
nes de trabajo y de salud 
de los trabajadores. 
En el trabajo de las cajeras 
hay dos aspectos organi-
zativos que son centrales: 
(1) la coordinación entre 
ellas y con otros trabaja-
dores y (2) la distribución 
de tareas, de forma que 
se garantice la realización 
del trabajo según la infor-
mación que se recibe y se 
traslada correctamente 
en los cambios de turno. 
Por ello, es importante la 
claridad y fluidez en la co-
municación, con protoco-
los y órdenes de trabajo. 
Con mucha frecuencia se 
producen interferencias en-
tre tareas como el pago de 

servicios o la recarga de tarjetas, por ejemplo, con lo 
que se interrumpe de forma intermitente el proceso 
de trabajo lo que produce mayor carga. 
Por último, dos aspectos determinantes para la carga 
mental de las cajeras son los factores organizativos re-
lacionados con la satisfacción en el trabajo como son 
la sensación de pertenencia al equipo de trabajo, el 
reconocimiento del esfuerzo y la dedicación, la esta-



bilidad en el empleo y la participación en la toma de 
decisiones en los aspectos relacionados con su trabajo 
como es el material que se utiliza, el orden y la distribu-
ción de las tareas, los métodos de trabajo, los soportes 
y ayudas, la maquinaria y el aparataje, etc. 
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PLATAFORMAS ELEVADORAS
MOVILES DE PERSONAS

stán constituidas por una plataforma de traba-
jo con órganos de servicio, una estructura ex-
tensible y un chasis. Existen plataformas sobre 
camión articuladas y telescópicas, autopropul-

sadas de tijera, articuladas o telescópicas.
El aumento de su uso para efectuar trabajos en al-
tura de distinta índole, principalmente montajes, re-
paraciones, inspecciones u otros trabajos, junto con 
el hecho de que la mayoría de estos equipos son 
de alquiler, hace que a los riesgos propios se añadan 
los derivados por el desconocimiento de las normas 
de utilización segura. A continuación relacionamos  
los principales factores de riesgo junto a las medidas 
de prevención y de protección adecuadas.

RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO

Caídas a distinto nivel
Pueden producirse caídas debido al basculamiento 
del conjunto del equipo al estar situado sobre una 
superficie inclinada o en mal estado o por falta de 
estabilizadores. Otro motivo puede ser el de la au-
sencia de barandillas de seguridad en parte o en 
todo el perímetro de la plataforma o la utilización 
de elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, 
etc. para ganar altura.
El trabajar sobre plataformas sin los equipos de pro-
tección individual debidamente anclados o la rotura 
de la plataforma de trabajo por sobrecarga, dete-
rioro o mal uso de la misma pueden ser también 
motivos de riesgo.

Vuelco del equipo
Los vuelcos pueden deberse a: la realización de tra-
bajos con el chasis situado sobre una superficie in-
clinada, al hundimiento o reblandecimiento de toda 
o parte de la superficie de apoyo del chasis o a la 

sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto 
a su resistencia máxima permitida. El hecho de no 
utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta 
o apoyarlos total o parcialmente sobre superficies 
poco resistentes puede ser también una causa de 
vuelco.

Caída de materiales sobre personas o bienes
Las causas de estas caídas pueden ser: el vuelco del 
equipo, el hecho de que la plataforma de trabajo 
esté desprotegida, que se rompa una plataforma, 
que se hayan dejado las herramientas o materiales 
sueltos sobre la superficie o que se encuentren per-
sonas situadas en las proximidades de la zona de 
trabajo o bajo la vertical de la plataforma.

Golpes, choques o atrapamientos del operario de 
la propia plataforma contra objetos fijos o móviles
Se suelen producir por movimientos de elevación o 
pequeños desplazamientos del equipo en proximi-
dades de obstáculos fijos o móviles sin las corres-
pondientes precauciones. 

Contactos eléctricos directos o indirectos
La causa más habitual es la proximidad a líneas eléc-
tricas de alta o baja tensión, ya sean aéreas o en 
fachada.

Caídas al mismo nivel
La falta de orden y limpieza en la superficie de la 
plataforma de trabajo puede causar este tipo de 
caídas.

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles 
de la estructura y entre ésta y el chasis
Efectuar algún tipo de actuación en la estructura du-
rante la operación de bajada de la misma o situarse 
entre el chasis y la plataforma, durante la operación 

Las plataformas elevadoras móviles de personas son máquinas 
móviles destinadas a desplazar personas  hasta una posición de 
trabajo con una única y definida posición de entrada y salida 

E
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de bajada de la plataforma de trabajo, puede oca-
sionar atrapamientos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE 
PROTECCIÓN

. Las plataformas deben cumplir con  requisitos de 
seguridad en cuanto a la resistencia de sus estructu-
ras y de estabilidad, que deben estar perfectamente 
definidos por el fabricante para cada posición de 
trabajo de la plataforma y de las distintas combina-
ciones de cargas y fuerzas. 
. Las plataformas deben contar con dispositivos que 
impidan la traslación cuando no esté en posición de 
transporte y que indiquen si la inclinación o pen-
diente del chasis está dentro de los límites máximos 
admisibles. Igualmente, deben disponer de una se-
ñal sonora audible cuando se alcanzan los límites 
máximos de inclinación.
. Debe haber barandillas en todo el perímetro de la 
plataforma a una altura mínima de 0,90 m y dispo-
ner de puntos de anclaje para equipos de protec-
ción individual.
. Debe existir una protección que impida el paso o 
el deslizamiento de objetos y que evite que puedan 
caer sobre las personas.
. La puerta de acceso a la plataforma tiene que te-
ner la abertura hacia el interior y contar con un cie-
rre o bloqueo automático.
. El suelo,  debe ser antideslizante y con intersticios 
cuyas medidas impidan el paso de una esfera que 
sobrepase los 15 mm de diámetro.
. El suelo de la plataforma debe poder soportar la 
carga máxima de utilización, m, calculada según la 
siguiente expresión: m= n x mp + me, donde mp= 
80 Kg (masa de una persona), me ≥ 40 Kg (valor 
mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 
y n= nº autorizado de personas sobre la plataforma 
de trabajo.
. Deben disponer de dos sistemas de mando, uno 
en la plataforma y otro accionable desde el suelo.
. Los mandos deben ser direccionales en la direc-
ción de la función, volviendo a la posición de paro o 
neutra automáticamente cuando se deja de actuar 
sobre los mismos; deben estar marcados indeleble-
mente según códigos normalizados.
. Debe haber sistemas auxiliares de descenso en 
caso de fallo del sistema primario, sistema de segu-
ridad de inclinación máxima, paro de emergencia 
y sistema de advertencia, cuando la base de la pla-
taforma se inclina más de 5 grados de la máxima 
permitida.
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. Debe existir un sistema de seguridad que im-
pida el movimiento de la plataforma hasta que 
ésta no esté en posición.
. Las bases de apoyo se deben adaptar a su-
perficies con desnivel máximo de 10º.
. Debe contar con topes y medios mecánicos 
que impidan movimientos incontrolados en 
posición de transporte.
. En caso de estabilizadores motorizados, debe 
existir un dispositivo de seguridad que impida 
su movimiento si la plataforma no está en posi-
ción de transporte o en sus límites de posición.

NORMAS DE UTILIZACIÓN

. Antes de su uso debe realizarse una 
inspección visual de la estructura y com-
probar si hay escapes, cables dañados, co-
nexiones eléctricas, estado de los neumá-
ticos y baterías, etc.

. Hay que comprobar el correcto funcio-
namiento de los controles de operación, 
evaluar los defectos detectados y avisar al 
equipo de mantenimiento o poner la pla-
taforma fuera de servicio, en su caso.

. Está prohibido trabajar en caso de viento 
o condiciones meteorológicas adversas.

. No se debe emplear la plataforma como 
grúa, ni sobrecargarla ni sujetarla a estruc-
turas fijas.

. No se pueden utilizar medios auxiliares 
para incrementar la altura ni utilizar plata-
formas en recintos cerrados.

. El aparcamiento debe realizarse en zonas 
señalizadas, se deben cerrar los contactos 
y verificar la inmovilización de las ruedas, si 
es necesario.

. Hay que limpiar la superficie de la plata-
forma, retirar las llaves de contacto y de-
jarlas en un lugar habilitado para ello y co-
locar un cartel que diga “fuera de servicio” 
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E Las operaciones de desengrase con disolven-
tes clorados tricloroetileno y percloroetileno 
están muy extendidas en el ámbito industrial, 
con especial incidencia en el sector del me-

tal. Como consecuencia de estas operaciones, los 
trabajadores pueden estar expuestos a los vapores 
desprendidos y al contacto dérmico con los disol-
ventes si no se emplea protección adecuada. 
Generalmente las operaciones de desengrase se lle-
van a cabo en cubas especialmente diseñadas para 
tal fin. En el presente trabajo técnico, se analizan los 
factores que influyen más directamente en la con-
taminación ambiental de los puestos de trabajo que 
puede ser causa de riesgo higiénico, y las medidas 
preventivas a adoptar.

Factores que influyen en la emisión de vapores

Características básicas para el diseño de cubas
Sistema de calefacción
El más usado es por resistencias eléctricas. Es acon-
sejable que sean de gran superficie por unidad de 

potencia. Debe evitarse la formación de “puntos 
calientes” instalando control del nivel de líquido que 
impida que los elementos calefactores queden al 
descubierto, evitando sobrecalentamientos locales 
en la zona no sumergida.
La temperatura del líquido no debe ser superior en 
más de 10ºC. a la de ebullición del disolvente puro. 
Los aceites y grasas que se van concentrando en el 
líquido son la causa del aumento de temperatura.
En la tabla I se exponen los puntos de ebullición del 
tricloroetileno y percloroetileno en función de su 
contenido en aceite.

Zona fría

Es la comprendida entre la parte inferior del con-
densador y el borde superior de la cuba. Cumple 
dos funciones:
• Permitir el secado de las piezas antes de extraer-
las de la cuba.
• Proteger los vapores de disolvente de las pertur-
baciones de aires exteriores a la cuba.

CUBAS DE DESENGRASE
CON TRICLOROETILENO Y

PERCLOROETILENO
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Dimensiones de la zona fría

Condensador
Tiene la misión de condensar por enfriamien-
to los vapores de disolvente. Puede ser de 
serpentín o de camisa, situado por lo menos 
en los dos lados mayores de la cuba.
Debe ofrecer una superficie de intercambio 
suficiente para absorber todo el calor genera-
do por el sistema de calefacción.
La temperatura de entrada del agua debe ser 
la ambiental para evitar condensaciones de 
agua en la pared exterior del serpentín y el 
caudal debe ser suficiente para que el salto 
térmico entre la temperatura de entrada y la 
de salida sea inferior a 10ºC.
Debe instalarse un control del caudal de refri-
geración que desconecte el sistema de calefacción 
si se interrumpe el suministro de agua.

Termostatos
Deben instalarse dos termostatos que actúen so-
bre el sistema de calefacción. Uno para controlar 
la temperatura del disolvente y evitar sobrecalenta-
mientos del mismo y otro situado hacia la mitad de 
la zona fría para controlar el nivel de los vapores.

Decantador de agua

Es importante decantar el agua de condensación 
que puede producirse en la zona fría para evitar 
problemas de corrosión en el vientre de la cuba.
Es aconsejable que las cubas posean un decantador 
(vaso florentino) instalado a la salida de un canal si-
tuado debajo del condensador de forma que recoja 
el disolvente condensado separando el agua antes 
de devolverlo a la cuba.
En la Figura 1 se expone un esquema de las distintas 
partes y componentes de una cuba tipo.

Método de trabajo

Introducción y extracción de piezas mediante ban-
dejas o cestas. Para la supresión del efecto émbolo 
se aconseja que:

Con tricloroetileno. Igual a la 
anchura de la cuba.

Con percloroetileno

Grandes cubas.
1/2 anchura de la cuba.

Pequeñas cubas. 1/2 anchura
de la cuba (mínimo 40 cm).

Criterio francés 
HZF

Criterio anericano HZF = 1/2 anchura de la cuba
                                        (valor máx. 90 cm)

HZF = altura de la zona fría

Fig. 1
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• Las bandejas o cestas sean de malla. 
• No se llenen excesivamente. 
• Su sección sea como máximo igual a los 2/3 de la 
boca de la cuba. 
• Se introduzcan y saquen lentamente. Si se em-
plean polipastos u otros medios mecánicos su velo-
cidad debe ser inferior a 3,5 metros/minuto. 
Para evitar el arrastre de disolvente al retirar las pie-
zas se aconseja que:
• Las bandejas o cestas sean metálicas, sin concavi-
dades que puedan retener líquidos. 
• No se introduzcan en la cuba materiales porosos: 
madera, cuerdas, textiles. 
• Se dispongan las piezas cóncavas de forma que 
permitan un escurrido total. 
• Se dejen reposar las piezas en la zona fría de la 
cuba por lo menos durante un minuto antes de re-
tirarlas al exterior. 
• Para las piezas pequeñas y cóncavas se aconseja 
utilizar un cesto bombo al que se le dará unas cuan-
tas vueltas en la zona fría, antes de extraerlo. 
Debe evitarse la limpieza por riego de disolvente 
mediante manguera cuando las piezas están aún en 
el interior de la cuba, dejando que permanezcan 
más tiempo en la zona de vapores.

Mantenimiento de las cubas de desengrase

• Se efectuarán limpiezas periódicas del fondo de 
la cuba, para evitar la formación de incrustaciones 
sobre los elementos calefactores que pueden dar 

lugar a sobrecalentamientos. 
• Se controlará la calidad del disolvente (contenido 
de aceite y acidez). Es aconsejable el empleo de 
inhibidores para evitar fenómenos de corrosión. 
• Se revisará el estado de la cuba respecto a posi-
bles corrosiones, especialmente en su vientre, que 
pueden constituir un importante foco de emisión 
de vapores de disolvente. 

Sistemas de extracción localizada

Si todos los elementos de seguridad que deberían 
incluirse obligatoriamente en el diseño de una cuba 
de desengrase funcionan correctamente y el mé-
todo de trabajo es adecuado, no es en general ne-
cesario disponer de una extracción localizada en la 
boca de la cuba, y una buena ventilación general 
por dilución es suficiente para mantener la concen-
tración del vapor desengrasante por debajo de los 
niveles higiénicamente admisibles.
Para determinar si es necesario adoptar o no un sis-
tema de extracción localizada se tendrán en cuenta 
las siguientes variables:
• Grado de buen funcionamiento de la cuba. 
• Superficie de la boca. 
• Relación anchura/longitud. 
• Existencia de pantallas deflectoras. 
Es misión del técnico de prevención estimar cuál 
es el grado de buen funcionamiento de una cuba 
concreta, que a efectos prácticos clasificamos en ex-
celente, regular, malo.



Caudal de extracción

Para el cálculo distinguiremos dos casos:

A. Cuando una de las rendijas está protegida mediante una pantalla deflectora o la cuba está situada junto 
a una pared. En tal caso se aplicarán los siguientes valores de caudal específico: (Tabla II)

B. Cuando se disponga de una rendija a cada lado del tanque la relación anchura/longitud se calculará 
teniendo como valor de la anchura la mitad de la anchura geométrica. 
C. Cuando no hay pantallas deflectoras y la cuba no está junto a un muro.
D. En tal caso se aplicarán los siguientes valores de caudal específico: (Tabla III)

 
Diseño mecánico

En la figura 2 se indican las disposiciones geométricas recomendadas para las cubas con su parte superior 
abierta. Estas no son las únicas posibles, sino una muestra de las formas constructivas que la experiencia 
ha sancionado como las más adecuadas en los casos comunes.
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Fuente: RAMON POU
 Centro Nacional de 

Condiciones de 
Trabajo - Barcelona. 

INSHT
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S e comenta que los líderes escasean, que son 
personas superdotadas, que fueron tocados 
por la mano divina. Si algo tengo claro es que 
los líderes no nacen, se hacen, y con mucho 

esfuerzo. Existe un sinnúmero de definiciones sobre 
el líder. Francesco Alberoni lo describe como “el 
custodio de la meta, aquel que les recuerda a todos 
hacia dónde hay que ir, y controla que el engranaje 
se mantenga en movimiento”.

No es extraño apreciar en las organizaciones per-
sonas que se ufanan de ser líderes. Sin embargo, 
cuando las circunstancias los ponen a prueba, no 
dan la talla, no poseen el talante que se requiere. En 
mi camino por el mundo laboral he transitado por 
diversas empresas donde conocí excelentes pro-
fesionales, grandes líderes y ¡como no! los que se 
quedaron simplemente en la nobleza del título En 
una de ellas recuerdo que el personal solía temblar 
cuando sabía que el dueño de la empresa haría una 
inspección por las plantas de producción. Yo tenía 
a mi cargo la supervisión, era bastante joven aún, 
y sabía que no debía amedrentarme, todo lo con-
trario. Lo curioso era que los gerentes del entorno 
hacían gala del mismo estilo con sus equipos de tra-
bajo. Incluso las secretarias adquirían, consciente o 
inconscientemente, la personalidad, el tono de voz 
y gestos del jefe. 

Cuando los resultados no son buenos en una or-
ganización por lo general se asume la imperiosa 
necesidad de recurrir a la presencia de un hom-
bre fuerte, ese gran líder que las poblaciones de 
algunos países reclaman para poner orden. Ese que 
obliga a todos a aceptar sus decisiones sin dudas 
ni murmuraciones. Es probable que al inicio todo 
empiece a caminar como un reloj. Como menciona 
Alberoni en su libro El arte de liderar, se terminan 
las discusiones, los retrasos, las ineficacias, pero lue-

go de un tiempo, ese gran jefe que cree que todo 
lo puede hacer solo, termina por aislarse, pierde la 
confianza y contacto con su gente, haciendo que 
la empresa retroceda incluso por debajo del nivel 
en que la encontró. Las personas se desmotivan, 
pierden creatividad y terminan por ahogarse en una 
profunda desmotivación.

Ser líder no significa pensar en todo, hacerlo todo, 
no es aquel que impone su voluntad en todos los 
campos; implica servir, transmitir el sentido de la 
misión, los valores. En cuanto a los estilos de lide-
razgo, no existe uno solo que funcione para toda 
ocasión, los estilos deben adecuarse a la situación 
por la que atraviesa la persona o el equipo. Es como 
conducir un auto de cinco velocidades y saber por 
el sonido del motor en qué momento hacer los 
cambios. Sería imposible hacer un largo viaje solo 
en una velocidad, ¿no lo creen?

Volviendo al perfil del líder que describía en mi ex-
periencia personal, se trataba de una persona con 
mucho conocimiento técnico pero con pocas com-
petencias para saber llegar a las personas. Encajaba 
perfecto con el “principio de Peter”, cuando señala 
que una persona puede ascender de puesto hasta 
el límite de su incompetencia. Algo así como “per-
der un buen soldado y ganar un mal jefe”.

Mi jefe en ese entonces basaba su liderazgo en la 
potencia de su voz, en su gesto adusto. Estaba muy 
lejos del liderazgo resonante de Daniel Goleman, en 
referencia al líder que sabe sintonizar las emociones 
de las personas y le da una dirección emocional-
mente positiva. En este caso podría afirmar que se 
trataba de un liderazgo disonante (que no sabe em-
patizar ni interpretar las emociones), el estilo que 
predominaba se parecía al “timonel” que sustenta 
Goleman, cuando se refiere al líder que presiona 

SE BUSCAN LIDERES

Los líderes no nacen, se hacen. Y deben adecuarse a la
situación que atraviesa el grupo.

Autor: Martín Alcandré 
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por alcanzar altos niveles de 
excelencia, que se impacienta 
por el bajo rendimiento, a tal 
punto de querer resolver per-
sonalmente los problemas.

Este estilo se complementa 
con el autoritario, aquel de 
“hazlo porque lo digo yo”, 
que implica acatar órdenes 
sin condiciones e incurrir en 
amenazas de ser necesario. 
Se trata de líderes que no son 
capaces de delegar su autori-
dad. Este tipo de estilos podría 
funcionar en empresas que re-
cién inician operaciones y re-
quieren de una persona “todo 
terreno”, o cuando la empresa 
ingresa en un período de cri-
sis por la caída de las ventas y 
requiere de un gran impulso, 
pero ¡hasta ahí no más!

En este viaje por el tiempo, 
también estuve bajo las órde-
nes de un líder paternalista, un 
estilo que puede ser tan nega-
tivo como el autoritario. Una 
de sus características es darle 
a la gente lo que no necesita, 
y cuando requieren de su apo-
yo, se lo niegan. Son capaces 
de delegar poder a una perso-
na del equipo, pero si ésta se 
equivoca, inmediatamente le 
retiran su confianza y prefieren 
hacerlo ellos mismos. Lo que 
ocasiona un estilo como este 
es que las personas no crez-
can en la organización, algo 
así como tener un ejército de 
enanos, y encima desmotiva-
dos.

No piensen que solo conocí 
líderes de este tipo, también 
tuve la suerte de trabajar con 
los “buenos”, aquellos que 
tienen una visión clara, que 
saben transmitirla, sin acoso, 
creando un clima adecuado 
para la motivación y el apren-
dizaje, capaces de aplicar un 
estilo coaching, cercano, que 

ayude a identificar las fortalezas y 
debilidades, para integrarlas a las 
aspiraciones personales y profe-
sionales de su gente. 

Las organizaciones requieren 
contar con líderes capaces de 
cuidar los resultados, pero tam-
bién prestos para apoyar el de-
sarrollo de su equipo de trabajo. 
Necesitan líderes que orienten 
los esfuerzos al logro de resulta-
dos en equipo pero cuidando los 
medios que emplean. Quienes 
llaman líderes a personajes como 
Hitler, olvidaron de leer la parte 
que describe el exterminio judío; 
los que leyeron alguna vez Robin 
Hood, olvidaron que robar un lá-
piz o un millón es malo. ¿No han 
escuchado acaso a personas que 
se refieren a políticos justifican-
do que roben, pero que hagan 
obras? Se parecen, ¿verdad? Me-
jor recordar que existieron per-
sonas como Gandhi o la Madre 
Teresa de Calcuta, por citar algu-
nos, que predicaron con el ejem-
plo, que nos enseñaron el verda-
dero rostro de la humildad, del 
servicio. Sí, eso, liderar sirviendo, 
la gran paradoja del liderazgo. 

Todos estamos en capacidad 

de asumir un liderazgo, sea cual 
fuere la posición que ocupemos 
en la empresa o el rol que nos 
toque ejercer fuera de ella. To-
dos podemos influir en la per-
sona más cercana para lograr 
verdaderos cambios y alcanzar 
los objetivos. No existen excusas 
para no asumir un liderazgo. Una 
sugerencia: tratemos de empezar 
por liderar nuestra propia vida y 
luego ponerla al servicio de los 
demás.



as lesiones deportivas ocurren en ocasión de la 
actividad física tanto recreativa como de com-
petición. 
Pueden aparecer por accidentes o por sobre-

carga (presión excesiva sobre un hueso o articula-
ción, etc.), y no difieren de las lesiones que se pro-
ducen por causas ajenas al ejercicio físico.
Las lesiones necesitan no sólo un correcto diagnós-
tico y un tratamiento adecuado, sino también una 
prevención que contribuya a una sensación de bien-
estar y a una mejor calidad de vida derivados de la 
práctica deportiva
La prevención de lesiones en el deporte depende 
de una serie de factores, como son: 

. Una adecuada preparación física. 

. Utilización del equipo apropiado (incluyendo los 
protectores).
. Cumplimiento de las reglas o normas del deporte 
que se practique. 
. Pasar controles de salud. 
. Llevar una correcta alimentación e hidratación. 

También es muy importante dar el reposo necesa-
rio a aquellas partes del cuerpo que se sobrecargan 
con el esfuerzo físico.     
       
LA BASE MÁS IMPORTANTE 
PARA EVITAR LESIONES
 Una buena forma física es la base más importan-
te para evitar lesiones; aquellas personas que están 
por debajo de este nivel tienen más probabilidades 
de padecer lesiones tanto por accidente como por 
sobrecarga.
Cada deportista debe analizar las demandas de su 
deporte antes de decidir el esquema de entrena-
miento. La intensidad y la carga de este debe ser 
adaptada de forma individual en función del nivel 
técnico y de la condición física de cada uno. 
Todas las actividades encaminadas a mejorar la 

forma física, (por ejemplo después de un período 
largo de inactividad), deben realizarse de manera 
progresiva.

CALENTAMIENTO PREVIO
 
Los ejercicios de calentamiento están pensados 
para preparar al organismo para la actividad física. 
Cumplen dos funciones muy importantes: evitar las 
lesiones y mejorar el rendimiento deportivo.                
En reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es 
relativamente bajo, y los pequeños vasos están ce-
rrados. Con la actividad, el flujo sanguíneo aumenta 
a medida que los vasos se van abriendo y preparan 
a los músculos para el trabajo que van a realizar. 
La actividad física al incrementar la producción de 
energía hace que aumente la temperatura de los 
músculos, lo que mejora la coordinación y disminu-
ye la probabilidad de lesiones. 
El calentamiento debe iniciarse con movimientos de 
grandes grupos musculares para que se produzca 
un gran aflujo de sangre. 

Posteriormente se van activando grupos muscula-
res más específicos.                                         
Además, también es preciso realizar ejercicios de 
estiramiento de los distintos grupos musculares. La 
última fase del calentamiento está dirigida al gesto 
técnico específico de cada deporte.                 
Los ejercicios de calentamiento deben realizarse, 
siempre, antes del entrenamiento y de la compe-
tición, son los factores más claros en la prevención 
de lesiones y en el aprovechamiento del rendimien-
to deportivo.
Después del entrenamiento o de la competición, se 
deben hacer ejercicios de enfriamiento para volver 
a la situación de reposo de forma paulatina, y para 
relajar los músculos y dejarlos listos para la siguiente 
sesión.
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PREVENCION DE LESIONES
EN EL DEPORTE

FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA 
PREVENCIÓN DE LAS LESIONES DEPORTIVAS

Autor: Dr. Fernando Gutierrez Ortega
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FLEXIBILIDAD ARTICULAR
 
La flexibilidad articular es la combinación de la movi-
lidad articular, la fuerza, la coordinación y la propio-
cepción (apreciación de la posición y el equilibrio).
En las personas que van a realizar ejercicio físico es 
muy importante mantener una adecuada movilidad 
(rango de movimiento articular) y flexibilidad arti-
cular. 
Para esto hay que tener en cuenta varios factores: 
. la temperatura de los tejidos obtenida durante el 
calentamiento 
. el grado de activación neuromuscular 
. la elasticidad de los músculos, tendones, ligamen-
tos y cápsulas articulares 
. la edad 
. las características psicológicas
La flexibilidad articular no es igual en todas las ar-
ticulaciones. Se va perdiendo con la edad y suele 
ser mejor en las mujeres. Es muy importante para 
mejorar el rendimiento y para evitar las lesiones. 
Los ejercicios de flexibilidad articular también de-
ben estar incluidos tanto en la fase de calentamien-
to como en la de enfriamiento y sobre todo en los 
periodos de entrenamiento intensivo. 
La coordinación y la propiocepción requieren gran 
entrenamiento para su desarrollo. Se afectan mu-
cho después de una lesión. Son muy necesarias para 
la correcta integración de los nervios, los músculos y 
las articulaciones en la ejecución de un movimiento.

ACONDICIONAMIENTO DE LOS DIS-

TINTOS COMPONENTES DEL APARATO 
LOCOMOTOR DURANTE EL EJERCICIO
 
Es muy importante el acondicionamiento paulatino 
de las distintas estructuras del aparato locomotor 
para poder hacer frente a las cargas crecientes del 
ejercicio físico. 
 . Los huesos se ejercitan con el entrenamiento re-
gular y se van adaptando al aumento de las cargas, 
haciéndose más fuertes y robustos. Estos cambios 
se van haciendo de forma lenta y progresiva.

. El cartílago recubre las superficies articulares de los 
huesos y permite el deslizamiento entre los huesos 
durante el movimiento. El ejercicio físico mantiene 
al cartílago fuerte, mientras que la inactividad lo 
convierte en una estructura fina, débil y que se pue-
de lesionar fácilmente. La mejor forma de mantener 
un cartílago en buenas condiciones es por medio 
del ejercicio suave y mantenido.

. Las estructuras formadas por tejido muscular y 
conjuntivo, (ligamentos, cápsulas articulares, ten-
dones, vainas y fascias), forman también parte del 
aparato locomotor.

. Los ligamentos son fuertes y poco elásticos, dando 
estabilidad a las articulaciones.

. La cápsula articular consiste en una cubierta fibro-
sa, que proporciona estabilidad, forrada por dentro 
por una fina membrana que segrega el líquido si-
novial. Cuando se sobrecarga a la articulación, o se 
irrita la membrana sinovial se produce una mayor 
secreción de líquido dando origen al derrame ar-
ticular. 
El ejercicio regular preserva la fortaleza del tejido 
conjuntivo y retrasa la degeneración propia del 
paso de los años. También mejora las propiedades 
mecánicas y estructurales. 
La inactividad hace más rígidos a los tendones y a 
los ligamentos por lo que se pueden lesionar con 
más facilidad. 
El músculo está formado por numerosas fibras con-
tráctiles. Con la edad se pierde la fuerza, y parte del 
volumen disminuye, siendo reemplazado por grasa. 
La inactividad afecta al músculo de varias maneras: 
disminuye la fuerza, y se alteran la coordinación y 
la propiocepción, por lo que aumenta el riesgo de 
lesión. Por otra parte un músculo fuerte y activo 
protege a las articulaciones de las lesiones porque 
absorbe y disipa las fuerza externas que impactan 
desde el exterior.
La preparación física y la psicológica antes del en-
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HISTORIA DEL 
TETRACLORURO DE 
CARBONO EN LA 

EXTINCION DEL FUEGO
Y OTROS USOS

La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19587 de 
1972 en su Dto. Reglamentario prohibe el uso del Tetracloruro de 
Carbono como desengrasante y extintor de incendios. 

n 1910,  Manufacturing Company de Delaware 
presentó una patente para el uso de un Mata-
fuego de Tetracloruro de Carbono para extin-
guir incendios. El líquido vaporizado extinguía 

las llamas mediante la inhibición de la eliminación 
del oxígeno del proceso de combustión. En 
1911, patentaron un pequeño extin-
tor portátil que utilizó el produc-
to químico. Este consistía en 
un recipiente de latón o cro-
mo con una bomba manual 
integrado,(Tipo inflador 
manual), que se utilizaba 
para expulsar un chorro de 
líquido hacia el fuego. Por 
lo general, de 1 litro de ca-
pacidad pero también esta-
ba disponible en un máximo 
de 9 litros (2 galones impe-
rial). A medida que el recipien-
te fue presurizado, que podría ser 
rellenados después de su uso a través 
de un tapón de llenado con un nuevo sumi-
nistro de este líquido extintor
Otro tipo de extintor de Tetracloruro de Carbono 
fue la granada de fuego. Esta consistía en una esfera 
de cristal llena de líquido extintor, que fue pensado 
para ser lanzado en la base de un incendio. El Tetra-

cloruro de Carbono era  adecuado para incendios 
de líquidos combustibles o inflamables y equipos o 
instalaciones eléctricas y estas granadas estaban en 
los vehículos a motor. En Talleres, Salas de espectá-
culos y en embarcaciones náuticas. Todos los extin-

tores de Tetracloruro de Carbono se retira-
ron en 1950 debido a la toxicidad de 

la exposición de la sustancia quí-
mica a altas concentraciones de 

daños en el sistema nervioso 
y los órganos internos. Ade-
más, cuando se utiliza en 
un incendio, el calor pue-
de convertir el líquido en 
gas fosgeno, anteriormente 
utilizado como arma quí-
mica.

Necesito explicar un caso 
sobre mi experiencia cuando 

comencé mis primeros pasos 
en Seguridad del Trabajo, que fue 

en La Cantábrica al inicio de la dé-
cada del 60, era muy común en las tareas 

de mantenimiento eléctrico el uso del Tetracloru-
ro de Carbono, por ser un excelente limpiador de 
los contactores eléctricos, también en manchas de 
grasas o aceites en ropa. Se utilizaba para su distri-
bución, desde el pañol, un tambor de 200 litros de 

E
Autor: Ing. Víctor Torrielli
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capacidad y por medio de una 
canilla, se distribuía a  recipien-
tes metálicos de un litro aproxi-
mado cuyos vapores emanaban 
al ambiente del local sin venti-
lación. 
 A un pañolero se lo encontró 
muerto en el lugar citado, y se 
diagnosticó muerte súbita. A 
través de los años se empezó 
a conocer los efectos de la ex-
posición del Percloroetileno o 
Tetracloruro de Carbono, por 
inhalación y también por inges-
tión o a través de la piel. 
Una vez penetrado estos vapo-
res, se acumulan en el cuerpo, 
encontrándose concentracio-
nes significativas en la sangre, los 
tejidos grasos, el aliento y la le-
che materna (según muestreos 
realizados en EE UU y Canadá). 
Los efectos de exposición de 
corta duración son irritación de 
los ojos; afectación del sistema 
nervioso central, con delirios, 
mareos y fatiga. La ingestión 
puede causar aspiración en los pulmones con ries-
go de neumonitis química, y la exposición muy por 
encima de los límites podría causar disminución de 
la consciencia e incluso provocar la muerte como 
en el caso narrado. 
Los efectos de exposición prolongada o repetida 
son dermatitis, afección sistema nervioso central 
(dolor de cabeza, dificultad de concentración), y 
afectación del funcionamiento hepático. Está catalo-
gado como un probable cancerígeno, principalmen-
te de esófago, riñón, leucemia pulmón, hígado, piel, 
páncreas, etc. Investigaciones más recientes son 
muestra de una fuerte evidencia de que el riesgo 

no se limita al ámbito de trabajo.
Es importante en la conclusión de esta Historia, 
no ignorar lo referido a las sustancias químicas, 
que pueden originar alteraciones en la vida, si no 
se determinan las medidas de seguridad e higiene, 
en este caso con un control de mediciones y ven-
tilación adecuada pueden evitarse problemas tan 
serios. 
En la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N°19587 de 1972 en su Dto. Reglamenta-
rio está taxativamente prohibido el uso del Tetra-
cloruro de Carbono en tareas como las narradas, 
aunque hoy puede utilizarse en laboratorios con los 
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a empresa URBAN GREEN ENERGY (UGE) y 
General Electric (GE), han instalado la primer 
estación eólica de recarga de vehículos eléctri-
cos del mundo, en las oficinas de CEPSA, en 

Barcelona, España.                                         

 La empresa SANYA SKYPUMP, pone en 
común los aerogeneradores verticales de UGE, con 
la tecnología para la recarga de vehículos eléctricos 
de GE, ofreciendo una energía totalmente limpia 
100 % para la carga eléctrica de este tipo de vehí-
culos.

 Este sistema totalmente integrado, incor-
pora tanto la capacidad de producción de energía 
del aerogenerador UGE, con la capacidad de la es-
tación de recarga DuraStation de la GE en una sola 
unidad, con todos los sistemas eléctricos necesarios 

dentro de la misma estación.
 La estación eólica de recarga Sanya Sky-
pump, con una vida útil estimada en unos 20 años, 
combina los beneficios medioambientales con un 
fuerte compromiso con sus clientes y público en 
general.

L

ENERGIA EOLICA PARA
RECARGA DE AUTOMOVI-

LES

Autor: Prof. Roberto Angel Urriza Macagno
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MECANISMO: Mientras el viento hace que la tur-
bina se mueva, una serie de componentes electró-
nicos permiten que la turbina genere un voltaje de 
calidad y corriente que puede ser aprovechada di-
rectamente por la estación de cargar o incorporada 
a la red.

 Instalado por UGE Iberia, el brazo espa-
ñol de la Compañía estadounidense Urban Green 
Energy, la Sanya Skypump proporciona 
energía a través de la estación de recarga 
Dura Station de GE lo que permite cargas 
rápidas empleando voltajes altos.
 La estación de carga de la GE, 
puede cargar un automóvil eléctrico entre 
4 y 8 horas, sin necesidad de tiempo de 
espera entre carga y carga.
 Sin embargo, según informa la 
compañía, rara vez se emplean para cargar 
vehículos de 0 % de batería a 100 %. Esta 
acción es más frecuente realizarla en las 
estaciones de carga residenciales.
  De este modo, los clientes de un 
centro comercial pueden cargar su vehícu-
lo eléctrico entre un 20 % y un 30 %, mien-
tras hacen sus compras y los estudiantes 
de una universidad pueden beneficiarse de 
la carga de su vehículo durante un par de 
horas comerciales mientras asisten a clase.
  Según el Director de Marketing de la GE 
Energy Management Industrial Solution, en Europa, 
la GE lanza una serie de estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos en Europa para su utilización 
tanto en el mercado doméstico, residencial o co-
mercial, fáciles de emplear y flexibles, lo que harán 
de la utilización de los vehículos eléctricos una rea-
lidad diaria habitual.

VELOCIDAD DEL VIENTO 
Y SERVICIO A LOS USUARIOS

 Los criterios fundamentales para elegir este 
emplazamiento, y los siguientes, han sido la idonei-
dad de la zona por la velocidad del viento y el he-
cho de que sea un lugar óptimo para la carga de 
vehículos eléctricos.
 La ciudad de Barcelona ha sido la primera 
elegida para contar con estas estaciones eólicas y 
está prevista la instalación de más estaciones Sanya 
Skypump, a lo largo de este año en los Estados Uni-
dos y Australia, en Centros Comerciales, Universi-
dades y otras localizaciones.
 No cabe duda que este emprendimiento 
es el que permite a las instituciones demostrar su 
compromiso con el medioambiente proporcionan-
do a la vez excelente servicio.
 Por ello, la GE ha anunciado su plan de 
compra de 25.000 automóviles eléctricos para el 
año 2015, como vehículos de empresas, o para al-
quiler, a través del negocio de Fleet Services.
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s el espacio que da identidad y carácter a una 
ciudad, el que permite reconocerla y vivirla. Es 
el sitio que conserva la memoria de sus ha-
bitantes en sus espacios naturales, culturales, 

patrimoniales.

Estos espacios presentan diversidad de formas, di-
mensiones, funciones y características ambientales. 
Sin embargo el espacio público es percibido como 
un vacío “con forma”, es decir conformado por la 
edificación y elementos que lo bordean, ya sean 
espacios de circulación y tránsito, recreación y de-
porte, reunión e interacción social, contemplación y 
disfrute del paisaje y la naturaleza, etc..

En los últimos años, los conflictos del Espacio Pú-
blico están asociados al impacto del crecimiento 
acelerado y desordenado del habitat en la periferia 
urbana, sin adecuación a las estrategias de desarro-
llo urbano locales. Esta situación se manifiesta a tra-
vés de una diversidad de formas: en las ocupaciones 
informales; en la implementación de las políticas de 
vivienda que resuelven el crecimiento urbano con 
proyectos de grandes conjuntos que se localizan 
con una marcada dispersión territorial y una escasa 
articulación con la trama existente, y con la acción 
de los privados que se aíslan, a través de los desa-
rrollos suburbanos, verdaderos polígonos cerrados, 
ajenos a la ciudad existente.

El espacio público está en la esencia de lo urba-
no, desde la antigüedad hasta nuestros días es el 
espacio del encuentro y el intercambio, enriquece 
las prácticas urbanas y alienta la participación de los 
ciudadanos y su interés por las cuestiones comu-
nitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espa-
cios para el encuentro casual, no solo sería pobre 

ambientalmente sino también en los aspectos socio 
urbanísticos.
El concepto de espacio público urbano ha ido cam-
biando a lo largo del tiempo. Al inicio estaba ligado 
sobre todo a la existencia de espacios verdes. Los 
principios higienistas requerían de espacios destina-
dos a la mejora de las condiciones de salud de la 
población a través de adecuados índices de habi-
tabilidad, absorción del agua de lluvia, generación 
de clorofila; condiciones de iluminación, ventilación 
y asoleamiento. En los últimos años surgen otros  
enfoques que replantean el papel que desempeñan 
esos espacios en las ciudades ampliando el concep-
to de espacio verde al de espacio libre.

A los tradicionales espacios verdes: espacios libres 
en los que predominan las áreas plantadas de ve-
getación como plazas y parques, se incorpora el 
concepto de espacio libre: espacios urbanos, al aire 
libre, de uso predominantemente peatonal, pensa-
dos para el descanso, el paseo, el deporte, el recreo 
y el entretenimiento en sus horas de ocio.

Con un criterio de espacio regulador del me-
dio ambiente, se considera el espacio libre como 
equilibrante del sistema ambiental. Esos sitios que 
podríamos llamar de “frontera” actúan a modo de 
pulmones de la ciudad y la región. Los ejemplos 
son numerosos: el tratamiento paisajístico del es-
pacio público a lo largo del sistema circulatorio: en 
avenidas, bulevares, ejes ferroviarios, en los frentes 
acuáticos; en los espacios que rodean a escuelas, 
hospitales y establecimientos sanitarios; finalmente, 
los cementerios mismos a veces configuran verda-
deros parques naturales. Desde esta visión ambien-
tal las funciones atribuibles a los espacios libres y 
verdes son:

E

LAS CIUDADES Y SU
ESPACIO PUBLICO

Tradicionalmente, en nuestras ciuda-
des, el Espacio Público fue concebido 
como el espacio de la expresión y la 

apropiación social por excelencia, es 
el espacio que alberga el cotidiano 
transcurrir de la vida colectiva.
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» Una función social: ofrecer espacios destinados al 
paseo, la contemplación, los juegos, el contacto con 
la naturaleza indispensable para el desarrollo de los 
niños y el equilibrio de los adultos.

» Una función urbanística y paisajística: producir un 
corte, una discontinuidad, en lo posible con masa 
vegetal, necesaria para la oxigenación de la masa 
edificada. Atenuar la heterogeneidad de las cons-
trucciones con los alineamientos forestales que 
ponen en valor el paisaje que permiten leer y com-
prender la organización de la ciudad.

» Una función ecológica: la vegetación juega un rol 
irremplazable en el vasto sistema de la ciudad; es 
hábitat de la fauna y actúa como reguladora del mi-
croclima urbano: fija el óxido de carbono y el polvo 
contenido en el aire, tiene un importante rol en 
la depuración microbiana y la regulación térmica y 
puede contribuir a la regulación hídrica , lo que se 
relaciona con la acumulación de agua por parte de 
la vegetación, y el suelo y con la posibilidad de la in-
filtración a través del sustrato hacia la napa de agua.
Los árboles disminuyen la velocidad del viento y 
pueden servir de pantalla sonora llegando a reducir 
los ruidos de 8 a 10 decibeles por metro de espe-
sor, en el caso de una plantación de ciertos árboles 
perennes.

Históricamente, quienes se ocuparon de ese espa-
cio fueron los gobiernos locales,  especialmente a 
través de la regulación, la normativa y el manteni-
miento. En general se solía atribuir a lo público (el 
Estado) los espacios exteriores, las grandes infraes-
tructuras y los equipamientos colectivos. 

Las normas urbanísticas trataron de mejorar la ca-
lidad ambiental de los Espacios Públicos regulando 
su uso y tratamiento, buscando compatibilizar los 
intereses de la diversidad de actores intervinientes 
en ese espacio, a través de normas de tejido y ocu-
pación, el control del nivel de los ruidos molestos, 
el control de la publicidad y la polución visual, la 
reducción de la polución aérea, el cuidado de la 
forestación, etc.

Algunas actuaciones municipales sobre el Espacio 
Público a partir de la década del 80, se centraron en 
la creación, recuperación, puesta en valor y mejora 
de los espacios urbanos, ya sea renovando áreas 
degradadas, refuncionalizando grandes fracciones 
con actividades obsoletas y/ o convirtiendo en pea-

tonales las calles en cascos antiguos y áreas centra-
les (a veces inclusive con la reducción y/o anulación 
de las superficies destinadas al tránsito y el estacio-
namiento vehicular).

Los criterios de diseño de estas intervenciones fue-
ron variados algunos monumentales, otros impo-
niendo soluciones y materiales de moda (inclusive 
vegetales), ajenos a las tradiciones locales. Las ac-
tuaciones, especialmente en las ciudades europeas, 
mostraron un especial cuidado por la mejora de la 
accesibilidad integral del espacio público, incorpo-
rando la discapacidad y sus requerimientos para dar 
igualdad de oportunidades al acceso de la ciudad.

La gestión actual del espacio público.
Soluciones y alternativas.

Es preciso concebir el espacio urbano como el ám-
bito de la pluralidad en orden de construir socieda-
des habitadas por hombres y mujeres más que por 
potenciales votantes, representantes, compradores, 
vendedores.
Desde un urbanismo participativo la concepción 
y ejecución de los proyectos resultan de la inter-
vención de diferentes actores, de grupos sociales 
diversificados, con requerimientos y concepciones 
diferentes. En este sistema complejo de actores se 
deberán conciliar intereses a través de una diver-
sidad de propuestas que, con un enfoque de mi-
crour-banismo, encare y ejecute soluciones adapta-
das a cada situación.

En las actuales condiciones pensar en una gestión 
ambiental sustentable de los espacios públicos re-
quiere de la instrumentación de varias medidas y 
acciones. Esas medidas deben ser concretas e in-
tegrales para hacer la ciudad más sostenible en lo 
ambiental, más igualitaria en lo social y más partici-
pativa.

El proyecto y gestión de los Espacios Públicos, con-
cebido con un planteo totalizador con un Plan Ge-
neral integrado al Plan Urbano Ambiental, en una 
sola política global sustentable y participativa, resul-
ta una alternativa deseable.

El plan debe recoger, orientar y definir las políticas 
y criterios, con reglas claras para que la ciudad se 
estructure en forma ordenada y equitativa. Así el 
espacio público se constituye en el soporte de la 
estructura urbana, estableciendo su preponderan
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cia sobre el espacio privado y acrecentando su rol 
como continente integrador, estructurante y orde-
nador de la ciudad.

La gestión del Espacio Público desde el gobierno 
local implica el proyecto, construcción operación y 
mantenimiento continuo. Se deben impulsar diver-
sos modelos de gestión en los que intervengan las 
entidades oficiales y los vecinos, coordinadamente 
con los privados para la propuesta, diseño y finan-
ciación de los mismos.

Hasta la fecha los municipios han encarado diver-
sas soluciones y alternativas de ejecución. Algunas, 
como las calles peatonales, ya mencionadas, fueron 
proyectadas y ejecutadas en los sectores más signifi-
cativos de la ciudad tales como las Areas Centrales, 
los principales ejes comerciales, etc. Especialmente 
en las ciudades europeas, se inició un proceso de 
rehabilitación y revitalización de los cascos antiguos 
para mejorar la calidad de vida urbana de sus ha-
bitantes, con importantes programas de inversión. 
Esos proyectos  incorporaron desde las modalida-
des de peatonalización, hasta la recuperación de 
pequeños espacios públicos tales como plazuelas, 
zonas recoletas, espacios centrales en los bulevares, 
bordes urbanos costeros fluviales y/o marítimos, 
bordes de espacios viales, etc. Otras actuaciones 
municipales se expandieron en la casi totalidad de 
la ciudad. Esta modalidad favoreció la mejora de la 
calidad ambiental de una multiplicidad de espacios 
de diversas características diseminados por las ciu-
dades. 

La ciudad de Mendoza ha desarrollado, en forma 
sostenida, una política de mejora de sus espacios 
cotidianos que ha incluido hasta el diseño de sus 
acequias, vitales para esta ciudad de oasis.

  Conclusiones

Las soluciones para el manejo sustentable y admi-
nistración del espacio público deben contener me-
canismos para que la ciudad gestione sus espacios 
públicos con un Plan Integral, comprometiendo a 
las entidades ejecutoras que deben actuar en el me-
dio urbano a elaborar planes de administración y 
manejo.

Es necesario repensar la ciudad desde sus espacios 
públicos, imponerlo como principio colectivo y re-
cuperar el protagonismo y liderazgo por parte de la 

administración en la regularización y construcción 
de los mismos.

A fin de viabilizar las estrategias de mejora de la 
calidad de los espacios públicos se deben encarar 
en forma simultánea acciones de carácter informa-
tivas, indicativas, normativas, de ejecución, control y 
mantenimiento.

Sin embargo, en la actualidad las posibilidades de 
actuación directa de los municipios (sobre todo de 
los más pequeños) sobre el Espacio Público a tra-
vés de grandes operatorias urbanísticas es limitada, 
sin embargo esas posibilidades aumentan cuando se 
encaran actuaciones concertadas público privadas 
en emprendimientos de menor escala.

Así, cuando en las estrategias gestión del espacio 
público se incorpora el tratamiento de los espacios 
de la cotidianeidad, de los espacios urbanos inters-
ticiales, muchas veces mejorados con procesos de 
autogestión, de los espacios ligados a las infraes-
tructuras de circulación que vertebran la ciudad, las 
posibilidades de proyectar, ejecutar y mantener ac-
tuaciones de carácter público privadas se potencian.

El tratamiento de los espacios cotidianos multipli-
ca las posibilidades de generar acciones pequeñas, 
diseminadas por la ciudad, con fuerte participación 
ciudadana, ampliando así la diversidad de solucio-
nes, la oportunidad de acceder a esos espacios en 
diversos sectores de la ciudad (con equidad de 
oportunidades) y la mejora de la calidad ambiental 
del conjunto.

Las intervenciones y su localización pueden ser di-
versas, como son los barrios de la ciudad donde es-
tán ubicadas; lo que sí seguramente tendrán en co-
mún será la escasez de recursos económicos, tanto 
para su ejecución como para su mantenimiento.
Es necesario entonces seleccionar maneras simples 
de hacer las cosas, por ello se deben impulsar accio-
nes orientadas a la mejora de los espacios públicos 
con medidas sencillas que requieren de inversiones 
menores pero que exigen de un mayor esfuerzo 
conjunto. 

En correspondencia con este enfoque el Documen-
to Anual de la Unidad Temática de Desarrollo Ur-
bano elaborado por la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas y aprobado por la VII° Cumbre de la 
Red Mercociudades en Valparaíso, recomienda:
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1) Establecer políticas específicas para el Espacio 
Público, revalorizando su importancia y singulari-
dad, elaborando normativa simplificada, sistemati-
zada, integrada y permanentemente actualizada y 
fortaleciendo la gestión técnica y el ejercicio de 
un efectivo control del poder de policía sobre él. 

2) Recuperar el valor de la diversidad de usos para 
el espacio público revalorizando y ordenando el 
comercio callejero y otras actividades sociales y 
culturales que fueron cediendo terreno en benefi-
cio de la función circulatoria, casi excluyente. 

3) Producir instrumentos urbanísticos, que ade-
más de mejorar la calidad del espacio público a 
través de la preservación del patrimonio arquitec-
tónico y cultural construido en los centros urba-
nos, incentive y viabilice su diversidad de usos (en 
tipos y en sectores sociales concurrentes), espe-
cialmente el residencial, para que la población y 
los servicios y usos que están ligados a ella y a sus 
demandas,  garanticen la vitalidad del mismo. 

También es necesario sensibilizar a los profesiona-
les. Para ello se debe prestar especial atención a 
la incorporación sistematizada del conocimiento y 
gestión del espacio público, en la formación aca-
démica de los profesionales involucrados en el pla-
neamiento, proyecto, construcción, accesibilidad sin 
restricciones y rehabilitación del espacio urbano. 
En este sentido se requiere una tarea interdiscipli-
naria para incorporar la diversidad de especialidades 
que se conjugan en el espacio público tales como 
geografía, ingeniería vial y de infraestructura y ser-
vicios, arquitectura y urbanismo, diseño, paisajismo, 
comunicación visual, especialidades en accesibilidad 
y bienes patrimoniales, etc.

Este camino hacia la mejora de los espacios públi-
cos ha sido exitosamente experimentado en las 
ciudades, entre nosotros falta agudizar y acelerar su 
aplicación.

Por: Raquel Perahia –

Geocrítica/FADU/Universidad de Buenos Aires



ste modelo de movilidad al trabajo tiene cla-
rísimos impactos en la salud de los trabajado-
res y trabajadoras. Aunque tradicionalmente 
estos impactos en la salud no se han venido 

abordando como un problema de condiciones de 
trabajo, sí lo son. Lo son porque los trabajadores 
sufren accidentes in itínere, lo son porque los em-
botellamientos y los problemas de estacionamiento 
son una causa de estrés adicional, lo son porque 
reducen nuestras horas de descanso y aumentan 
nuestro sedentarismo.

Las encuestas de movilidad que instituciones y au-
toridades del transporte realizan periódicamente 
para conocer los hábitos de los ciudadanos –tanto 
en lo que se refiere a su vida privada como labo-
ral– ponen de manifiesto que la movilidad actual se 
basa en una inyección constante de energía, tiempo 
y esfuerzo humano sin que ello aporte un beneficio 
evidente al conjunto del sistema socioeconómico. 
Más aún, esta dinámica es el origen de impactos 
de índole diversa que erosionan el bienestar de los 
trabajadores y del conjunto de los ciudadanos y la 
competitividad del país.

Durante las últimas décadas, la dispersión del tejido 
urbano e industrial sobre el territorio (parques in-
dustriales) –a raíz de una política urbanística basada 
en la especulación del suelo y no en la creación 
de redes de relación eficientes– ha ido alejando los 
centros de trabajo de los espacios de residencia y 
dejando en manos de cada ciudadano la resolución 
de sus necesidades de movilidad. El resultado es un 
modelo de movilidad insostenible medioambien-
talmente, improductivo en términos económicos y 
poco o nada saludable para los trabajadores y la 
población en general.

¿Cómo nos desplazamos al trabajo?

Según encuestas, las personas ocupadas realizan en 
un día laborable innumerables desplazamientos, y 
alrededor de un 67% corresponden a viajes de ida 
al trabajo y de vuelta al domicilio, más de la mitad 
del total de desplazamientos.  Los datos, por tan-
to, ponen de relieve el peso que tiene la movilidad 
cotidiana de los trabajadores sobre el total de la 
movilidad de los ciudadanos, y explica los impactos 
ambientales, sociales y económicos que se derivan, 
tanto a nivel individual como colectivo.

En cuanto a los medios de transporte utilizados por 
las personas ocupadas para ir al trabajo, si bien los 
resultados estadísticos mezclan los desplazamientos 
por motivos de trabajo con los desplazamientos 
por motivos de estudio, el coche y la moto son los 
utilizados de forma mayoritaria (63%). Casi un 20% 
se desplaza a pie o en bicicleta y un 13% en trans-
porte público colectivo (autobús urbano, autobús 
interurbano, tren o metro).

Si se desglosan estos datos por sexos, se constata 
que los hombres optan todavía con más diferencia 
por el vehículo privado a motor (72% frente al 49% 
de las mujeres), utilizan menos el transporte público 
(8% frente al 22% de las mujeres), y se desplazan 
menos a pie o en bicicleta (16% frente al 27% de 
las mujeres).

La movilidad de las trabajadoras, por tanto, es mu-
cho más sostenible posiblemente porque hay esce-
narios (parques industriales) donde predomina el 
empleo masculino y en los que el uso del automóvil 
es la única alternativa a la que tienen acceso los 
trabajadores.

E

LA MOVILIDAD
AL TRABAJO

Por: Marta Gallardo
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Hay estudios que calculan que pasamos 5 años de 
nuestra vida en embotellamientos de tráfico, y es 
indudable que aquellos trabajadores que pasan su 
jornada sentados y que también se desplazan con 
su coche al trabajo suman, por término medio, cer-
ca de una hora más sentados por motivos laborales.

Todas estas exposiciones a riesgos para la salud de-
rivadas de un modelo de movilidad al trabajo poco 
saludable son evidentes, pero disponemos de pocos 
estudios y datos que nos permitan hacerlas visibles 
porque sólo recientemente las Administraciones 
públicas han empezado a considerar el problema. 
Sólo en el terreno de los accidentes in intínere dis-
ponemos de datos contrastados. Según informacio-
nes del Ministerio de Trabajo de España, en el año 
2010 se produjeron 627.876 accidentes de trabajo 
con baja: 553.915 durante la jornada y 73.961 in 
itínere. Los accidentes que se producen en los des-
plazamientos al trabajo suponen pues el 12% de los 
que causan baja, pero son tres veces más mortales: 
uno de cada mil accidentes producidos en jornada 
de trabajo es mortal, mientras que en los accidentes 
in itínere tres de cada mil son mortales.

Sin embargo, el problema de salud laboral y movi-
lidad al trabajo es mucho más complejo y va más 
allá de los accidentes in itínere. Recientemente, un 
estudio de la consultora británica AVAYA, basado 
en una encuesta de más de 3.000 trabajadores en 
seis países de Europa, cifraba en 70 minutos al día el 
tiempo medio que los trabajadores europeos em-
plean en ir al trabajo. Esos 70 minutos son tiempo 
de trabajo y muchas veces la fuente de problemas 
de estrés.

Aunque las empresas se empeñen en presentarnos 
el desplazamiento al trabajo como un problema in-
dividual del trabajador, la realidad es que la mayoría 
de las veces los trabajadores no tienen elección: o 
se desplazan en coche o no llegan al trabajo. Tan 
arraigada está la idea de que para ir al trabajo hay 
que utilizar el coche y que el trabajador ha de po-
nerlo a disposición de la empresa, que en muchas 
selecciones de personal, disponer de carné de con-
ducir y de coche es una condición sine qua non 
para optar al puesto. De esta forma podemos afir-
mar que el 50% de la población mayor de edad que 
no dispone de permiso de conducir sufre exclusión 
social y laboral.

Además de la salud laboral están los problemas de 
salud pública que provoca este modelo de movilidad 

basado en el uso intensivo del coche privado. Se-
gún un estudio realizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente del Gobierno de España, las emisiones 
de gases contaminantes NOx y PM10 producidos 
por la combustión de vehículos en circulación en 
ciudades y áreas metropolitanas provocan 16.000 
muertes prematuras en España al año, un número 
siete veces mayor que los fallecidos en accidentes 
de tráfico (1.710 en 2010). Más recientemente, un 
estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
ha contabilizado 370.000 muertes prematuras en 
Europa cada año debido a la mala calidad del aire. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
mueren 2 millones de personas en el mundo a cau-
sa de la contaminación del aire, la mitad de ellas en 
países desarrollados.

Identificar el problema contribuye a progresar en 
su solución. Reconocer e internalizar en la lógica 
económica actual los impactos derivados de una 
movilidad ineficiente e insegura es el primer paso 
para invertir tendencias e implantar un modelo más 
eficaz, competitivo y saludable. El progreso, como 
en otros ámbitos de la economía, no puede basarse 
en el crecimiento per se, sino en el uso eficiente de 
los recursos y servicios.
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Este cambio de escenario, en lo que a la movili-
dad de los trabajadores se refiere, ha de venir de 
la mano de actuaciones que integren estas políticas 
de transporte con la planificación territorial y urba-
nística; impulsen cambios normativos y fiscales en 
favor de la ecomovilidad; integren estos riesgos en 
la evaluación y planificación preventiva de la em-
presa; favorezcan los medios y sistemas de trans-
porte alternativos al automóvil, desplazamientos a 
pie, en bicicleta, en transporte público y/o colectivo, 
en coche compartido, o por medio de transporte 
colectivo que se establezca en la empresa o me-
diante acuerdos de varias empresas pertenecientes 
a un mismo polígono industrial. Y que se creen si-
nergias y mecanismos de cooperación entre todos 
los agentes y sectores sociales y económicos impli-
cados. Todo esto es necesario y urgente para evitar 
exposiciones nocivas para la salud de los trabajado-
res y trabajadoras y superar la crisis social energéti-
ca y ambiental en la que estamos instalados.

Algunas de las propuestas más importantes del 
decálogo de movilidad sostenible elaborado por 
CCOO para avanzar en la construcción de un nue-
vo modelo:

• Crear la figura del gestor de movilidad y constituir 
consejos de movilidad en los parques industriales 
y grandes empresas.

• Apostar por el transporte colectivo intermodal 
con criterios de racionalidad.

• Incentivar el uso del coche compartido, la bicicleta 
y los desplazamientos a pie.

• La empresa debe subvencionar de forma nego-
ciada y mediante una acción positiva la utilización 
de estos medios.

• El derecho al transporte debe materializarse en el 
derecho al título de transporte, de carácter per-
sonal y que abarque a toda la plantilla, con inde-
pendencia de su fecha de ingreso y de la situación 
laboral que tenga.

• Incorporar la movilidad in itínere y la accesibilidad 
al centro de trabajo en la evaluación de riesgos 
laborales.

• Incluir la auditoría de movilidad en los estudios 
para obtener un sistema de certificado ambiental 
(EMAS o ISO).

• Incluir los temas de movilidad en la negociación 
colectiva atendiendo a la diversidad de situacio-
nes.

   Fuente - Revista Por Experiencia –
   ISTAS. España
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a depresión no es sólo un conjunto de sín-
tomas típicos (tristeza, ganas de llorar, pesi-
mismo, desesperanza, temor o angustia) sino 
que también se puede expresar por cambios 

físicos (cansancio, mal dormir, dolores de cabeza, 
desgano sexual) y/o cambios en la conducta (irrita-
bilidad, mal humor, aumento del hábito de fumar o 
de tomar alcohol, sobrepeso).

La noción de que la depresión resulta de un proce-
so hereditario, de un evento vital traumático, de un 
conflicto psíquico o de la deficiencia de un neuro-
transmisor único es ya insostenible por la evidencia 
de la investigación.

A los fundamentales aportes del psicoanálisis y de 
la psicología cognitiva, en la actualidad está bien 
establecido por las neurociencias que la depresión 
es un desequilibrio psiconeuroinmunoendocrinoló-
gico. Significa que es la resultante de la modifica-
ción simultánea de diversos sistemas (psicológico, 
neuroquímico, inmunitario y hormonal) que, como 
si fueran cuatro diferentes engranajes interconec-
tados, determinan que al comenzar a girar inducen 
cambios en los restantes. Es necesario atender a 
todos de manera simultánea.

Estas modificaciones pueden ser detectadas con es-
tudios que todo médico o terapeuta puede y debe-
ría utilizar. Por lo tanto, resulta difícil entender que 
se indique un tratamiento sin recurrir a los exáme-
nes diagnósticos que están disponibles.

Algunos pocos ejemplos. El PET (Tomografía por 
Emisión de Positrones) permite comprobar que 
quien padece síntomas como los señalados tiene 

la región prefrontal del cerebro con su actividad 
disminuida. Esta zona está muy relacionada con las 
reacciones emocionales y, a su vez, se conecta con 
otros lugares del cerebro responsables de un esta-
do de humor normal.

Diversas pruebas hormonales (relacionadas con el 
cortisol, testosterona, estrógenos, DHEA o tirotro-
fina), muestran en la depresión cambios significati-
vos. Por esta razón, los problemas anímicos coexis-
ten en quien padece de tiroides u ovarios.

Además, estudios recientes muestran que en las 
plaquetas (células de la sangre que intervienen en la 
coagulación) se pueden medir los niveles del trans-
portador de serotonina al cerebro, los que están 
disminuidos en la depresión. Esto es medible con 
una simple extracción de sangre y es fundamental 
para el tratamiento.

La depresión afecta no sólo el ánimo (que a veces 
no está triste) sino a todo el organismo: la manera 
de pensar, la forma de vivir, las costumbres, la segu-
ridad en el trabajo, el placer y la visión del mundo. 
De ninguna manera indica debilidad de carácter ni 
es una condición de la cual alguien se puede librar 
por la voluntad. Sin tratamiento, los síntomas pue-
den durar semanas, meses e incluso años.

Es necesario insistir con un precepto máximo de la 
medicina: no hay tratamiento preciso sin un diag-
nóstico preciso. Resulta un indolente acertijo indicar 
a una persona deprimida un tratamiento correcto si 
no está basado en los métodos de diagnóstico que 
hoy se hallan disponibles. 

Por: Dr. Elías Norberto Abdala.  Psiconeuroendocrinologo,
        Profesor Titular de Psiquiatría, USAL.

Es un acertijo indicar un tratamiento correcto si no se basa en los métodos
de diagnóstico —modernos y específicos— que hoy están disponibles. 

L

DEPRESION: LA IMPORTANCIA DE 
UN 
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MAQUINAS ELEVADORAS: Se realizaron 
Cursos Teóricos – Prácticos de Manejo Seguro de 
Máquinas Elevadoras en las siguientes Plantas Indus-
triales, en los cuales los Participantes recibieron la 
Credencial correspondiente, de acuerdo a los dis-
tintos tipos de Máquinas que operan:

ABB S.A: en su Planta de Valentín Alsina,  el día 
22 de Agosto y  11, 25  de Septiembre.

ARCOR S.A: en su Planta de Lules - Tucumán, los 
días  25, 26, 27 y 28 de Agosto.

AySA. : en su Planta de C.A.B.A., el día 22 de Oc-
tubre y 28 de Noviembre.

CINTOLO HNOS. METALURGICA S.A.I. 
Y.C.: en su Planta de Ituzaingó, los días 17 y 20 de 
Noviembre.

COSMETICOS AVON  S.A.:  en su Planta de 
San Fernando, el día 31 de Julio, 02 de Agosto  y   
04, 06, 25 y 27 de Septiembre; en su Planta de Mo-
reno el día 18 Octubre y 01 de Noviembre. 

COOLMIND S.A: en su Planta de  Munro, el día 
07 de Julio.

COOPERATIVA CAMPICHUELO: en su 
Planta de C.A.B.A., el día 24 de Julio.

DISCO - CENTRO DE DISTRIBUCION: en 
su Planta de Ezeiza, Mendoza y San Juan.

EASY (CENCOSUD S.A.): en los locales de La 
Tablada –  Warnes – San Justo - San Martín – J.C-Paz 
– Palermo– Morón – Quilmes – Escalada- Córdoba 
I – Córdoba II- Córdoba III-  – Moreno – Tucumán 
– Salta – La Rioja -  San Juan – Mendoza- Neuquén 
– Gral. Roca – Trelew - San Luis – Canning- Escobar 
– Don Torcuato – Barracas – San Miguel.

HIDRO ALUMINIUM ARGENTINA S.A.: 
en su Planta de Pilar, el día 22 de Noviembre y los 
días 06,13 y 20 de Diciembre.
JUMBO RETAIL S.A.: en los locales de Mendo-

za – San Juan    –Quilmes -  San Martín – Córdoba. 

LOGINTER S.A: en su Planta de Don Torcuato, 
el día  19 de Julio, 20 de Septiembre, 25 de Octubre 
y 13 de Noviembre; en la Planta de Campana los 
días 10 y 13 de Diciembre.

MEGAFLEX S.A.: en su Planta de Burzaco, los 
días 27 y 28 de Noviembre.

MINERA DEL ALTIPLANO: en su  Planta de 
Salta, el día 27 de Octubre.

NEWSAN  S.A.: en su Planta  de Ushuaia, los 
días 17, 18, 19,  y 20 de Noviembre.

SIDERCO S.A.: en su Planta de Campana, el día 
20 de Agosto y el día 09 de Octubre; en su Planta 
de Rosario el día 14 de Octubre.

SHOTT ENVASES ARGENTINAS S.A.: en 
su Planta de Munro, el día 02 de Agosto.

PARQUE CONSTRUCIONES S.R.L.: en su 
Planta de Gral. Pacheco, el día 14 de Octubre.
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PURATOS S.A.: en su  Planta el Talar, el día 13 
de Diciembre.

REFRACTORIOS ARGENTINOS S.A.: en su 
Planta de San Nicolas, el día 26 de Noviembre y el 
03 de Diciembre.

YPF S.A.: en su Planta de La Matanza, el día 24 de 
Septiembre.

El Cuerpo de Instructores estuvo integrado por el 
Ing. Enrique Giménez, Ing. Cayetano Luis Pegoraro, 
Ing. Jorge Víctor  Pachao,  Lic. Cesar Sanabria, Ing. 
Eduardo Peccioloni  e Ing. Mario Gomez.
EJÉRCITO ARGENTINO: se continuó en el 
segundo semestre con los Cursos Intensivos de Se-

guridad e Higiene Industrial, dictados en las Locali-
dades de C.A.B.A., Santa Rosa – La Pampa, Posadas 
– Misiones y Resistencia – Chaco a cargo del Sr. 
José Luis Berdichesky.

BENITO ROGGIO: se vienen desarrollando 
las Actividades de Asistencia Técnico – Educativa 
para la Prevención de Riesgos, en Benito Roggio 
Ambiental, con Relevamientos de Condiciones y 
otros aspectos de Seguridad que la Empresa ha to-
mado como un compromiso para el bienestar de 
su Personal.

BANCO FRANCÉS: solicitada por dicha En-
tidad Bancaria, se realizó a cargo del Dr. Luis Cam-
panucci, Vicepresidente del I.A.S., una Auditoría 
en la Empresa IRON MOUNTAIN ARGENTINA 
- Avda. Amancio Alcorta 2482 – C.A.B.A., referida 
a condiciones de Seguridad para la guarda de docu-
mentación,  Servicio prestado por dicha Empresa y 
vinculado con: Administración de información física 
con almacenaje de información en papel. Clasifi-
cación y retención en función de las Regulaciones 
de la Industria.  Digitalización – indexación y hos-
ting. Tercerización de procesos documentales. Des-
trucción de documentación cumpliendo estándares 
de Seguridad y Reciclado de material destruido.

INTERSEC: Presidencia del I.A.S., participó del 
Acto Inaugural de dicha Muestra, que organizada 
por la Cámara Argentina de Seguridad, la Cáma-
ra Argentina de Seguridad Electrónica y MESSE 
FRANKFURT Argentina, se llevó a cabo en La Rural 
Predio Ferial, del 10 al 12 de Septiembre.

MASISA: los días 2 y 3 de Octubre se realizó 

un Curso sobre Explosiones de Polvo de Cereales. 
Establecimientos Operativos para los Niveles de 
Gerencia y Encargados de Planta, a cargo del Lic. 
Sebastián Urriza, en su Planta de Concordia – Pcia. 
de Entre Ríos. 

TRANSPORTES OLIVOS: en sus Plantas de 
Tigre y Vicente López – Pcia. de Bs. As., se desarro-
llaron Cursos de Primeros Auxilios en el Trabajo los 
días 7, 8 y 9 de Octubre, a cargo del Lic. Fernando 
González.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABA-
JO – RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SA-
LUD: organizada por la Subsecretaria de Trabajo 
de la Ciudad de Bs. As., se llevó a cabo en el Audi-
torio San Agustín de la Universidad Católica 
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Argentina, los días 9 y 10 de Octubre. El Presiden-
te del I.A.S., integró la Mesa Cabecera del Acto de 
Apertura del Encuentro y brindó una conferencia 
sobre “Seguridad Total- Índice de Riesgos”. 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: los 
días 14 y 15 de Octubre, se llevó a cabo en dicho 
Organismo un Curso sobre Seguridad contra Incen-
dios en Edificios de Altura, dirigido a Personal de 
Intendencias, a cargo del Lic. Rubén Rodríguez.

DIETRICH: se llevó a cabo un Curso de RCP 
– Resucitación Cardiopulmonar y Primeros Auxi-
lios en el Trabajo, en su Sede de Medrano 1244 
C.A.B.A., el día 16 de Octubre a cargo del Lic. Fer-
nando González, para los Integrantes de dicha Con-
cesionaria de Automóviles.

ATENEO DE SEGURIDAD: organizado por el 
I.A.S. se llevó a cabo el día 21 de Octubre. El pro-
grama de Trabajo abarcó:
• Marco normativo de Seguridad en la Pcia. de Bs. 
As. – Interrelación y Organismos de Inspección, a 
cargo del Prof. Hugo E. Rybar.
• Prevención de Accidentes – Factor Humano a 
cargo del Lic. Alejandro Martínez Wagner.
• Elementos de Protección Personal, a cargo del Sr. 
Alejandro José. 

SAPORE DIPANE: se realizó un taller sobre 
Identificación de Riesgos Laborales dirigido a Inte-
grantes de la Brigada Interna de Fábrica, a cargo del 
Lic. Daniel Luis Sedán, el día 22 de Octubre y un 
Curso sobre Práctica de Uso de Extintores Portá-
tiles, el día 28 de Noviembre a cargo del Téc. Sup. 
Carlos Alberto Lestón. 

ENCUENTRO NACIONAL PARA LA PRE-

VENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO: 
organizado por la Municipalidad de Berisso y la Mu-
nicipalidad de Ensenada, con la Dirección Técnica 
del Instituto Argentino de Seguridad y el Patrocinio 
de Santista Workwear, se llevó a cabo en el Salón 
de Actos de los Bomberos Voluntarios de Berisso, 
el día 30 de Octubre. En dicha oportunidad el Lic. 
Jorge A. Cutuli recibió un Reconocimiento en nom-
bre de la Intendencia de Berisso..

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE 
BOMBEROS: el día 30 de Octubre se entregó 
una Medalla de Honor al Merito al Inspector Hernán 
Eduardo Duarte Avalos de la División Investigacio-
nes. Dicho Premio que otorga anualmente el I.A.S. 
a Personal de esta Superintendencia en oportunidad 
de la Celebración de la Semana de la Policía Federal 
Argentina – hizo entrega de la Distinción en repre-
sentación del I.A.S., el Lic. José Luis Drago. 

V Congreso Internacional de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Ateneo de Seguridad.

Encuentro Nacional para la Prevención de Riesgos del Trabajo.
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CÁMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD: 
Autoridades del I.A.S. participaron de la Cena Anual 
de dicha Entidad en día 6 de Noviembre, en el Sa-
lón Principal del Gran Córdoba Eventos de C.A.B.A. 

SOCIEDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 
LA PCIA. DE BS. AS.: Presidencia del I.A.S. partici-
pó del Acto Inaugural de la XVIII Jornadas de Salud 
Ocupacional que se llevó a cabo en la Universidad 

Católica Argentina  el día 12 de Noviembre, organi-
zadas por dicha entidad.

FAMETRA: en oportunidad de cumplir 30° años 
de su fundación, festejó con un Cocktail de Cama-
radería, en la Universidad Católica Argentina, en el 
cual el I.A.S., hizo entrega de una Mención de Ho-
nor, por dicho Aniversario el 13 de Noviembre. A 
su vez, La Presidente de la Federación, Dra. Susana 
Coria, entregó al Lic. Jorge A. Cutuli un Reconoci-
miento por su labor Profesional, e intercambio de 
colaboración entre ambas Instituciones. 

CROMAÑON: a 10 años de dicha tragedia la 
ONG “Familias por la Vida”, organizó un Simposio 
Internacional sobre Tragedias Evitables (en el Ám-
bito de la Nocturnidad) del 17 al 19 de Noviembre, 
en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As., para lo cual fue invitado 

Superintendencia Federal de Bomberos

Fametra

Sociedad de Medicina del Trabajo de la Pcia. de Bs. As.

Cámara Argentina de Seguridad.

a 10 años de Cromañón
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el Lic. Jorge A. Cutuli para integrar un Panel sobre 
Prevención, Riesgos y Seguridad.

CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.: el día 
1 de Diciembre, se llevó a cabo en su Edificio de 
Fitz Roy 957 C.A.B.A., la Certificación de Simula-
cro de Evacuación de Incendios, dirigido por el Ing. 
Horacio Jorge Mantello en representación del I.A.S. 
participando del mismo el Lic. José Luis Drago, Jeje 
de Seguridad y Salud Ocupacional, el Gerente de 
Seguridad, Lic. Martín Golberg y otras Autoridades 
de dicha Entidad.

VOLKSWAGEN: los días 3, 4 y 5 de Diciembre se 
llevó a cabo en su Planta de Gral. Pacheco, Pcia. de 
Bs. As. un Curso sobre Riesgos del Trabajo dirigido 
a los Integrantes del CO-HI-SE de la Empresa, cuyo 
Profesorado estuvo integrado por el Lic. Daniel Luis 

Volkswagen

Caja de Ahorro y Seguros S.A.

Reunión de Camaradería I.A.S.

Reunión de Camaradería I.A.S.

REUNIÓN DE CAMARADERÍA: el día 18 de Diciem-
bre el I.A.S. organizó su Tradicional Brindis de Navi-
dad y Fin de Año, en la Nueva Sede de la Institución, 
sita en Moreno 1921 C.A.B.A., para sus Autoridades, 
Colaboradores e invitados Especiales.  

Reunión de Camaradería I.A.S.
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AREPRA - Asociación de Rectores de la República Ar-
gentina y A.D.A. – Asociación de Directivos Argenti-
nos, dieron la más cordial bienvenida a todos los 
Directivos que conformaron la SEGUNDA PREMIA-
CIÓN 2014.

Presidió la Ceremonia el Primer Conductor Oficial 
de la Escuela Privada Argentina, el Distinguido y 
recordado Prof. Alfredo Van Gelderen.

La reunión se realizó para quienes poseen antigüe-
dades significativas en la conducción y dirección 
educativas, realizadas con todo amor y vocación, 
que en algunos casos alcanzó a más de 60 años de 
actividad.

Se expresaron palabras de reconocimiento para el 
Prof. Antonio Francisco Salonia, Subsecretario de 
Educación en el momento de dictarse el Decreto de 
creación de la S.N.E.P.

Se destacó la presencia de los Directivos de la DE-

GEP, Lic. Baruj Zaidenknopp, de Operativo Pedagó-
gico y el Dr. Miguel Angel Rivas, de Transferencia a 
Institutos.

Se pronunciaron palabras de gratitud para las 
Madrinas y Padrinos de los Premiados, para los 
Abanderados y Escoltas de todos los Niveles, Auto-
ridades, Familiares, Colegas y Amigos, de quienes 
tuvieron un reconocimiento público, inolvidable y 
muy emotivo.
 
La Ceremonia fue conducida por el Dr. Gabriel Pi-
rato Mazza y el Programa incluyó:

• Presentación de la Mesa Cabecera y Palabras a   
 cargo de un Sacerdote y un Pastor, para pedir la 
 Bendición del Acto. 
• Ingreso de los Abanderados y Escoltas de los 
 Colegios de todos los Niveles, cuyos Directivos 
 fueron premiados. 
• Himno Nacional Argentino, interpretado por el   
 Tenor taiwanes, Maico Hsiao.
• Palabras de una Rectora Premiada el 27 de Junio 
 de 2014, Dra. María José Illán.
• Palabras del Lic. Sebastián Sanchez Keenan, de la 
 2da. Premiación 2014
• Palabras del Prof. Alfredo Van Gelderen.
• Palabras del Dr. Gabriel Pirato Mazza.
• Retiro de los Abanderados y Escoltas.
• Entrega de los Atributos, Estolas, Diplomaturas y 
 Medalleros correspondientes a la 2da.
 Premiación 2014.
• Juramento de Continuidad en la Conducción y 
 para promover la transformación educativa.
• Foto del Recuerdo en el escenario de los
 Premiados, con sus Madrinas y Padrinos. 

El Acto tuvo lugar el 1º de Diciembre 2014, en el 
Teatro Coliseo, de Capital Federal y en la oportu-
nidad fue premiado el Dr. JORGE GABRIEL CUTULI, 
Director de Estudios de la Escuela Superior de Segu-
ridad e Higiene Industrial, dependiente
del Instituto Argentino de Seguridad.

Acto De Premiación
Y Reconocimiento
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COLACION DE GRADOS
Se  llevará a cabo en el Centro de Convenciones 
“Palais Rouge”-J. Salguero 1433-C.A.B.A, el día jue-
ves 23 de Abril a las 17:00 Hs., la Colación de Gra-
dos de la 43º Promoción de Técnicos Superiores 
en Seguridad e Higiene en el Trabajo -2014, y de 
la 7ma. Promoción de Técnicos Superiores en De-
sarrollo de los Recursos Humanos-2014, Egresados 
de la Escuela Superior de Seguridad e Higiene Indus-
trial (Instituto Privado incorporado a la Enseñanza 
Oficial características A-706) dependiente del Ins-
tituto Argentino de Seguridad y en la oportunidad 
se entregarán Menciones de Reconocimiento del 
I.A.S., a quienes cursaron la Licenciatura en Higiene 
y Seguridad en el Trabajo Ciclo Lectivo 2014-2015

XXº JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Se llevará a cabo en Buenos Aires del 21 al 24 de 
Abril, organizadas por el Instituto Argentino de 
Seguridad y la Asociación Latinoamericana de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo- ALASEHT, para-
lelamente se realizará la EXPO-JOLASEHT 2015.
Con los Auspicios de Poderes Públicos en el Orden 
Nacional, Provincial y Municipal, Entidades y Or-
ganismos relacionados, Comisión Permanente de 
Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo  de la 
República Argentina y el apoyo y colaboración de 
Empresas Líderes de nuestro país.

DIA DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Tal como se viene realizando desde su institución 
por Decreto 4159 de fecha 10 de Mayo de 1973, 
se festejará dicho acontecimiento en un acto con-
junto, organizado por la COMISION PERMANEN-
TE  DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL 
TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, inte-
grada por el Instituto Argentino de Seguridad, Ins-
tituto Argentino de Normalización y Certificación 
- IRAM, Cámara Argentina de Seguridad, Colegio 
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambien-
te, Asociación de Acústicos Argentina, Sociedad de 
Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Ai-
res, Federación Argentina del Trabajo y Asociación 
de Ergonomía Argentina 
el día 23 de Abril coincidente con la conmemo-

ración de la “XIIº SEMANA ARGENTINA DE LA 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO”, institui-
da por Res. SRT Nº 760/03, en el  Centro de Con-
venciones “Palais Rouge”-J. Salguero 1433-C.A.B.A.
ATENEO DE SEGURIDAD
La Reunión Plenaria del Ateneo organizada por el 
Instituto Argentino de Seguridad, se llevará  a cabo 
el día 20 de Octubre, en el horario de 18:00 a 20:00 
hs., con participación libre y gratuita, en la nueva 
Sede del I.A.S., Moreno 1921-C.A.B.A.

PROGRAMAS DE ACTUALIZACION
Master de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Wor-
kshop: 3 al 7 de Agosto
Master de Seguridad contra Incendios: Workshop: 
7 al 11 de Septiembre
Master de Protección Ambiental: Workshop: 5 al 9 
de Octubre

NUEVOS CURSOS
Seguridad en Laboratorios- 4 de Noviembre
Seguridad en Espacios Confinados-11 de Noviembre
Seguridad en Minería- 18 de Noviembre
Seguridad en Petróleo- 25 de Noviembre

CURSOS  ESPECIALES DIPLOMATURA EN 
GESTION DE RIESGOS DEL TRABAJO
El Departamento de Capacitación del I.A.S., y la Fa-
cultad de Informática, Ciencias de la Comunicación 
y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón, 
presentan este CURSO DE POST-GRADO para 
Graduados con Título Universitario y le invitan a 
capacitarse para ejercer una adecuada orientación 
y guía, en lo referido a la implementación de Siste-
mas de  Organización y Gestión de la Seguridad. Las 
clases se dictan a partir del lunes 6 de Julio al 19 de 
Octubre de 18 a 22 hs.

GESTION DE SEGURIDAD OPERATIVA
EN LA CONSTRUCCION
23 al 26 de Junio, dirigido a Directores y Responsa-
bles Técnicos de Obra, Técnicos en Higiene y Segu-
ridad, Supervisión Operativa en Obra y Niveles de 
Mando de Empresas Contratistas.

Agenda 2015
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PROGRAMA MASTER
2014

MASTER DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Organizado por el CESHI, bajo la Direc-
ción del Dr. Luis Campanucci, concretó 
su Workshop del 4 al 8 de Agosto, inclu-
yendo una Visita Técnica al Laboratorio SI 
Consultores. Avellaneda – Pcia. de Bue-
nos Aires.

MASTER DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS

Organizado por el CECOF, bajo la Direc-
ción del Lic. Sebastián Urriza, concretó 
su Workshop del 1 al 5 de Septiembre, 
incluyendo una Visita Técnica al Centro 
de Entrenamiento Técnico de Metrogas 
– Lavallol – Pcia. de Buenos Aires.

MASTER DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

Organizado por el CEA, bajo la Direc-
ción del Ing. Raúl Guido Strappa, con-
cretó su Workshop del 6 al 10 de Oc-
tubre, incluyendo una Visita Técnica a 
Ternium-Siderar – Canning – Pcia. de 
Buenos Aires.
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PREMIOS I.A.S. – 3M A LA 
SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL:

ambién visitaron el Centro de Innovación de 
3M en St. Paul, Minnesota. Los premios son de 
carácter abierto y reconocen a Responsables 
de Servicios Internos o Externos de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, de Empresas radicadas en 
la República Argentina.
 
3M, compañía global de tecnología diversificada, y 
el Instituto Argentino de Seguridad (I.A.S.) otorgan 
anualmente reconocimientos en seguridad y salud 
ocupacional a través de los “Premios I.A.S. – 3M Ar-
gentina”. Estas distinciones buscan reconocer y esti-
mular destacadas acciones educativas, técnicas y de 
gestión, dirigidas a optimizar aspectos relacionados 
con la Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Preven-
ción de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
 
En la edición de 2014, en la categoría “Seguridad en 
el Trabajo”, fue distinguido Roberto Marcelo Pinas, 
con su trabajo “Proyecto Pascua Lama” aplicado a 
Minería. Por su parte, en la categoría “Higiene In-
dustrial” se destacó la labor de Federico Andino, 
con su trabajo “Evaluación de principios activos en 
la Industria Farmacéutica”. Ambos ganadores reci-
bieron como premio un viaje a Estados Unidos, al 
Centro de Innovación de 3M en St. Paul, Minnesota, 
y al Congreso de la National Safety Council, en San 
Diego, California.

 “Al haber tenido la posibilidad de realizar la visita 
al Congreso de la National Safety Council pude in-
teriorizarme sobre productos y servicios de Seguri-
dad de última tecnología así como también conocer 

Profesionales de distintas partes del mundo e inter-
cambiar con ellos conocimientos y experiencias”, 
señaló Federico Andino. “Recorrer las instalaciones 
de 3M significó el poder estar en la ‘cocina’ desde 
la cual se gestan las ideas innovadoras que carac-
terizan a sus productos. También pude conocer 
los distintos laboratorios en los cuales se efectúan 
los ensayos a los EPP, las increíbles demostracio-
nes prácticas sobre algunos productos y recorrer 
el Centro de Innovación Tecnológico como 
corolario de esta gratificante y enriquecedora 
experiencia”,

Los ganadores de 2014 viajaron al Congreso
de la National Safety Council en EE.UU.

T
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NOTA DE HUMOR


