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cerca del teléfono familiar, del 

Servicio de Emergencia, Centro 
de Toxicología, del Pediatra 
y los móviles respectivos, de 
vecinos ó parientes que viven 
cerca de su domicilio
Disponga de un botiquín o kit de 
primeros auxilios y guarde las 
instrucciones a seguir en caso de 
emergencia en su interior.
RECUERDE!!!, en una piscina 
la seguridad de los niños de-
pende de su control.

Fuente: 
KIDS HEALTH

SEGURIDAD
EN EL HOGAR
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
EN LA PISCINA PARA LOS NIñOS
> Si usted tiene una piscina 
en el jardín, instale una cerca 
o valla de seguridad que tenga 
un mínimo de 1,2 metros (4 
pies) de altura alrededor de 
toda la piscina, así como una 
puerta de cierre automático 
cuya cerradura esté fuera del 
alcance de los niños.
> Considere la posibilidad de 
instalar una alarma de piscina 
o una cubierta protectora, pero 
sea consciente de que estos 
dispositivos no son buenos 
sustitutos de la cerca de segu-
ridad ni de la supervisión por 
parte de un adulto.
> Extraiga todos los juguetes 
de la piscina cuando los niños 
dejen de nadar para impedir 
que intenten recuperarlos 
cuando no estén bajo la super-
visión de un adulto.
> Los dispositivos inflables 
para flotar en el agua, como los 
salvavidas, los flotadores, las 
balsas y los tubos flotadores 
pueden proporcionar una falsa 
sensación de seguridad en la 
piscina y no son eficaces para 
proteger a un niño del ahoga-
miento. No utilice nunca estos 
objetos como sustitutos de la 
supervisión constante por par-
te de un adulto.
> Cuando utilice piscinas 
inflables, vacíelas completa-
mente del agua que contengan 
en cuanto deje de utilizarlas.

> Retire cualquier escalera 
que permita acceder a una 
piscina que está más alta que 
la superficie del suelo cuando 
deje de utilizarla.
> Si usted deja a los niños con 
otro cuidador, asegúrese de 
que conoce todas las normas 
relacionadas con el uso seguro 
de la piscina.

ESté bIEN PREPARADO
Es una buena idea que apren-
da las técnicas de Reanima-
ción Cardiopulmonar (RCP) y 
tenga los números anotados, 

TEMAS DE
INTERÉS
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1. Son aquellos que no creen en lo que ha-
cen y no ponen ningún esfuerzo para al-
canzar los objetivos. 
2. Son los que no tienen Fe y sólo saben 
pedir a Dios que los ayude. 
3. Son lo que no valoran ni la palabra ni 
las obras de los otros y no respetan a los 
demás como quieren ser respetados.
4. Son los que se entregan fácilmente y no 
siguen la lucha, ni se sobreponen a los fra-
casos, para volver a empezar.
5. Son los que mienten y lo hacen general-
mente para sacar ventajas personales. 
6. Son los que no tienen cualidades para 
liderar y buscan siempre un líder que los 
ayude a conseguir lo que desean. 
7. Son los que dicen NO para evitar asumir 
compromisos, pero saben decir SÍ cuando 
les conviene. 
8. Son los que no tienen ni defienden prin-
cipios morales y cambian para donde “so-
pla el viento”.
9. Son los que no creen que sean posible 
la Paz, el Amor, la Justicia, el Trabajo y la 
Seguridad y no se esmeran para lograr y 
mantener dichos valores. 
10. En suma, son aquellos que por desgracia 
existen y que a veces pretenden quitarnos 
las esperanzas de un Mundo mejor, más 
humanizado y más feliz y por eso tenemos 
que cuidarnos de “ellos” y entre otras cosas, 
se los reconoce porque son los que siempre 
intentan nivelar para abajo! 

Jorge Alfredo Cutuli.

LOS
PER-
DEDO-
RES

EDITORIAL
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COLACION DE GRADOS
Se  llevará a cabo en el Centro de Convenciones 
“Palais Rouge”sito en Salguero 1433, C.A.B.A, 
el día miércoles  20 de Abril a las 18:15 hs., 
la Colación de Grados de la 44º Promoción de 
Técnicos Superiores en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo -2015, y de la 8va. Promoción de 
Técnicos Superiores en Desarrollo de los Re-
cursos Humanos-2015, Egresados de la Escue-
la Superior de Seguridad e Higiene Industrial 
(Instituto Privado incorporado a la Enseñanza 
Oficial características A-706) dependiente del 
Instituto Argentino de Seguridad y en la opor-
tunidad se entregarán Menciones de Reconoci-
miento del I.A.S., a quienes cursaron la Licen-
ciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Ciclo Lectivo 2015-2016

ENCUENtRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS DEL tRAbAJO
Se llevará a cabo en Buenos Aires, los días 20 
y 21 de Abril, organizado por el Instituto Ar-
gentino de Seguridad, con los Auspicios de 
Poderes Públicos en el Orden Nacional, Pro-
vincial y Municipal, Entidades y Organismos 
relacionados, Comisión Permanente de Segu-
ridad, 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
Se festejará dicho acontecimiento el día 20 de 
Abril, organizado por la COMISION PERMA-
NENTE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICI-
NA DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, en el Centro de Convenciones “Palais 
Rouge” de J. Salguero 1433. C.AB.A.

AtENEO DE SEGURIDAD
La Reunión Plenaria del Ateneo Anual organi-
zada por el Instituto Argentino de Seguridad, 
se llevará  a cabo el día 18 de Octubre, en el 
horario de 18:00 a 20:00 hs., con participación 
libre y gratuita, en la  Sede del I.A.S., Moreno 
1921-C.A.B.A.

PROGRAMAS DE ACtUALIZACION
Master de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 
Workshop: 1 al 5 de Agosto
Master de Seguridad contra Incendios: Work-
shop: 5 al 9 de Septiembre
Master de Protección Ambiental: Workshop: 3 
al 7 de Octubre

NUEVOS CURSOS
Ergonomía (RES.S.R.T. Nº 886/15 y 3345/15)
16 de Marzo
Seguridad en Autoelevadores
(RES. S.R.T. Nº 960/15) - 23 de Marzo
Mapa de Riesgos-(Evaluación de  Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo) - 30 de Marzo
Estadísticas e Índices de Evaluación de Acci-
dentes -(Frecuencia, Gravedad, Incidencia y 
Riesgos) - 13 de Abril
Seguridad Total, Organización y Administra-
ción de la Seguridad en la Empresa
18 de Mayo
Programa 5 “S” Aplicable a la Prevención de 
Riesgos -16 de Noviembre

AGENDA 2016

NOTICIAS 
I.A.S.



 / 5

EncuEntro nacionaL
para La prEvEnción dE
riEsgos dEL trabajo

102° EncuEntro Multidisciplinario para la prEvEnción dE accidEntEs

ciudad autónoMa dE BuEnos airEs, 
20 Y 21 dE aBril dE 2016

Organizado por el Instituto Argentino de Se-
guridad, con los Auspicios de Poderes Públi-
cos en el Orden Nacional, Provincial y Muni-
cipal, Entidades y Organismos relacionados, 
Comisión Permanente de Seguridad, Higiene 
y Medicina del Trabajo, Asociación Latinoa-
mericana de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo - ALASEHT y el apoyo y colaboración de 
Empresas Líderes de la República Argentina, 
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los días 20 y 21 de Abril del 
año 2016.
Dicho Evento se adhiere a la programación 
de actividades de la “XIII SEMANA ARGEN-
TINA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO”, instituida por Resolución S.R.T. 
Nº 760/03.
El Acto de Apertura del ENCUENTRO NACIO-
NAL, será coincidente con el festejo del “DÍA 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA-
BAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

ObJEtIVOS
> Propiciar la presencia de Especialistas, ac-
tuantes en los distintos campos de la Preven-
ción de Riesgos del Trabajo, para contar con el 
aporte de Experiencias y Conocimientos, que 
con las debidas adecuaciones, puedan ser uti-
lizados por quienes participen del Encuentro, 

en sus propios Programas y Planes de Reduc-
ción de la Siniestralidad.

> La elaboración de un Documento Básico que 
sirva como aporte a Autoridades, Empresas, 
Trabajadores y Profesionales, con sugerencias 
y recomendaciones a tener en cuenta, para su 
posible inclusión en las Normativas vigentes 
y en las Políticas y Sistemas de Gestión de las 
Empresas e Instituciones.

> Interrelacionar a Profesionales y Técnicos en 
la materia con Autoridades Nacionales y Pro-
vinciales para que puedan recibirse orientacio-
nes, para una mejor aplicación de los aspectos 
normativos vigentes.
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OPERAtIVIDAD
Día miercoles 20
> Seminarios temáti-
cos:
Se llevarán a cabo dos 
Seminarios Temáti-
cos,  del que partici-
parán los Delegados 
debidamente Acredi-
tados. Los Seminarios abarcarán los siguientes 
aspectos: 

• CÓMO IMPLEMENtAR LAS fUNCIONES DE LOS SER-
VICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y DE MEDICINA 
DEL tRAbAJO – CONJUNtAS Y ESPECífICAS (RESOLU-
CIÓN S.R.t. Nº 905/15)

• ASPECtOS ERGONÓMICOS – PROtOCOLO DE ERGONO-
MíA - RESOLUCIÓN S.R.t. Nº 886/15 Y SU INCLUSIÓN EN 
EL MAPA DE RIESGOS. NUEVO MODELO DE GEStIÓN.

> Día de la higiene y seguridad en el trabajo: 
En el Acto de Apertura del ENCUENTRO NA-
CIONAL, las principales Entidades con dedica-
ción específica, constituidas como COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
MEDICINA DEL TRABAJO DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA, que integran el Instituto Ar-
gentino de Seguridad, Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación - IRAM, Cámara 
Argentina de Seguridad, Colegio Profesional 
de Higiene, Seguridad y Medio  Ambiente, 
Asociación de Acústicos Argentinos,  Socie-
dad de Medicina del Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires, Federación Argentina de Me-

dicina del Trabajo y Asociación de Ergonomía 
Argentina, efectuarán reconocimientos y en-
tregarán Distinciones a destacadas Institucio-
nes, Empresas y Especialistas en la 43va. ce-
lebración de dicho Día, instituido por Decreto 
4159/73.

Día jueves 21
> Actividades en empresas líderes (in company):
Trasladados por Micros del I.A.S. los Delega-
dos participarán de una Jornada de SySO, in-
cluyendo Presentaciones Técnicas Específicas, 
recorrida guiada de Planta y refrigerio.

> Plenario de cierre y acto de clausura:
Incluirá la entrega de Reconocimientos a Em-
presas Colaboradoras;  Lectura de Conclusio-
nes y Recomendaciones Generales y posterior 
entrega de Documento Básico (CD) y Certifica-
do de Participación a los Participantes.

Reservas e Inscripciones:
Instituto Argentino de Seguridad
Moreno 1921. C.A.B.A. CP 1094
Telefax 54-11-4951-8908/4952-2205/5141
E-mail: capacitación@ias.org.ar

EncuEntro nacionaL 
para La prEvEnción dE
riEsgos dEL trabajo

NOTICIAS 
I.A.S.
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16 CESHI
Curso sobre
ERGONOMIA (RES. 
S.R.T. Nº 886/15 Y 
3345/15) de 9:30 a 
12:45  y de 14:15 a 
17:30 horas.

6 CESHI 
Curso sobre
RIESGO ELéCtRICO 
Y PROtOCOLO PARA 
LA MEDICIÓN DE 
PUEStA A tIERRA, 
CÁLCULO E INStRU-
MENtAL
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

15 CECOF
Curso sobre
PLANES DE EVACUA-
CIÓN Y SIMULACRO 
(LEY 1346 GCABA)
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

11 CECOF
Curso Teórico - Práctico
sobre
CÁLCULO DE CARGA
DE fUEGO
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

23 CESHI
Curso sobre
SEGURIDAD EN AU-
tOELEVADORES (RES. 
S.R.T.  Nº 960/15)
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

13 CESHI 
Curso sobre
EStADíStICAS E 
íNDICES DE EVALUA-
CIÓN DE ACCIDENtES 
(Frecuencia, grave-
dad, incidencia y 
riesgos)
de  9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

18 CESHI
Curso sobre
SEGURIDAD tOtAL,
ORGANIZACIÓN Y
ADMINIStRACION DE
LA SEGURIDAD EN
LA EMPRESA
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

22 CESHI
Curso sobre
fUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS DE HIGIE-
NE Y SEGURIDAD EN 
EL tRAbAJO – RE-
SOLUCIÓN S.R.T. Nº 
905/15
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

29 CESHI
Curso sobre
CAPACItACION
INDUCtIVA Y MOtI-
VADORA PARA LA
CONDUCtA SEGURA
(Aula- Taller).
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

30 CESHI
Curso sobre
MAPA DE RIESGOS 
(Evaluación de 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo) 
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

1, 2 y 3 CECOF
Curso Intensivo sobre
SEGURIDAD CONtRA
INCENDIOS
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

8 CESHI
Curso sobre
INVEStIGACIÓN DE
ACCIDENtES-ÁRbOL
DE CAUSAS
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

27 CEMEL 
Curso sobre
RCP Y PRIMEROS 
AUXILIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

4, 5 y 6 CESHI
Curso Intensivo sobre
SEGURIDAD E  
HIGIENE
INDUStRIAL
de 9:30 a 12:45 y de
14:15 a 17:30 horas.

7 y 8 CESHI
Curso sobre
fORMACIÓN DE AU-
DItORES DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL 
tRAbAJO
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.
(Se otorga credencial 
acreditadora)

CENTRO DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2016

I.A.S. – INSCRIPTO COMO UNIDAD CAPACITADORA Y CONSULTORA EN EL SEPYME - (CRÉDITO FISCAL) – 
SECRETARÍA PYME - MINISTERIO DE INDUSTRIA
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SERVICIOS DE HIGIE-
NE Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO – RE-
SOLUCIÓN S.R.T. Nº 
905/15
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

18 CESHI
Curso sobre 
SEGURIDAD TOTAL, 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACION DE 
LA SEGURIDAD EN 
LA EMPRESA
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas. 

30 CESHI
Curso sobre
MAPA DE RIESGOS 
(Evaluación de 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo) 
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

27 CEMEL 
Curso sobre
RCP Y PRIMEROS 
AUXILIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

29 CESHI
Curso sobre
CAPACITACION 
INDUCTIVA Y MOTI-
VADORA PARA LA 
CONDUCTA SEGURA  
(Aula- Taller).
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

7 y 8 CESHI
Curso sobre
FORMACIÓN DE AU-
DITORES DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.
(Se otorga credencial 
acreditadora)

4, 5 y 6 CESHI
Curso Intensivo sobre 
SEGURIDAD E HIGIE-
NE INDUSTRIAL 
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

8 CESHI 
Curso sobre
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES-ÁRBOL 
DE CAUSAS
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

1, 2 y 3 CECOF
Curso Intensivo sobre
SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

CENTRO DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2016

I.A.S. – INSCRIPTO COMO UNIDAD CAPACITADORA Y CONSULTORA EN EL SEPYME - (CRÉDITO FISCAL) – 
SECRETARÍA PYME - MINISTERIO DE INDUSTRIA
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16 CESHI
Curso sobre
ERGONOMIA (RES. 
S.R.T. Nº 886/15 Y 
3345/15) de 9:30 a 
12:45  y de 14:15 a 
17:30 horas.

6 CESHI 
Curso sobre
RIESGO ELÉCTRICO 
Y PROTOCOLO PARA 
LA MEDICIÓN DE 
PUESTA A TIERRA, 
CÁLCULO E INSTRU-
MENTAL
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

15 CECOF 
Curso sobre
PLANES DE EVACUA-
CIÓN Y SIMULACRO ( 
LEY 1346 GCABA)
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

11 CECOF
Curso Teórico - Práctico 
sobre
CÁLCULO DE CARGA 
DE FUEGO
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

23 CESHI
Curso sobre
SEGURIDAD EN AU-
TOELEVADORES (RES. 
S.R.T.  Nº 960/15)
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

13 CESHI 
Curso sobre
ESTADÍSTICAS E 
ÍNDICES DE EVALUA-
CIÓN DE ACCIDENTES 
(Frecuencia, grave-
dad, incidencia y 
riesgos)
de  9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

22 CESHI
Curso sobre
FUNCIONES DE LOS 
SERVICIOS DE HIGIE-
NE Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO – RE-
SOLUCIÓN S.R.T. Nº 
905/15
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

18 CESHI
Curso sobre 
SEGURIDAD TOTAL, 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACION DE 
LA SEGURIDAD EN 
LA EMPRESA
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas. 

30 CESHI
Curso sobre
MAPA DE RIESGOS 
(Evaluación de 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo) 
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

27 CEMEL 
Curso sobre
RCP Y PRIMEROS 
AUXILIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

29 CESHI
Curso sobre
CAPACITACION 
INDUCTIVA Y MOTI-
VADORA PARA LA 
CONDUCTA SEGURA  
(Aula- Taller).
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

7 y 8 CESHI
Curso sobre
FORMACIÓN DE AU-
DITORES DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.
(Se otorga credencial 
acreditadora)

4, 5 y 6 CESHI
Curso Intensivo sobre 
SEGURIDAD E HIGIE-
NE INDUSTRIAL 
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

8 CESHI 
Curso sobre
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES-ÁRBOL 
DE CAUSAS
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

1, 2 y 3 CECOF
Curso Intensivo sobre
SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

CENTRO DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2016

I.A.S. – INSCRIPTO COMO UNIDAD CAPACITADORA Y CONSULTORA EN EL SEPYME - (CRÉDITO FISCAL) – 
SECRETARÍA PYME - MINISTERIO DE INDUSTRIA
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1 al 5 CESHI
Curso de actualización 
master sobre
“HIGIENE Y SEGURI-
DAD EN EL tRAbAJO”
WORKSHOP: de 8:30  
a 12:30 y de 14:00 a 
18:00 horas.

31 CESHI
Curso sobre
CÁLCULO DE ILUMI-
NACIÓN CON INStRU-
MENtAL
(PROTOCOLO RE-
SOLUCIÓN S.R.T. Nº 
84/12)
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

25 y 26 CESHI
Curso sobre
ELEMENtOS DE PRO-
tECCIÓN PERSONAL 
DEtERMINACIÓN 
-PROVISIÓN - UtILI-
ZACIÓN Y VIDA ÚtIL
de 9:30 a 12:45 y de  
14:15 a 17:30 horas.

10 CESHI 
Curso sobre
RIESGO ELéCtRICO 
Y PROtOCOLO PARA 
LA MEDICIÓN DE 
PUEStA A tIERRA, 
CÁLCULO E INStRU-
MENtAL
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

5 al 9 CECOF
Curso de actualización 
master sobre
“SEGURIDAD CON-
tRA INCENDIOS”
WORKSHOP: de 8:30 
a 12:30 y de 14:00 a 
18:00 horas.

2 CESHI
Curso sobre
SEGURIDAD EN LA 
CONStRUCCIÓN (de-
molición, excavación y 
submuración) Decreto 
nº 911/96-RES S.R.T. 
Nº 550/11 y 503/14 de 
9:30 a 12:45 y de 14:15 
a 17:30 hs.

12 CESHI 
Curso sobre
RIESGO ELéCtRICO 
Y PROtOCOLO PARA 
LA MEDICIÓN DE 
PUEStA A tIERRA, 
CÁLCULO E INStRU-
MENtAL
de 9:30 a 12:45  y de 
14:15 a 17:30 horas.

3 al 7 CEA
Curso de actualización 
master sobre
“PROtECCIÓN AM-
bIENtAL”
WORKSHOP: de 8:30 
a 12:30 y de 14:00 a 
18:00 horas.

24 CESHI
Curso sobre
RUIDOS CON PRÁC-
tICA DE INStRUMEN-
tAL (PROTOCOLO  
RESOLUCIÓN S.R.T. 
Nº 85/12).
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

14 CEDRHU
Curso sobre
ORAtORIA-téCNICAS 
PARA PRONUNCIAR 
DISCURSOS, CONfE-
RENCIAS Y CAPACI-
tACIONES
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas

9 CECOF
Curso sobre
CALCULO DE CARGA 
DE fUEGO
de 9:30 a 12,45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

16 CESHI
Curso sobre
PROGRAMA “5S” 
APLICAbLE A LA 
PREVENCION DE 
RIESGOS.
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

18 AtENEO DE 
SEGURIDAD
Reunión Plenaria
de 18:00 a 20:00 
horas.

24 y 25 CECOF – CALCIC 
Curso Teórico-Práctico 
sobre
COMbAtE DE INCEN-
DIOS EStRUCtURALES.
de 9:00 a 17:00 horas 
en el I.A.S. (jueves)
de 8:00 a 17:00 horas 
en CALCIC (viernes)

25 y 26 CECOF – CALCIC.  
Curso Teórico-Práctico 
sobre
INCENDIOS CON 
LíQUIDOS Y GASES 
INfLAMAbLES.
de 9:00 a 17:00 horas 
en el I.A.S. (jueves)
de 8:00 a 17:00 horas 
en CALCIC (viernes)

28 CESHI
Curso sobre
SEGURIDAD EN 
LAbORAtORIOS
de 9:30 a 12:45 y de 
14:15 a 17:30 horas.

19 CESHI 
Curso sobre
SEGURIDAD EN ES-
PACIOS CONfINADOS
de 9:30 a 12:45 a 
14:15 a 17:30 horas.

> Técnico Superior en Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.
> Licenciatura en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo.
> Técnico Superior en Ad-
ministracion de Recursos 
Humanos.
> Licenciatura en Recursos 
Humanos.

> Especialización en Protección 
Ambiental.
> Especialización en Seguridad 
contra Incendios.
> Técnico Superior en Gestión 
Ambiental.
> Técnico Superior en Organi-
zación de Eventos.

CENtRO
DE fORMACIÓN 
PROfESIONAL 

DICTADO DE CLASES:
SEDES CONGRESO y
PALERMO

Para ampliación de datos y solicitudes, rogamos dirigirse a:  INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 
– CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EDUCATIVA- Dpto. de Capacitación
Moreno 1921 (CP 1094) - C.A.B.A. República Argentina – TELÉFONOS: 54-11-4951-8908/4952-2205/4952-5141
e-mail: capacitacion@ias.org.ar / Página Web: http://www.ias.org.ar 
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prEMios

IAS-3M
ue una gratificante experiencia que nos 
permitió conocer a personas maravillo-
sas que nos atendieron a un primerísi-

mo nivel, además de los conocimientos a ni-
vel profesional referidos a Salud, Seguridad y 
Ambiente. Demás esta decir sobre la excelente 
organización en todos su detalles (remises, ho-
teles, pasajes, traslados, etc) lo que indica a las 
claras la existencia de una cultura de profesio-
nalismo y atención al cliente de primer nivel. 
Fue relevante haber presenciado los ensayos 
de los laboratorios, y las pruebas nocturnas de 
reflectividad de los productos de 3M, así como 
haber interactuado con nuevas tecnologías de 
punta relacionadas con nuestra especialidad 
en el Congreso del National Safety Council. En 
lo particular quedo infinitamente agradecido 
por la oportunidad que me han brindado el 
IAS y 3M al realizar este viaje tan importante.
 
Lic. Osvaldo Fraticelli
Premio I.A.S. - 3M, Seguridad en el Trabajo 2015

EL PREMIO 2015, CONSISTIÓ EN UN VIAJE A 
EE.UU., AL CENTRO DE INNOVACIÓN DE 3M 
EN ST. PAUL, MINNESOTA Y AL CONGRESO Y 
EXPOSISICIÓN DEL NATIONAL SAFETY COUN-
CIL, QUE SE REALIZÓ EN ATLANTA, GEORGIA, 
COORDINACIÓN, PASAJES Y ESTADÍA A 
CARGO DE 3M, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 
DE OCTUBRE DE 2015.

F
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ebo destacar la coordinación y segui-
miento de la empresa 3M para con los 
ganadores del premio, desde la salida 

de nuestras casas hasta el regreso. 
La experiencia fue increíble acorde  a la posi-
bilidad de  ver los últimos avances en materia 
de Higiene y Seguridad en el National Safety 
Council (NSC) en Atlanta  al cual hemos sido 
invitados para poder participar en el mismo. 
Por otra parte la visita al Centro de Innovación 
Tecnológica de 3M en Minnesota, estuvo real-
mente también excelente. En el mismo se nos 
ha mostrado el desarrollo de sistema de pro-
tección respiratoria en diferentes laboratorios  
como así ensayos de reflectividad nocturna 
con materiales para ropas  en una pista  exte-
rior destinada al propósito referido, y de es-
tudios de lavados progresivos en prendas con 
material reflectivo para observar la calidad de 
los mismos a lo largo del tiempo . Notable tam-
bién los avances de los diferentes tipos de in-
vestigación que se llevan a cabo, viendo el so-
porte técnico científico atrás de cada producto 
que la empresa 3M ofrece.
Realmente muy gratificante, y agradecer  el ha-
ber sido un privilegiado en el otorgamiento del 
premio  y a los coordinadores de 3M quienes 
nos acompañaron con un espíritu de confrater-
nidad y compañerismo dignos de comentar  y
destacar  

Carlos Colángelo
Premio I.A.S. - 3M, Higiene Industrial 2015

D

NOTICIAS 
I.A.S.
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l día lunes por la noche 
tuvimos una cena formal 
con el gerente máximo 

de seguridad global de la firma 
3M donde pudimos compartir 
varias experiencias y comen-
tarle con detalles sobre el tra-
bajo técnico de aplicación y 
reducción de accidentes rea-
lizado para obtener la beca de 
estudio.
 
El día martes muy temprano, 
a primera hora, asistimos al 
National Safety Council 2015 
en Atlanta-Georgia referente al 
Congreso y Exposición, don-
de asisten personalidades de 
todo el mundo. “Si bien sabia 
a donde asistía, nunca me dejo 
de impactar el altísimo nivel 
de desarrollo y la moderniza-
ción tecnológica aplicada al 
campo de la seguridad, higie-
ne y emergencias.”
 
El miércoles por la mañana nos 
instalamos en Minessota y por 
la tarde visitamos una planta 
que compro 3M hace aproxi-
madamente un mes (Capital 
Safety), donde pudimos obser-
var el confeccionado y testeos 
de los elementos de protección 
personal en Altura y Espacios 
Confinados como por ejemplo 
arneses, sistemas retráctiles, 
cabos de vida, equipos de des-
censo, etc. Esta marca será en 
un futuro comercializada en 
Argentina pudiendo acceder a 
dichos equipos de primera ge-
neración y sumamente avanza-
dos en cuanto a seguridad.
Por la tarde visitamos el centro 
de Cottage Grove - 3M donde 
vimos todo lo referente a plan-
ta de visibilidad de las perso-
nas y materiales reflectivos 
viales y de seguridad, ademas 

realizamos ejercicios 
de visibilidad, puntos 
fijos y periferia en base 
a la lectura de nuestros 
ojos.
 
El día jueves fue sumamen-
te intenso donde visitamos 
el centro de innovación e 
investigación 3M donde 
aproximadamente trabajan 
12.000 personas y tiene di-
ferentes unidades y desa-
rrollo de equipamiento, no 
solo para seguridad, sino 
para la industria metalúr-
gica, equipos medicina-
les, para minería, etc. 
Por la mañana vimos las 
pruebas de los respirado-
res “Respirator Fit Tes-
ting”. Desde los barbijos 
descartables hasta las 
mascaras de partículas, 
filtros, ajustes, retencio-
nes, etc. Un laboratorio 
enorme mide como se 
ajusta un respirador, 
otro como filtra las partículas 
y otro ambas cosas. Un avance 
importante de los respiradores 
es la barra lateral que indica 
cuando debemos descartar el 
cartucho, este año se comer-
cializara en Inglaterra y a par-
tir de mitad del año que viene 
en otros países. 
 
Quiero expresar mi mayor 
agradecimiento resaltando el 
cálido recibimiento y acompa-
ñamiento durante el viaje; no 
es casualidad haber formado 
el hermoso grupo humano sin 
el liderazgo y seguimiento per-
manente de la Empresa 3M.
Para destacar el trabajo de todo 
el equipo en la coordinación y 
organización anterior, durante 
y posterior al viaje, realmente 

excelente, sumamente cordia-
les sin dejar detalles al azar.
 
Sin dudas me siento muy feliz 
por los conocimientos capi-
talizados y adquiridos ya que 
nunca imaginaba lo represen-
tativo de las visitas realizadas 
y la magnitud profesional de 
cada instrucción recibida. 
Creo que soy un afortunado 
por haber integrado este gran 
equipo, demostraron en todo 
momento su máximo profesio-
nalismo y calidez humana.
 
Lic. Sebastián Urriza
Premio I.A.S. - 3M, 
Seguridad en el Trabajo 2015

E



 / 13

PROGRAMA 
MASTER 2015

123
MAStER DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL tRAbAJO

Organizado por el CESHI, bajo 
la Dirección del Dr. Luis Com-
panucci, concretó su Workshop 
del 3 al 7 de Agosto, inclu-
yendo una Visita Técnica al 
Laboratorio SI Consultores. 

Avellaneda, Provincia de Bue-
nos AIres.

MAStER DE SEGURIDAD
CONtRA INCENDIOS

Organizado por CECOF, bajo 
la Dirección del Lic. Sebastián 
Urriza, concretó su Workshop 
del 7 al 11 de Septiembre, in-
cluyendo una Visita Técnica al 
Centro de Entrenamiento Técnico 
de Metrogas. 

Lavallol, Provincia de Buenos 
AIres. 

MAStER DE PROtECCIÓN
AMbIENtAL

Organizado por elCEA, bajo la 
Dirección del Ing. Raúl Guido 
Strappa, concretó su Workshop 
del 5 al 9 de Octubre, inclu-
yendo una Visita Técnica a 
Ternium, Siderar.

Canning, Provincia de Buenos 
AIres. 

NOTICIAS 
I.A.S.
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7 DE NOVIEMbRE 
DíA LATINOAmERICANO
DE LA PREVENCIóN DE RIESgOS 
ACCIDENTES.
La Asociación Latinoamericana de Seguridad en el Trabajo (ALASEHT) en representación de sus 
Países Miembros: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, España y la A.I.S.S. (Asociación Internacional de la Seguridad Social), ce-
lebra el 7 de Noviembre, el “Día Latinoamericano de la Prevención de Accidentes”. 

La celebración fue instituida por la Organización para alertar a los sectores productivo, guberna-
mental y empresarial de la región y a la comunidad en general, sobre la importancia de prevenir 
y controlar los riesgos de accidentes a todo nivel: en el trabajo, el deporte, el tránsito, el hogar, etc. 

Para la ALASEHT, la causa predominante de la ocurrencia de accidentes es “la carencia de conducta 
preventiva en las personas y su actitud frente al riesgo que le permita detectarlo y controlarlo, ac-
titud que se agrava por un débil sentimiento de respeto por el prójimo”. 

Cabe destacar que durante la realización de la Asamblea General Ordinaria de la ALASEHT – Año 
2015, se dio tratamiento al punto PROMOCIÓN DE TEMA MOTIVACIONAL ANUAL EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS DE ACCIDENTES aprobándose el slogan “Seguridad… Ud. también es responsable”, 
asumiendo las Entidades Miembro de la Asociación, su difusión a nivel Latinoamericano. 

NOTICIAS 
I.A.S.
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LA IMPORTANCIA DEL DISEñO
EN RELACIÓN AL RIESGO 
qUE PRESENTEN

LABORATORIOS:

El diseño del laboratorio debe 
responder a las necesidades 
del mismo, predominando la 
seguridad, la funcionalidad y 
la eficacia, sobre los criterios 
puramente estéticos, si bien 
se deben intentar conjugar 
todos ellos. Los elementos a 
considerar en el diseño de 
un laboratorio se comentan a 
continuación.

Fachadas
Es recomendable que las facha-
das de los edificios dispongan 
de huecos que faciliten, para 
actuaciones de emergencia, el 
acceso a cada una de las plan-

tas, con una altura mínima de 
1,20 m y una anchura no in-
ferior a 80 cm, no debiéndose 
instalar elementos que dificul-
ten el acceso al edificio a tra-
vés de los mismos. 
Para evitar en caso de incen-
dio la propagación a pisos su-
periores, es recomendable que 
la separación vertical mínima 
entre ventanas sea de 1,8 m, 
solución que puede ser sus-
tituida por la construcción 
de voladizos o cornisas de 
aproximadamente 1 m de an-
cho y una resistencia al fuego 
no inferior a la de la fachada. 
Otra alternativa puede ser la 

construcción de un balcón, pre-
feriblemente sin acceso desde 
el interior, para evitar la colo-
cación de materiales o produc-
tos en el mismo. Las fachadas 
totalmente acristaladas no son 
aconsejables, ya que facilitan la 
propagación de los incendios a 
las plantas superiores. En este 
sentido, no hay que olvidar que 
los fuegos que afectan a dos o 
más plantas son difíciles de do-
minar. (Ver Fig.1)

Tabiques de separación
Las características que deben 
cumplir las paredes diviso-
rias están condicionadas por 

AL IGUAL QUE OCURRE CON LA UBICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN, EL DISEñO DE UN 
LABORATORIO TAMBIéN ES IMPORTANTE EN RELACIÓN AL RIESGO QUE PRESENTE. 
AQUÍ SE INDICAN LOS ASPECTOS QUE DEBEN DE TENERSE EN CUENTA EN EL DISEñO DE 
UN LABORATORIO PARA TENER UN ADECUADO NIVEL DE PROTECCIÓN EN EL MISMO, 
CONSIDERANDO SUS NECESIDADES Y LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.

SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Figura 1./ Protección en fachadas 
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la clasificación con respecto 
al fuego del departamento de 
laboratorios y dependen prin-
cipalmente del grado de riesgo 
existente en los laboratorios, 
de la estructura del edificio, de 
las actividades que se realizan 
y de la existencia o no de siste-
mas de extinción automáticos.
Como recomendaciones gene-
rales, los tabiques de separación 
del departamento con las áreas 
accesorias deben tener una RF 
mínima de 120, si el laborato-
rio está situado en un edificio 
industrial, y de 180 en caso de 
estar situado en un centro sani-
tario o de enseñanza, mientras 
que la RF de los tabiques de 
separación entre los diferentes 
locales del departamento están 
en función del tipo de riesgo 
existente en los mismos. 
Si el riesgo intrínseco es bajo 
o medio y no hay sistemas de 
detección y extinción automá-
ticos, la RF de los tabiques de 
separación entre locales debe 
ser, como mínimo, de 60.

Techos y dobles techos
Los laboratorios deben tener 
una altura no inferior a 3 m. 
El techo, donde habitualmente 
están situados los sistemas de 
iluminación general, debe estar 
construido con materiales de 
elevada resistencia mecánica 
y pintado o recubierto por su-
perficies fácilmente lavables, 
evitándose la acumulación de 
polvo y materiales tóxicos. 

En laboratorios situados en lo-
cales de uso industrial, el mate-
rial del techo debe ser del tipo 
incombustible o ininflamable, 
y si están situados en un centro 
sanitario o docente sólo puede 
ser del tipo incombustible.
Si se dispone de doble techo, 
éste debe ser de material incom-
bustible, lavable y diseñado y 
construido de manera que sea 
resistente, seguro y fácilmente 
desmontable. Un factor a con-
siderar es su impenetrabilidad 
a gases y vapores a fin de evitar 
que tanto estos contaminantes 
como el humo, en caso de in-
cendio, puedan transmitirse a 
las dependencias adyacentes. 
En este sentido es también re-
comendable que los tabiques 
de separación lleguen hasta el 
forjado (ver figura 2). También 
deben valorarse sus propieda-
des en cuanto a transmisión de 
ruido. Se recomienda que tanto 
los techos como los dobles te-
chos, estén pintados en blanco, 
lo que permite evitar diferen-
cias muy acusadas de contraste 
entre ellos y las luminarias de 
los sistemas de iluminación.

Suelos
Normalmente, los suelos sue-
len estar proyectados para una 
sobrecarga de uso mínimo de 
300 kg /m2 aunque en los re-
cintos del departamento en 
que vayan a instalarse equi-
pos o máquinas pesadas, estas 
cifras deben ser superiores. 
Es recomendable que tengan 
una base rígida y poco elástica, 
para evitar vibraciones espe-
cialmente en tareas como la pe-
sada o el análisis instrumental. 
El revestimiento del suelo va-
ría con relación a los produc-
tos químicos y tipo de activi-
dad a desarrollar en el recinto, 
estando sus características, en 
algunos casos, específicamen-
te establecidas (por ejemplo, 
el trabajo con radioisótopos o 
agentes biológicos). 
Los factores que suelen con-
siderarse para la elección del 
material para el suelo son:
- Resistencia a agentes quími-
cos (ver tabla 1)
- Resistencia mecánica
- Posibilidad de caídas, especial-
mente cuando están mojados
- Facilidad de limpieza y des-
contaminación
- Impermeabilidad de las juntas
- Posibilidad de hacer drenajes
- Conductividad eléctrica
- Estética
- Comodidad (dureza, ruido, etc.)
- Precio
- Duración
- Facilidad de mantenimiento.Figura 2. / Tabiques y dobles techos 

AGENtE QUíMICO MADERA DURA LINÓLEUM 67% PVC CERÁMICA VIDRIADA tERRAZO CEMENtO
Acetona, éter R R M B B B
Disolventes organoclorados M R M B B R
Agua R B B B B B
Alcoholes R B B B B B
Ácidos fuertes R M B B M M
Bases fuertes M M B R M M
Agua oxigenada 10% M B B B B M
Aceites M B B B R R
Facilidad de contaminación M  M R B M  M

TABLA 1. / Resistencia de distintos revestimientos a agentes químicos   R: regular; B: buena; M: mala
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Puesto de trabajo
El diseño del puesto de trabajo 
debe tener en cuenta las reco-
mendaciones básicas estable-
cidas en relación con las medi-
das antropométricas y también 
que en el trabajo de laboratorio 
pueden alternarse las posicio-
nes de pie o sentado. 
En el primer caso, implica que 
el plano de trabajo tenga una al-
tura del orden de 95 cm, consi-
derando que dicho plano debe 
estar entre 5 y 10 cm por deba-
jo del codo. Por otro lado, para 
poder realizar el trabajo sen-
tado con esta altura del plano 
de trabajo, se recomiendan si-
llas con respaldo y reposapiés, 
siendo preferibles a los clásicos 
taburetes, así como disponer de 
espacio suficiente para colocar 
los pies debajo del plano. 
Si se trata de puestos de trabajo 
de postura sentada, como por 
ejemplo el trabajo con micros-
copio, tendrán que tener las 
medidas adecuadas (ver figura 
3), teniendo en cuenta, además 
el acceso a las estanterías que 

contienen materiales o produc-
tos. Si el trabajo es de pie estas 
estanterías no deben estar situa-
das a más de 150 cm de altura. 
Las distancias óptimas para el 
trabajo encima de una mesa se 
resumen en la figura 4, que, de 
manera indirecta, indican tam-
bién el espacio necesario para 
cada trabajador.
Las sillas deben proporcionar 
el equilibrio y confort sufi-
cientes y tener en cuenta las 
siguientes características de 
diseño:
- Anchura entre 40-45 cm
- Profundidad entre 38-42 cm
- Base estable provista de 5 pa-
tas con ruedas
- Disponibilidad de margen de 
regulación en altura, superior 
al habitualmente recomenda-
do (38-50 cm)
- Asiento acolchado (2 cm so-
bre base rígida con tela flexible 
y transpirable)
- Impermeabilidad e incom-
bustibilidad según las caracte-
rísticas del tipo de trabajo
Finalmente en cuanto a as-

pectos estrictamente estéticos, 
como el color, deberá atender-
se a lo expuesto más adelante 
sobre combinaciones de colo-
res generalmente aceptables y 
sus incompatibilidades.

Elementos vidriados
El vidrio es un material incom-
bustible que funde a 900ºC, lo 
que unido a su facilidad de 
fragmentarse por efecto de las 
elevadas temperaturas o la 
proximidad de una llama, hace 
que, desde el punto de vista de 
incendio, presente graves pro-
blemas cuando se utiliza en 
edificios. 
Por ello, y dado que la RF del 
vidrio normal es mínima, en 
los casos en que sean necesa-
rias RF elevadas, deben utili-
zarse vidrios especiales como 
el armado o el pavés de vidrio.
Otro factor de inseguridad de-
rivado de la utilización del vi-
drio normal se debe al hecho 
de que es un material fácil-
mente atravesado por la ener-
gía radiante. Ello puede pro-
vocar, en áreas no afectadas 
directamente por un incendio, 
la autoinflamación de materia-
les o la ruptura de recipientes 
por un aumento de presión en 
su interior.
La utilización habitual de gran-
des superficies acristaladas 
como elemento de separación 

Figura 3. / Trabajo sentado en el laboratorio. Distancias y alcances ade-
cuados para mujer (izquierda) y hombre (derecha) Figura 4. / Área de trabajo sobre una mesa

A 
B 
C 
D 
E

Zona de actividad
Anchura mesa
Alcance sentado
Altura mesa
Alcance sentado

70 cm
60 cm
100 cm
75 - 90 cm
110 cm
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entre laboratorios, permite la 
disponibilidad de luz natural 
y que disminuya la sensación 
de claustrofobia. Sin embargo 
no debe olvidarse que son un 
factor de inseguridad, puesto 
que su fácil rotura en caso de 
incendio hace que las llamas 
puedan propagarse rápida-
mente a otros laboratorios o 
locales, por lo que en ningún 
caso se pueden considerar 
como un elemento delimitador 
de un sector de incendios.

Ventanas
Las ventanas reducen la sensa-
ción de claustrofobia y permi-
ten la visión lejana, disminu-
yendo la fatiga visual, influyen 
en la iluminación del recinto 
y si son practicables (opción 
recomendable), posibilitan la 
renovación del aire en caso 
de necesidad, aunque también 
tienen el inconveniente de 
permitir la transmisión de rui-
dos externos y de ser una vía 
de propagación de incendios. 
No obstante, en caso de incen-
dio permiten: presenciar el de-
sarrollo de las operaciones de 
rescate, su utilización como 
vías de evacuación (siempre 
que sean practicables), la en-
trada de los bomberos y de sus 
sistemas de extinción, y de 
aire fresco.
El marco de las ventanas debe 
ser de material difícilmente 
combustible para impedir la 
propagación de un posible in-
cendio a pisos superiores. Si 
están situadas en la planta baja 
no se deben poder abrir hacia 
el exterior, salvo que existan 
elementos que impidan que las 
personas que circulan por el 
exterior lo hagan cerca de ellas. 
En aquellos casos en que sea 
necesario situar mesas de tra-
bajo frente a las mismas, la al-

tura del antepecho no debe ser 
inferior a 1 m. En el caso de 
que hayan materiales, produc-
tos o aparatos situados delante 
de las ventanas, es convenien-
te que la parte inferior de las 
mismas no sea de vaivén o no 
se abran hacia adentro. En la-
boratorios con riesgo de explo-
sión, deben acoplarse venta-
nas que ceden ante los efectos 
de una sobrepresión.
Un buen sistema es el de doble 
ventana, ya que amortigua el 
ruido exterior y reduce la pér-
dida de energía debida a la di-
ferencia de temperaturas entre 
el interior y el exterior de los 
locales. Otro aspecto importan-
te a considerar es la facilidad 
de limpieza de la cara externa 
de los cristales, para ello exis-
ten dos soluciones, los marcos 
desmontables y la utilización 
de doble cristal en un sistema 
de volteo, lo que permite la 
limpieza desde el interior.

Puertas
Los principales factores a 
considerar en el diseño e ins-
talación de las puertas se co-
mentan brevemente a conti-
nuación.

Número
Es recomendable que los de-
partamentos de laboratorios 
dispongan de una segunda 
puerta de salida si hay riesgo 
incendio o de explosión, pue-
da bloquearse la salida, se tra-
baje con gases a presión o co-
rrespondan a espacios de más 
de 100 m2  En la práctica, el 
número de puertas estará esta-
blecido por las necesidades de 
evacuación.
Dimensiones mínimas: La al-
tura de paso libre de las puer-
tas debe estar comprendida 
entre 2,0 y 2,2 m, su anchura 

suele ser de 90 o 120 cm, se-
gún sea de una o doble hoja, 
no debiendo ser inferior a 80 
cm en ningún caso. Para evi-
tar accidentes, las puertas de 
acceso a los pasillos no deben 
ser de vaivén, mientras que 
las que comunican los labo-
ratorios entre sí pueden serlo. 
Las puertas corredizas deben 
descartarse de manera gene-
ral, tanto por las dificultades 
de accionamiento si se tienen 
las manos ocupadas, como en 
caso de evacuación. 
Se recomienda que tanto unas 
como otras estén provistas de 
un cristal de seguridad de 500 
cm2 situado a la altura de la 
vista, que permita poder obser-
var el interior del laboratorio 
sin abrir la puerta, y así evitar 
accidentes.

Entrada y salida del laboratorio
Para facilitar la entrada y sa-
lida al recinto con las manos 
ocupadas, las puertas deben 
poderse abrir con el codo o 
el pie, no debiéndose acoplar 
sistemas de cierre de pasador, 
ni a las puertas de los labora-
torios, ni a las de los departa-
mentos, debido a la dificultad 
que representaría su apertura 
en caso de emergencia. 
Todas las puertas deben dispo-
ner de dispositivos que permi-
tan su apertura desde dentro en 
cualquier circunstancia, (si es 
necesario, sistemas antipánico) 
a fin de evitar que el personal 
pueda quedar atrapado en el la-
boratorio en caso de incendio.

Sentido de apertura
Las puertas previstas para la 
evacuación de más de 100 per-
sonas deben abrirse «siempre» 
en el sentido de la evacuación. 
Aunque ésta circunstancia 
no sea habitual, excepto para 
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algunos laboratorios de prác-
ticas, como norma general se 
considera que es conveniente 
que las puertas de los labora-
torios se abran favoreciendo el 
sentido de la marcha (de sali-
da) evitándose que queden en-
cajadas en caso de accidente. 
En caso de estar situadas en un 
pasillo muy transitado, pue-
den retranquearse, aun a costa 
de perder una pequeña super-
ficie del laboratorio, lo que im-
pide que su apertura dificulte 
la evacuación; otra alternativa 
que soluciona parcialmente 
el problema es que puedan 
abrirse 180°-. También es reco-
mendable que las puertas que 
comunican entre sí distintos 
laboratorios se abran en el sen-
tido de la evacuación y desde 
el laboratorio con mayor riesgo 
hacia el de menor riesgo.

Resistencia al fuego (RF)
La mínima RF de una puerta 
depende de la RF exigible al 
sector de incendio en que vaya 
a ser instalada, debiendo ser 
de, al menos, la mitad de la RF 
del elemento compartimenta-
do r. Si el paso entre sectores 
se realiza a través de un vestí-
bulo previo, la RF de las puer-
tas será de al menos la cuarta 
parte de la exigida para el ele-
mento compartimentador. 
En un laboratorio con riesgo 
de incendio bajo es recomen-
dable una RF-30 ó una RF-60 
mínima para las zonas de ries-
go especial. A modo de ejem-
plo, debe considerarse que una 
puerta convencional de doble 
tablero de contrachapado sólo 
tiene una RF de 5-8 minutos.

Materiales y acabados
La selección de materiales para 
el acabado de las paredes, te-

chos y suelos se efectúa, a ve-
ces, considerando solamente 
factores estéticos, la capacidad, 
el aislamiento térmico, o la re-
sistencia mecánica, ignorándo-
se casi por completo el compor-
tamiento frente al fuego. Cada 
vez, sin embargo, se estudian 
mejor estos recubrimientos, 
habiéndose llegado a la con-
clusión de que si bien no suele 
comenzar en ellos el incendio, 
son factores de primera magni-
tud en su propagación. 
Cuando se produce un cona-
to de incendio en un local, la 
temperatura de sus revesti-
mientos aumenta bruscamen-
te, por lo que llega rápidamen-
te un momento en el que, si 
son combustibles, tiene lugar 
su inflamación y se generaliza 
el incendio. 
Por ello, en los locales en los 
que se manejan productos in-
flamables, los revestimientos 
deben ser incombustibles. 
Cuando un elemento de ma-
terial incombustible, está re-
cubierto de una lámina fina 
de material combustible, por 
ejemplo, una pared de yeso 
con papel pintado, se suele 
considerar que el material si-
gue siendo incombustible si el 
espesor de la película es infe-
rior a 1 mm.
En los laboratorios en que no 
se manipulen productos in-
flamables, se recomienda que 
materiales como alfombras o 
moquetas no tratadas con pro-
ductos ignifugantes, ocupen 
una superficie inferior al 10% 
de la del local o departamento 
de laboratorio. Deberá tenerse 
un cuidado especial con ele-
mentos como las cortinas, de-
bido a su facilidad para infla-
marse al estar abundantemente 
aireadas. Si es necesario colo-

carlas en un local con riesgo 
de incendio, deberán ser de un 
material incombustible, como, 
por ejemplo, la fibra de vidrio.
Finalmente, por lo que se re-
fiere al material a emplear en 
las mesas de trabajo, llamadas 
también poyatas (o poiatas), 
mesas de laboratorio, mesetas 
o bancos de prueba o de traba-
jo, debe procurarse combinar 
su resistencia mecánica y a los 
agentes químicos con la facili-
dad de lavado y descontamina-
ción, así como con los aspectos 
estéticos y de comodidad.
Respecto a la resistencia me-
cánica, debe valorarse, por un 
lado, las operaciones que se va-
yan a realizar, que pueden in-
cluir golpes, raspaduras, o apli-
cación de material cortante, y, 
por otro, los instrumentos a co-
locar encima, que por su peso 
pueden romper superficies 
duras consideradas adecuadas 
por su resistencia química y/o a 
raspaduras y material cortante.
En cuanto a la resistencia quí-
mica, sirve de referencia lo 
expuesto en la tabla 1, aunque 
siempre existe la posibilidad 
de una protección adicional 
para operaciones específicas. 
Si se utilizan superficies con 
alicatado, éste deberá ser de 
calidad, aunque habrá que pre-
ver también la calidad del ce-
mento de unión, ya que puede 
convertirse en material absor-
bente de los productos que se 
viertan en la superficie. 
La madera dura tratada, muy 
utilizada, aunque proporciona 
sensación de confort y cali-
dad, debe descartarse en aque-
llos casos en que puede haber 
riesgo de contaminación por 
absorción de vertidos o salpi-
caduras; este aspecto es muy 
importante cuando se trata de 
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productos de elevada toxici-
dad u olor penetrante. 
En el caso de la utilización de 
radioisótopos o en la manipu-
lación de agentes biológicos 
deben emplearse los materiales 
específicamente recomenda-
dos, impermeables, exentos de 
poros y ranuras, que permitan 
una fácil limpieza y desconta-
minación. Si en el laboratorio se 
utilizan habitualmente produc-
tos corrosivos, debe descartarse 
al máximo el empleo de partes 
metálicas, que requerirían un 
mantenimiento frecuente. En 
general es recomendable el uso 
de los nuevos tipos de materia-
les poliméricos por su baja po-
rosidad y facilidad de lavado y 
descontaminación.
Aunque ya se han citado al ha-
blar del diseño del puesto de 
trabajo, desde el punto de vista 
estrictamente de seguridad debe 
valorarse la conveniencia o no 
de disponer de estantes sobre 
las mesas de laboratorio o poya-
tas, debido al peligro de caídas y 
roturas de recipientes y envases 
de productos químicos peligro-
sos depositados en los mismos. 
No obstante, los estantes re-
sultan de gran utilidad para 
depositar pequeños objetos o 
instrumentos utilizados nor-
malmente en el trabajo de la-
boratorio, facilitando la dis-
ponibilidad de la mesa de 
laboratorio o poyata.

Color del techo, paredes, 
suelo y mobiliario
Los aspectos más importan-
tes que deben considerarse al 
elegir los colores para el labo-
ratorio son las interferencias 
que pueden ejercer al efectuar 
comprobaciones del color de 
un determinado proceso (por 
ejemplo virajes), el factor de 
reflexión de la pintura elegida 

y la armonía entre los colores. 
A modo de recomendación ge-
neral, en un laboratorio se debe 
elegir el blanco o el crema para 
las paredes y mobiliario. La 
elección de tonos claros tiene 
el efecto beneficioso de aumen-
tar la sensación de amplitud de 
los recintos pequeños y de faci-
litar la visión de la señalización 
y carteles indicadores.
En los despachos, cuartos de 
balanzas, salas de reuniones, 
etc., se pueden utilizar dife-
rentes combinaciones en pa-
redes, techos, suelo y mobilia-
rio, para obtener un ambiente 
agradable. Hay que tener en 
cuenta que algunas combina-
ciones son rechazadas y otras 
bien aceptadas. En la tabla 2 se 
indican ejemplos de compati-
bilidad de colores.

Iluminación
El nivel de iluminación del 
laboratorio debe adaptarse a 
las exigencias visuales de los 
trabajos que se realicen en él. 
Siempre que sea posible se 
recomienda disponer de ilu-
minación natural complemen-
tada con iluminación artificial 
para garantizar las condicio-

nes de visibilidad adecuadas 
durante la jornada laboral. En 
aquellas tareas en que se preci-
sen niveles de iluminación es-
pecíficos se colocaran puntos 
de iluminación localizada.
Se considera -en general- que el 
nivel de iluminación adecuado 
para el laboratorio es de 500 
lux. Cuando los niveles de exi-
gencia visual de la tarea sean 
muy altos el nivel de ilumina-
ción mínimo es de 1000 lux. 
Estos niveles deberán ser in-
crementados cuando un error 
en la apreciación visual de la 
tarea pueda suponer un peli-
gro para el trabajador que la 
ejecuta o para terceros y cuan-
do los trabajadores requieran 
un nivel de luz superior al 
normal como consecuencia de 
su edad o de una menor capa-
cidad visual.
La utilización de pantallas de 
visualización de datos (PVD) 
también debe ser considerada 
al fijar las necesidades de ilu-
minación de un laboratorio. El 
trabajo con PVD tiene reque-
rimientos de iluminación en 
función de su ubicación, au-
sencia de reflejos y deslumbra-
mientos (tabla 3).

MEZCLAS CONSIDERADAS COMBINACIONES GENERALMENTE BIEN ACEPTADAS
INCOMPATIBLES
 
  TECHO PARED SUELO MUEBLES
Azul - verde Blanco Verde pálido Verde pálido Gris verdoso
Rojo - verde Blanco Rosa pálido Tabaco claro Castaño
Azul - marrón Blanco Azul pálido Gris Gris

Exigencias Nivel mínimo Categoría de Nivel mínimo
de la tarea requerido(Lux) la tarea recomendado

Bajas 100 D (fácil) 200
Moderadas 200 E (normal) 500
Altas 500 F (difícil) 1000
Muy altas 1000 G (muy difícil) 2000
   H (complicada)  5000

TABLA 2./ Compatibilidad de colores

TABLA 3. / Niveles de iluminación
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Ensayo según norma IRAM 
3904/2004 [1]
La normativa sobre indumen-
taria de protección actualmen-
te vigente en nuestro país, que 
define los requisitos y métodos 
de ensayo para materiales y 
prendas utilizados ante riesgo 
de exposición al arco eléctri-
co (“Arc Flash”), es la IRAM 
3904/2004 [1]. La misma, está 
basada en las normas UNE-
ENV 50354/2001, española [2], 
y BS-ENV 50354/2001, de ori-
gen británico [3].
El ensayo consiste básicamen-
te, en exponer a los materiales 
o prendas en cuestión a un 

arco eléctrico generado por 
una corriente entre dos elec-
trodos, montados en una caja 
de yeso diseñada ad hoc. La 
configuración de prueba hace 
que el arco sea expedido solo 
en una dirección, en la cual se 
coloca la muestra en ensayo.
La norma IRAM diferencia dos 
métodos de prueba, uno para 
materiales (Método 1) y otro 
para prendas ya confecciona-
das (Método 2), proponiendo a 
su vez, para cada uno de ellos, 
dos clases:
4 kA (Clase 1) y 7 kA (Clase 2).
 El detalle de la caja de yeso en 
la que se montan los dos elec-

trodos para el ensayo, se mues-
tra en la Figura 1, en tanto que 
en la Figura 2 puede verse el 
esquema de la instalación de 
prueba (en ambos casos las 
dimensiones están expresadas 
en mm). Para el caso del ensa-
yo de indumentaria (Método 
2), se debe emplear un mani-
quí de material no inflamable 
ni metálico, que comprenda 
solamente la parte del torso, 
con un contorno del pecho de 
(1020 ± 20) mm. En cuanto a 
los parámetros que definen las 
características del arco eléctri-
co para la prueba, son los que 
se muestran en la Tabla I.

EL ENSAyO DE ARCO
ELÉCTRICO «Arc Flash» 
DE INDUMENTARIA 
DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Figura 1 / Detalle de la caja de ensayo de la norma IRAM 3904/2004 [1]
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La norma prevé que se realicen dos pruebas so-
bre sendas muestras, que deben ser sometidas 
previamente a un tratamiento, consistente en 
lavados según norma IRAM-INTI-CIT G 7811 
[4] o ISO 3175-2 [5], de acuerdo al tipo de mate-
rial o prenda de que se trate.
El resultado de la prueba se considera satisfac-
torio cuando se cumplen todos los requisitos 
siguientes:
• tiempo de persistencia de la llama (si hubie-
ra) ≤ 5 s;
• inexistencia de fusión a través del material, 
excepto los agujeros que se indican en el punto 
siguiente;
• ausencia de agujeros de más de 5 mm en el 
material.

En el caso de la prueba de indumentaria (Mé-
todo 2), se agrega como exigencia, que los ele-
mentos de cierre con que eventualmente esté 
provista la prenda, funcionen adecuadamente 
después de la exposición al arco.

Tabla I / Parámetros característicos del arco eléctrico para el ensayo 
según norma IRAM 3904/2004 [1]

Figura 2 / Esquema de la instalación de ensayo de la norma 
IRAM 3904/2004 [1]
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Realización del ensayo según nor-
ma IRAM 3904 en el Laboratorio de 
Potencia del LEME

Dentro de las actividades ha-
bituales de distintos miembros 
del LEME, se cuenta la de par-
ticipar de reuniones de norma-
lización de diferentes subco-
mités del Instituto Argentino 
de Normalización y Certifica-
ción (IRAM). Así, a partir de 
algunas inquietudes suscita-
das en el seno del Subcomité 
de Indumentaria de Protección 
del citado Instituto, en el sen-
tido de que no se tenía conoci-
miento sobre la posibilidad de 
efectuar en nuestro país prue-
bas de materiales o prendas 
utilizados ante riesgo de expo-
sición al arco eléctrico según 
la norma IRAM 3904/2004 [1], 
se decidió en el LEME dedicar 
los esfuerzos necesarios para 
estudiar, desarrollar e imple-
mentar la realización de tales 
ensayos en su Laboratorio de 
Potencia.
Disponer a nivel nacional de 
la capacidad para efectuar en 
nuestro país pruebas de ma-
teriales o prendas utilizados 
ante riesgo de exposición al 
arco eléctrico según la norma 
IRAM 3904/2004 [1], que de 
lo contrario deben efectuarse 
en el exterior (lo que no solo 
complica administrativamente, 
sino que además vuelve más 
onerosa la tarea), entendemos 
puede considerarse como un 
aporte significativo al cuidado 
de la seguridad de las personas 
que desarrollan actividades en 
ambientes con riesgo de expo-
sición al arco eléctrico.
El desarrollo realizado condu-
jo a la concreción del objetivo 
perseguido. Las prestaciones 
del Laboratorio de Potencia 

del LEME, la implementación 
de la caja de ensayo que se 
muestra en la Foto 1, y la ins-
talación cuya vista general se 
puede observar en la Foto 2, 
permitieron efectuar las pri-
meras pruebas de materiales, 

con arcos eléctricos de 4 kA y 
7 kA, cumpliendo con los re-
querimientos impuestos por la 
norma IRAM 3904/2004 [1].
Los resultados obtenidos du-
rante uno de los ensayos reali-
zados fueron los siguientes:
- Tensión de vacío [V]: 403
- Corriente prevista [kA]:7,2

- Duración de la prueba [ms]: 499
- Energía de arco (integral en 
el tiempo del producto tensión 
corriente) [kJ]: 395
En la Figura 3 se muestra el os-
cilograma con los registros de 
tensión y corriente obtenidos.

Foto 1 / Caja de ensayo según norma
IRAM 3904/04 (3)

Foto 2 / Instalación de ensayo según 
norma IRAM 3904/04 (3)

Figura 3
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La secuencia de Fotos 3 a 6 
fueron extraídas del registro 
de video de la prueba citada, 
en tanto que la Foto 7 mues-
tra el estado de los electrodos 
después de producido el arco 
eléctrico.

Referencias
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“Indumentaria de protección. 
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SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN
No es necesario insistir en que la construcción 
es una actividad arriesgada. Los índices de 
siniestralidad laboral colocan al sector de la 
construcción en una primera posición con res-
pecto a otras actividades del país (agricultura, 
industria y servicios). 

SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
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Los trabajos en construcción 
están asociados a muchos ries-
gos que pueden ocasionar un 
accidente mortal o un perjuicio 
para la salud: caer desde una 
altura; quedar atrapado por la 
tierra o los escombros; recibir 
golpes por la caída de materia-
les y herramientas; sufrir cor-
tes, contusiones, esguinces o 
problemas de espalda al mani-
pular cargas; entrar en contacto 
con sustancias peligrosas, etc. 
Muchos estudios sobre la si-
niestralidad en este sector in-
dican que el 80% de los acci-
dentes tienen sus causas en 
errores de organización, plani-
ficación y control y que el 20% 
restante se debe a errores de 
ejecución. De ahí la importan-
cia de integrar la prevención 
desde el proyecto, tal y como 
obliga la legislación vigente en 
la materia y la necesidad de 
que todas las personas impli-
cadas en el proceso productivo 
tengan información sobre los 
riesgos y su prevención. 
A continuación, se ofrecen 
unos consejos básicos sobre 
salud y seguridad en la cons-
trucción, con el fin de ayudar 
a prevenir los accidentes de 
los trabajadores y también los 
que puedan sufrir otras perso-
nas ajenas a las obras.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
1 Informar a los trabajadores 
acerca de los riesgos existen-
tes en el trabajo y las medidas 
de control que deben seguirse, 
así como  impartir la forma-
ción necesaria para la realiza-
ción de cada tarea.
2 Vallar la obra para evitar el 
acceso a la misma de personas 
que no trabajen en ella. Crear 
accesos seguros a las zonas 
de trabajo (andamios, tejados, 

zanjas, etc.) mediante la utili-
zación de pasarelas y torres de 
acceso protegidas.
3 Señalizar toda la obra indican-
do las vías de tráfico de los ve-
hículos. Marcar en el suelo las 
zonas de paso de éstos y las vías 
de los peatones manteniendo, si 
es posible, una separación física 
entre ambas. Indicar la prohibi-
ción de entrada de personas aje-
nas a la obra mediante la señal 
correspondiente.
4 Mantener seguras las vías de 
tráfico. Señalar y delimitar espa-
cios “seguros” alrededor de los 
vehículos de carga y de la ma-
quinaria de excavación (retroex-
cavadora, pala cargadora, bull-
docer, etc.). Los límites vienen 
dados por el alcance máximo de 
estos vehículos, ya sean propios 
de la obra, instalados sobre un 
camión o móviles. Se deben se-
ñalizar y vallar en cada caso.
5 Formar de manera específica 
a los conductores de los vehí-
culos mencionados (deben dis-
poner de una Credencial habi-
litante).  Además, es necesario 
que el trabajador tenga la auto-
rización expresa de la empresa.
6 Usar los dispositivos obli-
gatorios de seguridad de las 
máquinas (señales sonoras y 
protectores) y revisar su buen 
funcionamiento.
7 Dotar la obra con instalacio-
nes higiénicas y de descanso 
que cubran las necesidades de 
todas las personas que traba-
jan en ella. Establecer proce-
dimientos de emergencia ins-
talando los medios necesarios 
contra incendios (extintores, 
vías de evacuación, etc.) y de 
primeros auxilios.
8 Instalar los montacargas y 
elevadores de manera que su 
solidez y estabilidad estén ga-
rantizadas.

9 Asignar el montaje, desmon-
taje y modificación de anda-
mios a personas formadas para 
ello. Comprobar periódicamen-
te su estado de seguridad, sobre 
todo después de mal tiempo. 
Instalar en ellos barandillas, 
rodapiés y redes para evitar la 
caída de personas y objetos.
10 Utilizar equipos mecánicos 
de manipulación de carga y eli-
minar, en lo posible, la manipu-
lación manual. Formar a las per-
sonas que trabajan sobre como 
levantar cargas con seguridad.
11 Instaurar medidas para re-
ducir la exposición al ruido. 
Prioritariamente, se procurará 
el aislamiento de las máquinas 
productoras de ruido y el uso 
de los elementos de protección 
personal (orejeras y tapones). 
Almacenar de forma segura las 
sustancias peligrosas.
12 Utilizar los equipos de 
protección personal que sean 
necesarios: casco, guantes, 
calzado, cinturón, mascarillas 
contra la exposición al polvo 
(madera, silicatos, etc.).
13 Instalar protecciones colec-
tivas contra caídas en todos los 
lugares que sea necesario (ba-
randillas, cobertura de huecos, 
redes de seguridad). Identificar 
los techos y partes frágiles de 
la obra y proteger los agujeros 
con cubiertas marcadas y fijas 
para evitar las caídas.
14 Instalar protecciones que 
eviten que las personas o los 
vehículos caigan en las exca-
vaciones: vallas señalizadas 
(franjas rojas y blancas) a 1,50 
m mínimo del borde del va-
ciado; barandillas en zonas de 
paso a 0,60 m del borde del 
vaciado; topes de seguridad 
para vehículos, etc.

Fuente: INSHT-España 
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Está en boca de todos, ya sea 
como muletilla dialéctica o 
como objetivo difuso. Susten-
tabilidad se ha convertido en 
la palabra de moda y se men-
ciona en economía, política, 
ciencia y deportes. Lo cierto 
es que bien empleado, este 
término pone a los materiales, 
la energía que consumen y su 
destino como basura en el cen-
tro de la escena. Ya nadie dis-
cute que el desarrollo econó-
mico tiene que ser compatible 
con la preservación del medio 
ambiente natural si queremos 
sobrevivir, lo que sí se discute 
es cómo. Por otro lado, hoy no 
son pocos los especialistas que 
sostienen que para cumplir 
con esa condición tendríamos 
que acostumbrarnos a una pér-
dida en el nivel de vida actual.
El diseñador Ross Lovegrove 
asegura que para mejorar el 
desempeño ecológico de nues-
tra economía, la gente tendrá 

que acostumbrarse a tratar con 
objeto de colores más “sucios” 
y superficies menos brillantes, 
consecuencia inevitable de un 
mayor uso de materiales reci-
clados. Sin embargo, reciclar 
ya no parece la mejor solución 
ecológica, inclusive muchos la 
desaconsejan. El debate sus-
tentabilidad es tan dinámico 
que hasta hace unos años nadie 
dudaba que el mantra ambien-
talista de las “tres R” (reducir, 
reutilizar, reciclar) podía re-
sultar una salida de la crisis de 
recursos naturales y energía. 
Hoy para muchos, reducir el 
consumo de recursos, el uso 
de energía, las emisiones y los 
residuos podría resultar bene-
ficioso para el medio ambiente 
(y para la moral de las perso-
nas) pero en el corto plazo. A 
largo plazo aseguran, esta es-
trategia no hace más que alar-
gar la agonía del sistema. Du-
rante mucho tiempo las tres R 

LOS MATERIALES
EN LA ENCRUCIJADA 

AMBIENTAL 
han sido la receta básica de la 
industria que buscaba ser más 
sustentable. Convencidos de 
esa estrategia los empresarios 
ambientalistas acuñaron el tér-
mino “ecoeficiencia” que sig-
nifica “hacer más con menos”. 
Desde luego para muchos se 
trata de un concepto plausi-
ble pero que no va a la raíz del 
problema.
La ecoeficiencia no puede sal-
var el medio ambiente porque 
supone dejar que la industria-
lización consuma los recursos 
naturales pero en forma más 
lenta. Por ejemplo en nombre 
de la ecoeficiencia se han pro-
puesto limitar las emisiones 
peligrosas de la industria, sin 
embargo al ritmo actual pue-
de que no sea suficiente para 
evitar las consecuencias nega-
tivas en el ambiente. A su vez 
reciclar residuos no evita que 
se produzcan nuevos agen-
tes tóxicos durante el proce-
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so y que el producto final sea 
peor que el inicial. Además 
en muchos casos, esta reutili-
zación sólo sirve para trasla-
dar el problema de un sitio a 
otro. China por ejemplo es el 
máximo importador de mate-
riales reciclados provenientes 
de Estados Unidos, sobretodo 
plásticos que incluyen gran 
cantidad de PET. Esta materia 
prima usada en la fabricación 
de mercancías y embalajes que 
vuelve, en muchos casos como 
producto de la exportación 
china, a su lugar de origen. 
Así, un proceso que pretende 
ser sustentable y racional se 
convierte en fuente 
de mayor contamina-
ción. A la degradación 
del producto inicial 
durante el proceso de 
reciclado se le suma el 
consumo de combusti-
bles fósiles durante su 
recolección y transporte de ida 
y vuelta, para no mencionar la 
energía consumida durante el 
reciclado.
A pesar de las críticas, reciclar, 
reducir o reusar materiales es 
todavía parte las estrategias 
que sostienen las actividades 
ambientales. Por su lado, en 
las industrias están cada vez 
más entusiasmados con el de-
sarrollo de materias primas 
ecológicamente eficientes. Así 
mientras ambientalistas e in-
dustriales defienden sus pro-
puestas y siguen manteniendo 
mutua desconfianza, ya hay 
una tercera posición. Es la de 

quienes reclaman abandonar 
el reuso, el reciclaje y la in-
vención de materiales de alta 
tecnología para volcar todos 
los esfuerzos en el diseño de 
nuevos procesos productivos 
“ecológicamente efectivos”.

En su libro “De la cuna a cuna, 
rediseñando la forma en que 
hacemos las cosas” el arqui-
tecto William Mc Donough y 
el químico Michel Braungart 
ofrecen una estrategia nueva 
para repensar la interacción 
de los hombres con el mundo 
que los rodea. La idea gira en 
torno a lograr que los residuos 

industriales adquie-
ran el mismo status 
que los naturales. En 
la naturaleza, según 
explican, los dese-
chos que se producen 
en un nivel biológico 
se convierten en nu-

trientes de otro. Entonces pro-
ponen imaginar a todos los 
productos como nutrientes 
dentro de metabolismos bio-
lógicos (naturaleza) o indus-
triales (tecnología).

En otro nivel de pensamiento 
los industriales dedicados a 
la alta tecnología no pierden 
su empuje positivista y enca-
ran el desafío ambiental como 
otro problema que la ciencia 
productiva puede resolver. En 
industrias y laboratorios están 
convencidos que la investiga-
ción proveerá de nuevos mate-
riales sustentables y esto acele-

rará el diseño ambientalmente 
responsable.
Así como para Mc Donough y 
Braungart, los residuos indus-
triales son culpa de un pro-
blema de diseño global, para 
los industriales es una cues-
tión de mayor desarrollo de 
la tecnología. Por su parte los 
ambientalistas afirman que la 
diferencia entre materiales y 
desperdicios no es tan grande 
y que depende más de la ac-
titud del diseñador que otra 
cosa. Con el tiempo la tenden-
cia al reuso está reemplazando 
al reciclado. En esto muchos 
de los involucrados en el tema 
ambiental parecen coincidir: a 
menudo el reciclaje resulta es-
candalosamente caro y produ-
ce una gran cantidad de perjui-
cios ambientales indeseados.
Por su parte el reuso establece 
una estrategia más limpia en la 
utilización de los desperdicios 
industriales aunque, general-
mente, desde una óptica ex-
tremadamente artesanal. Esta 
es una técnica que todavía no 
encuentra la logística adecua-
da para alcanzar una escala 
industrial. Mientras tanto, la 
apuesta ambiental juega su 
suerte a una involución hacia 
el empleo de materiales más 
simples o el salto hacia ade-
lante en busca de una solución 
“high tech” que nos permita 
mejorar hasta nuestra calidad 
de vida sin morir en el intento.

Fuente: Arquitectura Crítica - 
Miguel Jurado (extracto)
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EL 
MERCU-
RIO
Formas de mercurio 
El mercurio es un elemento 
que se encuentra en la natura-
leza: en el aire, el agua y la tie-
rra. Existe bajo varias formas: 
mercurio elemental o metálico, 
compuestos inorgánicos y com-
puestos orgánicos de mercurio. 

Fuentes de mercurio 
El mercurio es un elemento 
básico que se encuentra en 
la corteza terrestre. Los seres 
humanos no pueden crearlo o 
destruirlo. El mer¬curio puro 
es un metal líquido. Se utili-
za en varios productos de uso 
domestico como termómetros, 
interruptores y lámparas. Se 
encuen¬tra naturalmente en 
rocas como el carbón mineral, 
que cuando se quema el mer-
curio pasa al ambiente. Las 
plantas de energía eléctrica 
que queman carbón mineral 
son una fuente muy importan-

te de emisión de mercurio al 
aire. La incineración de resi-
duos peligrosos, la producción 
de cloro, la rotura de produc-
tos que contienen mercurio, el 
tratamiento indebido y la ina-
propiada disposición final de 
productos y residuos con mer-
curio también pueden liberar 
mercurio al ambiente. Una vez 
en el ambiente, el mercurio 
migra y se transporta grandes 
distancias depositándose, mu-
chas veces en zonas muy ale-
jadas de donde fue liberado: o 
sea entra en el ciclo global. 

Exposición al mercurio 
El mercurio que se emite al aire 
eventualmente se deposita en 
el agua y el suelo (desde don-
de también fluirá al agua). Una 
vez allí, los microorganismos lo 
transforman a metil-mercurio, 
una forma muy tóxica que se 
acumula en los peces, mariscos 

y animales que se alimentan de 
peces. Peces y mariscos son las 
principales fuentes de exposi-
ción a metil-mercurio para los 
seres humanos. El metil-mer-
curio se acumula en algunos 
tipos de pescados y mariscos 
más que en otros. Los niveles 
de metil-mercurio en los peces 
y mariscos dependen de lo que 
comen, cuánto tiempo viven y 
cuál es su posición en la cade-
na alimentaria. 
Las poblaciones más vulnera-
bles son las mujeres en edad 
fértil, embarazadas, madres 
que alimentan a sus hijos con 
leche materna y padres de ni-
ños pequeños, y las poblacio-
nes que basan su alimentación 
en el pescado (como algunas 
comunidades indígenas). 
Las advertencias para limitar el 
consumo de pescado pueden 
aplicarse a hombres, mujeres 
y niños de todas las edades. El 
pescado es un alimento salu-
dable, por lo tanto, se alienta a 
las personas a continuar consu-
miéndolo, pero se debe tener 
en cuenta que tenga un bajo 
contenido de metil-mercurio. 
Cuidar el recurso pesca es im-
portante por lo que debe en-

TODO
SOBRE
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tenderse bien cómo es el ciclo 
del mercurio una vez liberado 
al ambiente y sus graves conse-
cuencias para el ambiente y la 
salud humana. Otra exposición 
menos común es respirar el va-
por del mercurio. Dicha expo-
sición pueden acaecer cuando 
el mercurio elemental se libera 
de los productos que lo contie-
nen al romperse y se expone al 
aire evaporándose. El inhalar 
mercurio es especialmente pe-
ligroso en lugares calurosos o 
cerrados con ventilación pobre. 

Los efectos del mercurio 
sobre la salud
La exposición a mercurio puede 
perjudicar el cerebro, el cora-
zón, los riñones, los pulmones 
y el sistema inmunológico de 
las personas de todas las eda-
des. Las investigaciones revelan 
que el consumo de pescado con-
taminado con mercurio no es 
motivo de preocupación para la 
mayoría de las personas. Sin em-
bargo, el mercurio atraviesa la 
placenta y aparece en leche ma-
terna exponiendo al ser humano 
en el periodo más vulnerable y 
afectando su desarrollo a veces 
muy profundamente. Se ha de-
mostrado que la presencia de 
metil-mercurio en la sangre de 
los embriones y fetos (desarrollo 
intra útero) y en los niños peque-
ños puede ser perjudicial para el 
sistema nervioso ya que interfi-
riere con el normal proceso del 
pensamiento y aprendizaje que 
depende del correcto desarrollo 
del cerebro. Los efectos pueden 
ser de por vida afectando la sa-
lud, calidad de vida y producti-
vidad de las poblaciones. 

Reducción de las emisiones 
de mercurio
Mediante normativas se puede 
regular las emisiones industria-

les de mercurio para reducir la 
contaminación del aire y del 
agua, además se debe realizar 
la disposición final correcta del 
mercurio, los productos o resi-
duos que lo contienen. La in-
dustria también debe cooperar 
promoviendo la reducción vo-
luntaria en el uso y la emisión 
de mercurio. Los gobiernos 
locales deben realizar progra-
mas de reducción de mercurio 
en productos, etiquetado para 
información de la población y 
mejorar la recolección de resi-
duos domésticos e industriales. 
Los gobiernos, el sector priva-
do y la comunidad deben tra-
bajar juntos, cooperar y contri-
buir para reducir la emisión de 
mercurio al ambiente mejoran-
do la producción, identifican-
do y comprando productos sin 
mercurio, además de realizar 
la recolección y disposición 
final correcta de los productos 
que lo contienen.

PRODUCTOS QUE CONTIENEN 
MERCURIO 
¿Cuáles son?, ¿Dónde están? 
Son aquellos que contienen 
mercurio, un compuesto de 
mercurio o un componente 
que contiene mercurio. El mer-
curio es agregado intencional-
mente al producto ya sea como 
metal o en un componente. 
Uno o más componentes pue-
den contener mercurio. 
Un producto formulado con 
mercurio puede ser un artícu-
lo de limpieza, pinturas, cos-
méticos, materiales utilizados 
en bricolage, productos farma-
céuticos y materiales de reves-
timiento que se venden como 
un producto que consiste en 
una mezcla de químicos. 
Para reducir la corriente de mer-
curio en productos, residuos 
y en el ambiente se deben im-
plementar leyes y programas. 
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Proveyendo asistencia técnica 
y programática a los diferentes 
sectores (también a la industria 
y a la comunidad), mediante 
la capacitación, información y 
promoción de acciones/planes 
conjuntos se pueden reducir las 
fuentes de mercurio en los pro-
ductos de uso doméstico. 
Para facilitar la identificación 
de los productos en el mercado 
que contienen mercurio, el fa-
bricante o importador debe in-
formar que el producto incluye 
mercurio mediante el correcto 
etiquetado. El gobierno (servi-
cios de aduana, salud pública, 
ambiente, otros), los reciclado-
res/responsables de la disposi-
ción final y los consumidores 
(ya sea la comunidad u otros 
fabricantes que utilicen com-
ponentes con mercurio en la 
fabricación de otros produc-
tos), deben estar correctamente 
informados. También es impor-
tante conocer sobre la cantidad 
de mercurio que contienen. 

Productos que contienen mercurio
en su fórmula
Son mezclas de químicos, entre 
ellos se incluyen los materiales 
de revestimiento, ácidos, álca-
lis, blanqueadores, productos 
farmacéuticos, tintes y tintu-
ras, reactivos, preservantes, 
fijadores, buffer y cosméticos, 
entre otros. El mercurio conte-
nido en este tipo de productos 
se mide en partes por millón 
(PPM). En estos productos se 
puede encontrar mercurio has-
ta en 100.000 PPM. 

Los productos que contienen mer-
curio pueden ser agrupados en las 
siguientes categorías: 
De medición: 
> Barómetros (cada uno contie-

ne entre 400 a 620 gramos). 
> Esfingo-manómetros (contie-
nen entre 50 y 140 g). 
> Manómetros (entre 30 y 75 
gramos). 
> Termómetros (cada uno con-
tiene entre 0,5 a 54 gramos). 
> Psicrómetros (miden tempe-
ratura y humedad, contienen 
entre 5 y 6 g). 

Termostatos contiene entre 1 
a 3 g. 

Interruptores y transmisores: 
> Sensores de llama (contie-
nen menos de 1 gramo). 
> Interruptores de flotación 
(contienen entre 0,1 a 70 gra-
mos). 
> Interruptores de inclinación 
(entre 0.05 a 5 gramos). 
> Transmisores (cada uno con-
tiene entre 0,005 y >1 gramo). 

•Amalgamas dentales (contie-
nen entre 0,1 a 1 gramo). 

•Lámparas (luminarias con 
mercurio): 
> Fluorescentes (contienen 
menos de 0,1 gramos). 
> Fluorescentes compactas (con-
tienen menos de 0,1 gramos). 
> De descarga de alta intensi-
dad (tienen menos de 1gramo). 
> De arco de mercurio corto 
(contienen entre 0,1 a 1 gramo). 
> De neón (difícil de evaluar). 

¿Por qué el mercurio está presente 
en productos de consumo? 
El mercurio es un elemento 
natural que está presente en el 
agua, aire y suelo. Debido a que 
es pesado, el mercurio a tem-
peratura ambiente es un buen 
conductor de la electricidad, 
debido a su características úni-
cas como metal históricamente 

se lo ha utilizado en una gran 
variedad de productos entre 
los que se incluyen baróme-
tros, equipos industriales, 
elementos de medición, inte-
rruptores eléctricos en autos, 
pilas alcalinas y de otros tipos, 
lámparas de luz, medidores de 
flujo en plantas de tratamien-
to de aguas residuales, y una 
gama muy amplia de produc-
tos como por ejemplo en joyas 
y juegos. 
Actualmente se usa mercurio 
en equipos de iluminación 
(como por ejemplo lámparas, 
tubos fluorescentes, luces de 
neón), pilas botón, equipos 
de laboratorio, interruptores y 
transmisores, amalgamas den-
tales, soluciones químicas y 
una variedad de productos que 
se encuentran en el mercado. 
Los productos en el mercado 
que contienen mercurio son 
usados en lugares residencia-
les, comerciales e industriales. 
La identificación y la reduc-
ción del uso de mercurio en 
productos traen aparejada la 
reducción de residuos con 
mercurio (que son residuos pe-
ligrosos), y la reducción de la 
exposición humana y del am-
biente a este poderoso tóxico. 
La identificación y reducción 
de las fuentes de mercurio es 
una prioridad, ya que se ha 
establecido que es un conta-
minante de alta peligrosidad 
y los países coinciden en que 
es necesario iniciar acciones 
para reducir su emisión al 
ambiente.

Fuente: Asociación Argentina 
de Médicos por el Medio
Ambiente (AAMMA)
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Persuación  

Persuadir es hacer nacer en el 
espíritu de un sujeto las ideas, 
sentimientos o incitaciones 
que desearíamos que aceptase. 
En la vida, todos, unos más y 
otros menos, nos valemos de la 
persuasión. 
La armonía consiste en la con-
ciliación de los contrarios, y 
no en el aplastamiento de las 
diferencias. (Jean Cocteau).

La importancia de la persuación
Tanto si se trata de cerrar un 
trato como de pedir un aumen-
to de honorarios, de motivar a 
un equipo de ventas integrado 
por 5.000 personas, negociar en 
un plano individual, adquirir 
una nueva empresa o desechar 
otra anticuada, las situaciones, 
contingencias o coyunturas co-
merciales casi siempre se redu-

cen a problemas de relación y 
trato personal. 
Estos inevitables problemas 
de relación y trato personal 
requieren, para su correcta re-
solución, de la acción persua-
siva, ya que los otros caminos 
implican el cercenamiento de 
la libertad ajena, como son las 
amenazas, la coerción, el uso 
de la fuerza, etc. 
La persuasión se hace necesa-
ria porque los individuos, las 
comunidades, las naciones, 
suelen tener distintos intere-
ses, costumbres, puntos de 
vista, etc. 
Cuando el logro de los objeti-
vos de una persona resulta blo-
queado por las conductas de 
otra en busca de su objetivo, 
la persuasión se emplea para 
convencer al ofensor para que 
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incluso dejándola llegar a su 
propio límite. 
La resistencia se modera con 
“lubricantes”, con “amortigua-
dores”, escuchando y dando 
espacio al otro. 
La resistencia es un pensa-
miento, casi siempre acompa-
ñado de un sentimiento. Al 
cambiar sutilmente ese pensa-
miento, puede desaparecer la 
resistencia. 

El primer elemento de la persuasión
La persuasión no es otra cosa 
que influencia. Y la influencia 
comienza con lo que le impor-
ta a su posible aliado. 
El profesor Harry Overstreet, 
en su ilustrativo libro Influen-
cing human behavior, dice: 
“La acción surge de lo que de-
seamos fundamentalmente (...) 
y el mejor consejo que puede 
darse a los que pretenden ser 
persuasivos, ya 
sea en los nego-
cios, en el hogar, 
en la escuela o 
en la política, 
es éste: primero, 
despertar en el 
prójimo un fran-
co deseo. Quien 
puede hacerlo 
tiene al mundo entero consigo. 
Quien no puede, marcha solo 
por el camino”. 
Por lo tanto, “la fuerza del in-
tercambio mutuo consiste en 
obtener lo que uno desea y dar 
a otros lo que necesitan”. 

La persuasión es un mero ejercicio 
intelectual
Como persuadir es hacer apa-
recer en el espíritu de otra u 
otras personas los  sentimien-
tos e ideas que nosotros desea-
ríamos que tuviesen, debemos 
tener siempre presente que 

redefina su objetivo o modifi-
que los medios para lograrlo. 

La persuasión se hace necesaria 
porque existe la resistencia
Resistir es oponer una fuer-
za o un cuerpo a la acción o 
violencia de otra fuerza u otro 
cuerpo. 
Muchos fenómenos físicos tie-
nen como base la resistencia, y 
gracias a ellos podemos vivir. 
¿Por qué se resiste? 
En el plano mental, la resis-
tencia es también un fenóme-
no inevitable: a través de la 
resistencia creamos impresio-
nes duraderas, impactamos, 
persuadimos, convencemos y 
negociamos. 
La resistencia, en el plano 
psicológico se ilustra con el 
principio de la “disonancia 
cognoscitiva”. Los psicólogos 
llaman “disonancia cognosci-
tiva” al fenómeno por el cual 
nuestra mente rechaza instin-
tivamente la posibilidad de 
contener dos pensamientos o 
creencias opuestos. 
Por lo tanto, en nuestras rela-
ciones humanas intercambia-
mos pensamientos, sentimien-
tos y creencias disímiles, que 
se resisten unos a otros. 
Por eso todos los seres huma-
nos ejercemos resistencia. Y 
al estudiar por qué resiste uno 
mismo, se comprende por qué 
resisten los demás. 
Y esa comprensión es muy im-
portante, debido a que no pa-
rece muy hábil  resistir la resis-
tencia. Como parece graficarlo 
la repetición de las propias pa-
labras, es como “condenar una 
condena”, o “gritar diciendo 
que no se debe gritar”. 
A una resistencia debe dejár-
sela fluir, es decir, debe permi-
tírsele su completa expresión, 

nuestras acciones no provie-
nen solamente de razones abs-
tractas, pautas culturales, etc. 
Provienen fundamentalmente 
de nuestros deseos, intereses y 
emociones. 
“Si pudiese describir en una 
sola frase el arte de la persua-
sión, esa frase sería la siguien-
te, y sé que estaría en lo cierto: 
la persuasión es convertir a las 
personas, no a nuestra manera 
de pensar, sino a nuestra ma-
nera de sentir y de creer. 
La gente hace cosas por moti-
vos emocionales. Por lo tanto, 
persuadir es influir también 
sobre las actitudes emociona-
les de los demás. 
La persuasión no consiste so-
lamente en descubrir el perfil 
emocional de una persona. 

Hay que buscar 
las emociones 
insatisfechas y 
darles una sa-
lida. Escuchar 
qué les preocu-
pa y arrimar so-
luciones. 
La persuasión, 
en cierto senti-

do, es también una tarea que 
consiste en crear, en los de-
más, un deseo. 
El célebre Dale Carnegie lo 
expresó con una regla de oro: 
“Mañana querrá usted persua-
dir a alguien de que haga algo. 
Antes de hablar, haga una pau-
sa y pregúntese: “¿Cómo pue-
do lograr que quiera hacerlo?”

ABEL CORTESE 
Especialista en Inteligencia 
Emocional y Autor de una
Enciclopedia de Desarrollo Personal

«RESISTIR ES OPO-
NERSE UNA fUERzA 
O UN CUERPO A LA 

ACCIÓN O VIOLENCIA 
DE OTRA fUERzA U 

OTRO CUERPO.»
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Desde el punto de vista fun-
cional, un niño puede nacer 
con alteraciones en las es-
tructuras de los arcos, entre 
las cuales las más comunes 
son: 
• El pié plano, en el cual el 
arco interno está borrado, 
con su curvatura caída. Su 
función de amortiguación del 
paso se ha perdido, lo cual 
se complica cuando el niño 
está excedido en su peso o es 
obeso. Este problema requie-
re de un calzado adecuado, 
que aporte un buen arco y 
también un contrafuerte que 
está dado por la sujeción del 
talón, habitualmente desvia-
do hacia afuera. 
• El pié BOT, una malfor-
mación congénita con con-
secuencias neuromotoras, 
puede determinar una des-
viación hacia adentro o hacia 
fuera; arcos muy pronuncia-
dos, como el denominado pié 
equino (o en punta), etc.
Muchas de estas alteracio-

nes deben ser corregidas con 
cirugía, y todas ellas requie-
ren de un calzado especial y 
plantillas adecuadas. 

PARA TODA LA VIDA
Cuando estas patologías no 
son corregidas, la persona 
tendrá trastornos en la mar-
cha y dolor para el resto de 
su vida. Los pies sufrirán la 
formación de callosidades, 
durezas que se desarrollan 
como una protección contra 
una fricción no natural, y que 
terminan siendo muy doloro-
sas. Pero eso no es todo: los 
problemas se van trasladando 
en cadena hacia las articula-
ciones superiores (rodillas 
que pueden desviarse hacia 
adentro o hacia afuera; cade-
ra) y la columna (lumbar, dor-
sal y cervical). 
El abordaje de estas anomalías 
a través de ejercicios correcti-
vos tiene un tiempo luego del 
cual ya no pueden corregirse. 
Hasta los 10/12 años es po-

sible mejorarlas, mientras el 
pié no ha crecido demasiado. 
Luego de esa edad, la mala po-
sición, el tiempo transcurrido 
y la incidencia del creciente 
peso del cuerpo hacen impo-
sible su corrección mediante 
ejercicios. 
Las partes blandas y semiblan-
das que enfrentan, unen y arti-
culan los huesos ya están mal-
formadas. Sumado a esto, se 
altera la forma de los arcos (in-
terno, externo y anterior) que 
es mantenida tanto por su mis-
ma estructura ósea como por 
la musculatura, sea del propio 
pie como la que proviene de 
la pierna y tiene una función 
tensora. El más importante es 
el tibial anterior, que se inser-
ta inmediatamente por delante 
del tobillo y mantiene levanta-
do el arco interno.

EL CALZADO
Muchos de los problemas de 
los pies han sido generados 
por un calzado inapropiado. 

EL PIE 
Y SUS DOLENCIAS
NUESTROS PIES SON LA BASE DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y SUS DOLENCIAS PUEDEN AFEC-
TAR A TODO NUESTRO CUERPO, AL PROVOCAR DEFECTOS EN LA MARChA O UNA INADECUADA 
DISTRIBUCIÓN DEL PESO CORPORAL. POR LO TANTO, CUIDAR SU SALUD ES RESGUARDAR EL 
BIENESTAR INTEGRAL, Y ESE CUIDADO DEBE COMENZAR DESDE MUY TEMPRANO. EN EFECTO, 
PODEMOS hABLAR DE LAS DOLENCIAS DEL PIé EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA.

MEDICINA 
LABORAL
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Además de que es importante 
permitirle caminar descalzo, 
el primer calzado que usa un 
bebé que comienza a andar 
debe respetar la funcionalidad 
del pié. Debe ser lo suficien-
temente blando como para 
permitirle percibir el contac-
to con el piso, de lo contrario 
pierde la función prensil de 
los deditos contra el suelo, los 
cuales dan el inicio a todo el 
movimiento del paso. Estruc-
turas duras, poco flexibles, 
impiden esta percepción y 
atrofian esa funcionalidad.
Una alteración muy común 
son los denominados dedos 
en martillo, es decir, arquea-
dos y sin flexibilidad en sus 
falanges. Por lo general la 
causa de este problema es un 
calzado duro y estrecho. Una 
vez instalado este problema, 
su única solución es la ciru-
gía, cuyo postoperatorio y re-
habilitación son por lo gene-
ral sumamente dolorosos. 
La práctica de los deportes 
exige también un calzado ade-
cuado. Deportes muy difundi-
dos, como el fútbol, requieren 
de botines sumamente duros, 
poco flexibles, los cuales im-
piden la funcionalidad a la 
que nos hemos referido. Si 
además de eso, y con el afán 
de evitar altos costos, compra-
mos botines mucho más gran-
des para que el niño que está 
creciendo pueda usarlos más 
tiempo, incluso hasta cuando 
ya le van muy estrechos, los 
riesgos se acrecientan.

ADULTOS  Y ANCIANOS
Problemas no atendidos en la 
niñez pueden acompañarnos 
toda la vida, requiriendo un 
calzado especial, plantillas 
apropiadas, etc. Pero otras al-

teraciones pueden adquirirse 
con el paso del tiempo. En 
las mujeres es muy común la 
deformación por un calzado 
que puede ser estético, pero 
absolutamente inapropiado: 
• Tacones altos, que fuerzan 
la estructura del pié, el tobi-
llo y la pantorrilla. 
• Punta angosta: que jun-
ta los dedos hacia el centro, 
los presiona y los saca de su 
eje natural. El Hallux valgus, 
comúnmente conocido como 
juanete, que consiste en una 
pronunciada desviación del 
primer dedo (dedo gordo) por 
una desviación del metatar-
siano, hueso inmediatamente 
anterior a los dedos. Es suma-
mente doloroso y se corrige 
con cirugía. 
• Calzado estrecho: por es-
tética muchas mujeres usan 
una talla menor, lo cual com-
prime y origina los dedos en 
martillo. 

La caída del arco anterior, que 
se encuentra inmediatamen-
te por detrás de los dedos, 
genera mucho dolor porque 
comprime las partes blandas, 
entre ellas los nervios. Esto 
se corrige rápidamente con 
el uso de plantillas con una 
oliva metatarsial, llamada así 
por parecerse a una media 
aceituna. 
En el caso de los ancianos, po-
demos observar pies que han 
sufrido una vida de agresio-
nes, lo cual les provoca mu-
cho dolor y malestar. Es esen-
cial que el anciano recupere 
funcionalidad en una parte 
de su cuerpo que representa 
su primer contacto sensorial 
con el piso. Esto les devuelve 
seguridad en la marcha y pre-
viene accidentes y caídas.
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Los traumatismos de la mano 
son muy frecuentes en el ám-
bito laboral y deportivo, mere-
ciendo una especial mención 
dentro de ellos las lesiones 
cápsuloligamentosas digitales 
(esguinces y luxaciones), cuya 
localización predominante es 
a nivel de la articulación inter-
falángica proximal de los de-
dos largos y articulación meta-
carpofalángica del pulgar. 
Es necesario realizar un co-
rrecto diagnóstico y tratamien-
to de dichas lesiones, teniendo 
en cuenta que, para obtener un 
resultado final satisfactorio, es 
preciso evitar tanto el exceso 
terapéutico como la insufi-
ciencia del mismo. 
Las lesiones capsuloligamen-
tosas graves (luxaciones) de 
la articulación de los dedos 
de la mano tienen una espe-
cial trascendencia en el ám-
bito laboral, debido a las se-
cuelas que ocasionan en un 

porcentaje no despreciable 
de casos. 
El objetivo de este artículo es 
realizar una breve exposición 
sobre el diagnóstico y trata-
miento de este tipo de patolo-
gía a nivel de las distintas arti-
culaciones de los dedos. 

1. Articulación Metacarpofalángica 
del pulgar 
Recuerdo anatómico: La arti-
culación metacarpofalángica 
(MF) del pulgar presenta un 
doble sistema estabilizador: por 
un lado un sistema cápsuloli-
gamentoso (pasivo) y por otro 
un sistema muscular (activo). 
Dentro de este sistema cápsulo-
ligamentoso el principal estabi-
lizador es el ligamento colate-
ral cubital, cuyo arrancamiento 
en el adulto se produce funda-
mentalmente en su segmento 
distal, debido a un mecanismo 
violento de hiperabducción de 
la articulación MF. 

Fue el autor sueco B. Stener 
(1) quien describió en 1962 
esta lesión, consistente en un 
arrancamiento del ligamen-
to colateral cubital, el cual se 
desplaza de tal modo que que-
da situado por fuera de la apo-
neurosis del músculo aductor 
del pulgar, pudiendo suceder 
esto con o sin arrancamiento 
óseo. Su causa es que cuando 
la articulación MF se flexio-
na, la aponeurosis del aductor 
se desplaza distalmente; si la 
desviación radial se produce 
en esta posición, el ligamento 
colateral roto se desplaza, de 
forma que cuando la articu-
lación vuelve a extenderse el 
ligamento queda situado por 
encima de dicha aponeurosis, 
en una posición irreductible 
ortopédicamente y que necesa-
riamente precisará una inter-
vención quirúrgica para volver 
a reponer el ligamento en su 
origen (Figura 1). 

Luxaciones  
de los dedos de  
la mano MEDICINA 

LABOTAL
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Diagnóstico: 
> Clínico: la articulación MF 
se presenta hinchada y dolo-
rosa, y en ocasiones se aprecia 
un hematoma a este nivel. La 
flexo-extensión está conser-
vada, con dolor a la abdución 
contra resistencia. 
> Imagen: se puede realizar 
con Rx simple cuando existe 
un fragmento óseo. Las Rx de 
stress demuestran la existen-
cia de bostezo articular (pre-
cisa estudio comparativo con 
el lado sano). Ultimamente 
está en auge la realización de 
la RMN empleada por auto-
res como Louis en 1989 (2) o 
Spaeth (3). RYU (4) ha pro-
puesto recientemente el em-
pleo de la artroscopia, para 
diagnosticar el desplazamien-
to del ligamento, y en su caso 
recolocarlo con un pequeño 
gancho-palpador. 

Tratamiento: 
> Cuando la lesión consiste 
en un arrancamiento de la in-
serción del ligamento colateral 
cubital sin desplazamiento del 
fragmento óseo, nos limitamos 
a colocar un yeso durante 4 se-
manas. 
> Cuando existe un fragmen-
to óseo desplazado o se trata 
de una lesión pura del liga-
mento con posibilidad de in-
terposición de la aponeurosis 

del aductor, optamos por el 
tratamiento quirúrgico. 

Técnica quirúrgica: 
a) Si hay un fragmento óseo 
que no excede de un 20% de 
la superficie articular, creemos 
preferible extirparlo y rein-
sertar el ligamento en la zona 
cruenta. Si el fragmento óseo 
es mayor del 20% de la super-
ficie articular se procederá a su 
reducción y fijación con una 
aguja de Kirschner fina. 

b) Si se trata de una desinser-
ción distal del ligamento, se 
fijará el extremo del ligamento 
a su lecho original con un ar-
pón óseo. Si existe un muñón 
ligamentoso distal suficiente, 
se suturan los extremos del li-
gamento roto. 

Tipos de lesiones: 
a) Rotura aislada de un liga-
mento colateral (rara). 

b) Luxación dorsal (más fre-
cuente la del índice seguido 
de la del meñique). Se produ-
ce por un mecanismo de hipe-
rextensión lo que provoca la 
rotura de la placa palmar en 
su porción proximal, quedan-
do interpuesta entre la cabeza 
del metacarpiano y la base de 
la falange. 

c) Luxaciones palmares (mu-
cho más raras) la cápsula dorsal 
arrancada proximalmente pue-
de interponerse en la articula-
ción e impedir la reducción. 

Diagnóstico: 
> Clínico: dolor, deformidad 
e impotencia funcional a nivel 
articular, aunque en ocasiones 
el componente de deformidad 
es relativo ya que cuando las 
valoramos ya están reducidas. 
> Imagen: el estudio radiológi-
co convencional es suficiente. 

Tratamiento: 
> Rotura aislada de un liga-
mento colateral: se procede a 
inmovilización durante 3 se-
manas con la MF flexionada a 
60º para evitar la retracción de 
los ligamentos colaterales. 
> Luxaciones completas: la 
interposición de la placa pal-
mar hace necesario recurrir a 
la intervención. 

3. Articulaciones Interfalángico 
proximal 
Recuerdo anatómico: la arti-
culación Interfalángica proxi-
mal (IFP) es una articulación 
tipo bisagra, estable en todo 
su recorrido debido a la forma 
anatómica de las superficies 

2. Articulaciones Metacarpofalángi-
cas de los dedos largos 
Recuerdo anatómico: son ar-
ticulaciones de tipo condíleo, 
siendo la cabeza de los me-
tacarpianos más ancha en su 
zona palmar, lo que da lugar 
a que la superficie de contacto 
con la base de la falange, sea 
mayor según se va flexionando 
la articulación. Los ligamentos 
colaterales, se tensan en fle-
xión y se alargan en extensión 
(en esta posición son posibles 
movimientos de aducción-ab-
ducción). 

Fig. 1. Lesión de Stener. Posicionamiento 
del ligamento colateral cubital sobre la 
aponeurosis del aductor. 

Fig. 2. Luxación doral completa de la arti-
culación IFP.
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articulares y al sistema cáp-
sulo-ligamentoso (ligamentos 
colaterales y la placa palmar). 
La integridad de estos ele-
mentos representa la clave de 
la estabilidad IFP. 

Tipos de lesiones: 
1. Luxación dorsal: es, con 
gran diferencia, la más fre-
cuente de las luxaciones que 
afectan a esta articulación, 
produciéndose tras un choque 
o traumatismo violento en hi-
perextensión. La falange me-
dia se desplaza dorsalmente. 
Pueden distinguirse tres tipos: 

a) Subluxación, con congruen-
cia de las superficies articula-
res, siendo el grado de hiperex-
tensión anormal, permitido por 
el arrancamiento de la placa 
volar y un desgarro longitudi-
nal incompleto de los ligamen-
tos colaterales. 

b) Luxación completa, por 
arrancamiento de la placa vo-
lar y desgarro completo de 
los ligamentos, colaterales ac-
cesorios, permitiendo que la 
falange media se sitúe dorsal 
y paralelamente a la falange 
proximal (Figura 2). 

c) Fractura-luxación: la placa 
palmar se desinserta de la fa-
lange media, con un fragmento 
óseo. 

Diagnóstico: 
Clínico: es evidente la defor-
midad, habitualmente con un 
componente rotacional de la 
falange media en relación a la 
proximal. 
> Radiológico: 
> Radiografía simple: si la 
luxación todavía no ha sido re-
ducida (Fig. 3). 

> Radiografía forzada: mos-
trará un aumento del grado de 
hiperextensión, o de la desvia-
ción lateral (Fig. 4). 
 

inmovilización durante 3 se-
manas con la IFP en flexión 
de 25º. 

2. Luxación lateral: Se produ-
ce por un movimiento forzado 
de inclinación radial o cubi-
tal con rotura del ligamento 
colateral y avulsión al menos 
parcial de la placa volar. La 
rotura del ligamento colateral 
radial es menos frecuente que 
la del cubital. En ocasiones, se 
incluye un pequeño fragmen-
to óseo de la inserción distal o 
proximal. 
El tratamiento será ortopédico, 
mediante inmovilización du-
rante 3 semanas, reservando la 
intervención quirúrgica para 
los casos en que se produce un 
bloqueo por interposición in-
trarticular del ligamento roto, 
o existe un fragmento óseo 
desplazado. 

3. Luxación palmar: Pueden 
ser puras o fracturas-luxacio-
nes. Son poco frecuentes y 
producidas por un traumatis-
mo violento en hiperflexión. 
En ambos tipos se pierde la 
continuidad de la banda me-
dial extensora, con el riesgo de 
aparición de una deformidad 
en ojal (boutoniere). 
El tratamiento consiste en ha-
cer un intento de reducción 
incruenta, aunque exista un 
fragmento óseo dorsal e in-
movilización con la IFP en 
extensión completa con féru-
la dorsal durante 4-6 semanas 
dejando libre la interfalángica 
distal (IFD). Si no es reduc-
tible, se realizará reducción 
abierta, reparando la banda 
medial extensora. 

4. Luxación rotatoria: de pre-
sentación excepcional, se ca-

Pronóstico: 
Se utiliza el test de la estabi-
lidad activa. Para ello, se pide 
al paciente que mueva la arti-
culación y si se demuestra una 
movilidad completa y estable 
el pronóstico es bueno, sien-
do el tratamiento indicado el 
ortopédico. Si se reproduce el 
desplazamiento en los últimos 
grados de extensión, indica la 
existencia de una seria lesión 
ligamentosa (5). 

Tratamiento: 
> Subluxaciones: férula digi-
tal durante 4 ó 5 días mientras 
cede la inflamación y después 
se coloca una sindactília con 
un adhesivo durante 15 días. 
> Luxaciones puras: se re-
ducen por manipulación y se 

Fig. 3. Luxación dorsal simultánea de IFP 
e IFD. Rx pre y postreducción.

Fig. 4. Rx stress IFP. Rotura ligamento
colateral radial.
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racterizan porque la cabeza 
de la falange proximal se luxa 
entre la banda medial y lateral 
del aparato extensor (Fig. 5). 

moviliza el dedo en ligera fle-
xión durante 3 semanas. 
> El tratamiento quirúrgico es 
excepcional. 

 

El tratamiento consiste en 
flexionar las articulaciones MF 
e IFP, relajando así la banda 
lateral extensora; en esta po-
sición se realiza tracción com-
binada con un movimiento de 
rotación, para desencajar el 
cóndilo de la falange de la ban-
da lateral extensora. 
Si la reducción es imposible se 
realizará una reducción abierta 
de la misma. 

4. Articulaciones IfD de los dedos 
largos e If pulgar 
Son poco frecuentes por la es-
tabilidad que proporcionan los 
tendones flexores y extensores, 
así como los ligamentos colate-
rales y el corto brazo de palan-
ca de la falange distal. 

Tipos de lesión: 
a) Luxación dorsal, lesión ha-
bitualmente cerrada. 

b) Luxación lateral, general-
mente abierta debido a que la 
piel a este nivel tiene escasa 
capacidad de deslizamiento. 

Tratamiento: 
> La reducción cerrada se 
consigue con facilidad y se in-

Fig. 5. Esquema luxación IFP con interpo-
sición de la bandeleta lateral extensora.

MEDICNA 
LABORAL
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Si bien es muy amplio el listado de me-
dicamentos potencialmente peligrosos 
para la conducción, y sus efectos pueden 
variar según la edad, sensibilidad, tole-
rancia, estado psicofísico, circunstancias 
de vida, etc., los expertos han realizado 
listados de diversos de productos espe-
cialmente y potencialmente peligrosos. 
Sin agotar en los siguientes cuadros la 
totalidad de esos medicamentos, resulta 
interesante comprender que el riesgo de 
ingerir fármacos y sufrir alteraciones es 
alto.

Los efectos pueden ser diversos. 
Entre los más importantes figuran:
> Somnolencia y otros
 trastornos del sueño
> Alteraciones del sentido de la vista
> Alteraciones del sentido del oído
> Alteraciones psíquicas
> Alteraciones del sentido del equilibrio
> Incoordinación motora
> Modificaciones del nivel    
 de glucosa en la sangre
 

Especialmente peligrosos
> Analgésicos narcóticos
> Antiepilépticos (algunos)
> Antihistamínicos sistémicos
> Antitusivos asociados al alcohol
> Psicoestimulantes
> Relajantes musculares centrales
> Sedantes-hipnótico-Tranquilizantes

Potencialmente peligrosos
> Anorexígenos
> Antidepresivos
> Antidiabéticos 
> Antiepilépticos
> Antiespasmódicos
> Anticolinérgicos
> Antiparquinsonianos
> Antitusivos
> Oftalmológicos
> Hipotensores
> Neurolépticos o 
 antipsicóticos
> Ansiolíticos

MEDICAMENTOS
Y CONDUCCIÓN

SEGURIDAD
VIAL
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Pero es importante saber que, tanto en el 
caso del alcohol como en el de las dro-
gas, los primeros efectos psicológicos 
ya son peligrosos. Por ej. la desinhibi-
ción, un aumento de confianza, la caída 
en los niveles de atención, que no son 
advertidos por el afectado, motivan en 
el conductor comportamientos de riesgo 
(aumento de la velocidad al conducir, 
sobrepasos audaces, etc).
Algunos ejemplos de los efectos de me-
dicamentos muy consumidos:

Psicofármacos:
> Los ansiolíticos, de uso muy generaliza-
do como tranquilizantes o inductores del 
sueño, en especial las benzodiacepinas, 
pueden producir estados de confusión, 
fatiga muscular, disminución de la capaci-
dad de concentración y somnolencia.
> Los antipsicóticos o neurolépticos, 
(ej. tioridacida, haloperidol h.) produ-
cen como efecto más común la somno-
lencia y reacciones extrapiramidales 
tales como, espasmos musculares, agita-
ción, incoordinación motora, etc.
> Los antidepresivos (ej. amitriptilina) 
y antiepilépticos (ej. fenobarbital) pue-
den afectar la atención y el estado de 
alerta.
> Algunos antihistamínicos tipo H1 
primera generación, (ej. clorfenamina, 
difenhidramina, clemizol) muy usados 
para aliviar los síntomas de gripe o res-
friados y las alergias, pueden producir 
somnolencia.

> Los antiinflamatorios no esteroideos, 
muy usados para dolores musculares o 
reumáticos, los anestésicos y los miorre-
lajantes pueden afectar, especialmente, 
el sentido de la vista y la atención y pro-
ducir somnolencia, y los últimos pue-
den producir además, disminución del 
tono muscular y mareos.
> Ciertos medicamentos para el cora-
zón, en especial glucósidos cardiotóni-
cos, usados para ciertas crisis cardíacas 
pueden producir somnolencia, y alterar 
el estado de conciencia y la visión.
> Ciertos anti-hipertensivos, beta-blo-
queantes (ej. propanolol, nevibolol), para 
el tratamiento de la alta presión pueden 
producir somnolencia y alteraciones psí-
quicas y del equilibrio.
> Algunas medicaciones para la seda-
ción de la tos (ej. codeína), o antidiarrei-
cos, pueden producir alteraciones tales 
como trastornos de la atención, disminu-
ción de los reflejos y otros.
Estos son sólo algunos de los medicamen-
tos que pueden afectar la conducción. La 
mayoría de ellos se potencia, o sea au-
menta su efecto, cuando se bebe alcohol 
simultáneamente, y muchos interactúan 
entre sí incrementando sus efectos nega-
tivos para la conducción cuando se los 
ingiere juntos. 

Fuente: 
Luchemos por la Vida
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del teléfono familiar, del Ser-
vicio de Emergencia, Centro 
de Toxicología, del Pediatra 
y los móviles respectivos, de 
vecinos ó parientes que viven 
cerca de su domicilio
Disponga de un botiquín o kit de 
primeros auxilios y guarde las 
instrucciones a seguir en caso de 
emergencia en su interior.
RECUERDE!!!, en una piscina 
la seguridad de los niños de-
pende de su control.

Fuente: 
KIDS HEALTH

Seguridad
en el Hogar
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
EN lA PISCINA PARA lOS NIñOS
> Si usted tiene una piscina 
en el jardín, instale una cerca 
o valla de seguridad que ten-
ga un mínimo de 1,2 metros 
(4 pies) de altura alrededor de 
toda la piscina, así como una 
puerta de cierre automático 
cuya cerradura esté fuera del 
alcance de los niños.
> Considere la posibilidad de 
instalar una alarma de pisci-
na o una cubierta protectora, 
pero sea consciente de que es-
tos dispositivos no son buenos 
sustitutos de la cerca de segu-
ridad ni de la supervisión por 
parte de un adulto.
> Extraiga todos los juguetes 
de la piscina cuando los ni-
ños dejen de nadar para impe-
dir que intenten recuperarlos 
cuando no estén bajo la super-
visión de un adulto.
> Los dispositivos inflables 
para flotar en el agua, como los 
salvavidas, los flotadores, las 
balsas y los tubos flotadores 
pueden proporcionar una falsa 
sensación de seguridad en la 
piscina y no son eficaces para 
proteger a un niño del ahoga-
miento. No utilice nunca estos 
objetos como sustitutos de la 
supervisión constante por par-
te de un adulto.
> Cuando utilice piscinas in-
flables, vacíelas completamen-
te del agua que contengan en 
cuanto deje de utilizarlas.

> Retire cualquier escale-
ra que permita acceder a una 
piscina que está más alta que 
la superficie del suelo cuando 
deje de utilizarla.
> Si usted deja a los niños con 
otro cuidador, asegúrese de 
que conoce todas las normas 
relacionadas con el uso seguro 
de la piscina.

ESté bIEN PREPARADO
Es una buena idea que aprenda 
las técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y tenga 
los números anotados, cerca 

TeMaS de
inTerÉS
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Los aspectos a considerar en 
relación con los suelos de tra-
bajo, en los ambientes labora-
les, son los siguientes:
> Color y textura: cambiando 
el color y la textura de los dis-
tintos suelos de trabajo se fa-
vorece un mejor control de las 
caídas y una mejor ordenación 
y control del espacio de trabajo.
> Limpieza: el suelo deberá 
facilitar su limpieza, evitando 
la acumulación de suciedad
> Resistencia de los suelos: 
El suelo debe poder soportar 
cuatro veces la carga estática 
máxima prevista, debida a la 
maquinaria o herramientas, o 
la carga dinámica máxima, de-
bida al movimiento o tráfico de 
vehículos. Se debería indicar 
por medio de rótulos o inscrip-
ciones las cargas que los locales 
puedan soportar o suspender, 
especialmente cuando existe la 
posibilidad de alcanzarse aun-
que sea ocasionalmente límites 
inaceptables. La resistencia al 
desgaste o abrasión se tendrá 
en cuenta principalmente en 
caso de mucho tráfico de vehí-
culos y peatones.
La resistencia química se ten-
drá en cuenta sobre todo en las 

industrias químicas y petro-
químicas donde hay riesgos de 
derrames de aceites, disolven-
tes, ácidos, etc.
Asimismo, el suelo debe poder 
resistir temperaturas extremas 
a los que pueda verse sometido 
circunstancialmente; para ello 
los suelos deberán disponer de 
juntas de dilatación para evitar 
fisuras incontroladas.

Aplicación de distintos tipos 
de suelos, sus inconvenien-
tes y la forma de mejorar sus 
prestaciones
> Suelos de hormigón: Es de 
fácil instalación y de alta resis-
tencia a la compresión. Ade-
cuado para locales de tráfico 
normal y no sometidos a la co-
rrosión. Tiene el inconveniente 
de su poco poder antideslizan-
te y resistencia medía a la abra-
sión, produciendo resquebraja-
mientos, fisuras o polvo. Para 
mejorar su poder antideslizan-
te se le puede dar un acabado 
rugoso a tiras. Para el caso en 
que los suelos de hormigón 
deban soportar mucho tráfico 
o estar expuestos a riesgos de 
corrosión se deberá proceder a 
mejorarlos bien empleando ce-

mentos especiales a base de fu-
sión de cementos aluminados 
resistentes a los ácidos, aceites 
o grasas, bien incorporando en-
durecedores (resinas sintéticas 
o conglomerados como son el 
cuarzo, granito, basalto, carbu-
ro de silicio, etc.) o aplicando 
revestimientos superficiales 
como es el polvo de asfalto, re-
sinas sintéticas, etc.
> Suelos cerámicos: Tienen la 
ventaja de que son fáciles de 
limpiar, resistentes a la corro-
sión por ácidos o bases siem-
pre que las juntas se hagan con 
la ayuda de cemento antico-
rrosivo, poliésteres, resinas de 
tipo fenólico, etc.; también son 
resistentes a los esfuerzos de 
compresión, tracción y a los 
golpes. Su relativo poco po-
der antideslizante se puede re-
forzar con diseños que le den 
cierto relieve. Las juntas sue-
len acumular suciedad sí no se 
limpian con frecuencia.
> Suelos metálicos: Se pue-
den instalar mediante placas 
fijas, ancladas o enrejados. Las 
placas fijas son adecuadas para 
pasillos de circulación. Las 
placas ancladas pueden ser es-
triadas o gofradas y son muy 

SUELOS
SEGUROS
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resistentes. Tienen el inconve-
niente de que tienen poco po-
der antideslizante que puede 
aumentarse mediante un re-
vestimiento a base de un arga-
masado metálico de partículas 
de fundición acerada que le 
impide ensuciarse de grasas. 
Otra forma es enlucirlas, esta-
ñarse o recubrirse con cintas 
antideslizantes. Los enrejados 
tienen como ventaja principal 
el que no retienen los líquidos 
o desechos de pequeña dimen-
sión aunque son relativamente 
poco antideslizantes. El incon-
veniente principal es que no 
soportan grandes cargas por 
lo que deben estar reservados 
para pasillos de personal.
> Suelos de asfalto: son ade-
cuados para los talleres de fa-
bricación ligera o almacenes 
ya que su resistencia a la rotu-
ra es baja (200 kg/cm2); son re-
sistentes al desgaste y antides-
lizantes excepto en ambientes 
con grasa, no producen polvo 
y son económicos.
> Suelos de pizarra: son esté-
ticos pero muy caros. Adecua-
dos para pequeñas superficies 
donde se manejen ácidos pues 
son resistentes a los mismos.
> Suelos de linóleum: bien 
instalado, tiene una gran resis-
tencia y es adecuado para loca-
les con poco tráfico.
> La adecuación entre las 
superficies de los pisos y sus 
diferentes aplicaciones queda 
reflejada en la tabla 1.

Revestimientos
La utilización de revestimien-
tos de suelos se hará con pro-
ductos a base de látex, cera, 
caucho clorado, resinas sin-
téticas (epóxidas, fenólicas o 
poliéster cargado) o pinturas 
diversas. La cera en pasta o en 
emulsión se utiliza normal-
mente para preparar las super-
ficies de los suelos. Las resinas 
sintéticas se utilizan normal-
mente para obtener el grado 
antideslizante necesario de los 
suelos. Los productos a base 
de pinturas (normal, barnices, 
pintura plástica, etc.) son pro-
ductos de acabado semiperma-
nente principalmente en caso 
de suelos de madera.
Existen revestimientos anti-
deslizantes para superficies 
permanentemente mojadas 
que mejoran la situación y ga-
rantizan durante al menos dos 
años sus propiedades. Están 
recomendados para piscinas, 
vestuarios-duchas, cocinas, 

etc. Cuando la superficie pue-
da ser resbaladiza por des-
prendimiento de materiales 
grasientos, por ejemplo en 
cocinas, utilizar una platafor-
ma antideslizante sobre la cir-
cular puede ser una solución 
aceptable.

Reparación
Cuando se deban efectuar re-
paraciones en alguna zona del 
suelo en mal estado se deberá 
en primer lugar acotar las zo-
nas en reparación y señalizar-
se adecuadamente. El encar-
gado de la reparación deberá 
controlar las herramientas uti-
lizadas procurando que no se 
queden en las proximidades 
del área de reparación sobre 
todo si es zona de paso.
Los bloques del piso de ma-
dera desgastados o sueltos 
se reemplazarán por bloques 
anclados cuidando de que se 
instalen a ras del anterior para 
evitar la formación de peque-

Tabla 1: Superficies del piso en función de la aplicaciónTEMAS DE
INTERÉS



54 / Revista de Seguridad #428

ños escalones. En los pisos 
de hormigón, el área dañada 
habrá que picarla, limpiarla y 
humedecerla. Luego se relle-
nará con mortero de cemento 
con un espesor mínimo de 25 
mm; en caso de que el espesor 
supere los 50 mm se deberá re-
forzar con malla de alambre o 
armadura metálica. Los mate-
riales de reparación a base de 
resinas epoxi son muy resis-
tentes al desgaste debiéndose 
aplicar espesores de 3 a 5 mm 
para ser eficaces.
En la tabla 2 se dan los pro-
ductos de acabado y selladores 
más apropiados en función del 
tipo de suelo.

Limpieza
> Cada empleado debería 
ser responsable de mantener 
limpio y en condiciones su 
puesto de trabajo; para ello 
cada trabajador deberá pro-
ceder a la limpieza inmedia-
ta de cualquier suciedad que 
haya en su puesto de trabajo. 
Cuando detecte cualquier si-
tuación insegura del suelo 
(agujeros en suelos, derra-
mes, etc.) y no pueda por sus 
propios medios subsanar la 
anomalía deberá avisar al de-
partamento correspondiente 
para que proceda a su limpie-
za o reparación.
> Los trabajadores estarán 
formados para utilizar los 
contenedores de recogida de 
residuos debidamente clasifi-
cados.
> En cualquier caso el servi-
cio de limpieza deberá dejar 
limpio cada centro de trabajo 
con una periodicidad acorde 
al tipo de actividad desarro-
llada. La limpieza incluirá 
los elementos estructurales 

tales como pasillos y pisos 
como en torno a las máqui-
nas, equipos de trabajo, insta-
laciones, etc. cuidando que el 
suelo o pavimento esté lim-
pio de aceites, grasas y otras 
sustancias.
> Los productos de limpieza 
no constituirán en sí mismos 
un nuevo riesgo por ser res-
baladizos o agresivos con la 
superficie a limpiar.
> La limpieza de residuos de 
materias primas y productos 
semielaborados debe efec-
tuarse por medio de tuberías 
o mediante la acumulación 
en recipientes cerrados.
> En la tabla 2 se da una se-
rie de productos recomenda-
dos y prohibidos para su uso 
en diferentes suelos. Inclu-
ye los productos de limpie-
za adecuados, productos de 
acabado final, selladores re-
comendados y los productos 
prohibidos.

Medios de enlace entre dis-
tintos niveles (rampas) y 
superficies inclinadas o des-
iguales
Los pisos que se laven fre-
cuentemente con agua debe-
rán tener una inclinación li-
gera y uniforme del 1 al 2 % 
hacia el drenaje para asegurar 
que el agua desaparecerá de 
las zonas de tránsito.
La inclinación máxima de 
las rampas de acceso será del 
12 % cuando su longitud sea 
menor de 3 m, del 10 % cuan-
do su longitud sea menor que 
10 m y del 8 % en el resto 
de los casos. En el caso que 
se deba circular por ellas con 
carretillas llevadas manual-
mente, la pendiente máxima 
será del 5 %.

Los cambios de inclinación 
dispondrán de juntas de di-
latación para evitar fisuras 
incontroladas. La superficie 
de las rampas deberá estar re-
cubierta de un revestimiento 
antideslizante y pintarse de 
un color que proporcione un 
contraste entre la rampa y la 
superficie de los pisos que 
sirvan de comunicación.
Se deberán instalar pasama-
nos si los lados están despro-
tegidos. Además en uno de 
los lados se puede instalar un 
guarda raíl (Fig. 1). Se deberá 
tender a eliminar las superfi-
cies desiguales o inclinadas.

Rejillas y bandejas de 
recogida
Las rejillas que se utilizan 
para recubrir canales, fosos, 
desagües, etc. y por las que 
circulan vehículos y perso-
nas deberán poder soportar 
la máxima carga posible a la 
que vayan a estar sometidas 
y tener una abertura máxi-
ma de los intersticios de 8 
mm. El material de las reji-
llas será anticorrosivo. Las 
superficies de tránsito obli-
gado, por ejemplo pasarelas 
de camiones-cisterna deben 
estar ranuradas frente al res-
balamiento.

Fig. 1: Seguridad en rampas
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Fig. 1: Seguridad en rampas
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Su instalación debe hacerse 
de forma que la superficie 
quede a nivel del resto del 
suelo y que no se puedan 
producir basculamientos, 
debiendo estar su uso res-
tringido cuando se puedan 
producir derrames o caídas 

de materiales a niveles infe-
riores.
Los puestos de trabajo donde 
se puedan producir derrames 
de cualquier tipo de sustan-
cia deberán disponer de ban-
dejas de recogida de un ma-
terial y capacidad adecuados 

Tabla 2: Relación entre los tipos de suelos y los productos de limpieza, acabado, selladores y prohibidos

a las clases y cantidad de pro-
ductos que deban recoger.

Fuente: INSHT - ESPAÑA
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CARRERAS TERCIARIAS :  
> TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
> TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
> TÉCNICO SUPERIOR EN GESTION AMBIENTAL
> TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO MULTIMEDIAL
> TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
> TÉCNICO SUPERIOR EN MARKETING
> TÉCNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION DE EVENTOS
> TÉCNICO SUPERIOR EN PUBLICIDAD
   
TECNICATURA HST: 
> Articulación con Nivel Universitario: LICENCIATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
   
TECNICATURA RR.HH.: 
> Articulación con Nivel Universitario: LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS
   
ESPECIALIZACIONES (Cursos de Postgrado):
> ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
> ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD AGRARIA
> ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL.
> ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
   
Informaciones, reservas de vacantes y solicitudes, consultar en este Web Site en el Link CAPACITACION
ó por Telefax al 4375-0104 - Sede Congreso / ó al Teléfono 4821-1285 - Sede Palermo 
ó bien a los e-mail: escuelasuperior@ias.org.ar /ó/ iaspalermo@ias.org.ar

CENTRO DE 
fORMACION 
PROfESIONAL 
DEL I.A.S.
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CENTRO 
DE ASISTENCIA 
TÉCNICA - EDUCATIVA

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
Las Actividades del I.A.S., en lo referido a la Asistencia Técnica a Empresas Asociadas, Especialistas, Entidades y 
Personas relacionadas, es respaldada por un Equipo de Profesionales Habilitados, de reconocida actuación en cada 
Especialidad y presta Servicios sobre:

Mayor información:
I.A.S., Dto. Técnico
Teléfonos: 4951-8908 / 4952-2205 / 5141
E-mail: ias@ias.org.ar

HIGIENE INDUSTRIALSEGURIDAD EN EL TRABAJO ORGANIZACIÓN INTERNA

.................................................

Medición del Valor de Puesta
a tierra (P.A.T.) y veri�cación de la
continuidad de las masas, según
Protocolo Res. S.R.T. 900/15

Estudios de Carga de Fuego 

.................................................

Relevamiento de Condiciones 
de Seguridad para la operación 
de autoelevadores, según Res.
S.R.T. Nº 960/15

Relevamiento de Condiciones 
de Seguridad en Grúas y Puentes 
Grúa.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Medición de Contaminantes
Químicos en el Aire de Ambientes 
de Trabajo, Según Protocolo 
Res. S.R.T. Nº 861/15

Estudios de Ventilación 
en los Ambientes de Trabajo  

Estudios de Ruidos y Vibraciones
en los Ambientes de Trabajo, según
Protocolo Res. S.R.T. Nº 85/12  

Estudios de Iluminación en los 
Ambientes de Trabajo, según Pro-
tocolo Res. S.R.T. Nº84/12 

Implementación del “Nuevo
Modelo de Gestión para la 
Seguridad Total”.

Implementación y Programa 
5 “S” en el Trabajo. 

Auditorías y Relevamientos.

.................................................

.................................................

.................................................

NOTICIAS
I.A.S.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Los Postulantes deberán enviar por correo al I.A.S., Moreno 1921-1094-Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, antes del 26 de Marzo del 2016, un breve Curriculum y Antecedentes de Actuación en actividades 
vinculadas a la Prevención y Reducción de Accidentes y Enfermedades del Trabajo, según la Categoría 
que hayan optado, con información de los resultados favorables obtenidos en la/las Empresas donde 
se llevó a cabo la Gestión, con un máximo de 5 Páginas ( A4) en total, escrito en PC, acompañando en 
soporte digital( CD) la documentación presentada.

SE OTORGARÁN TRES PREMIOS, A SABER:

¿EN qUÉ CONSISTE EL PREMIO?
El Premio 2016, consiste en un viaje a EE.UU., al Centro de Innovación de 3M en St. Paul, Minnesota y al 
Congreso y Exposición del National Safety Council, con Coordinación, pasajes y estadía a cargo de 3M. 

EVALUACIÓN.
La Selección será efectuada por el I.A.S., y la entrega de los Premios se llevará a cabo durante el acto del 
“Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina” que tendrá lugar en el Centro 
de Convenciones “Palais Rouge”-J. Salguero 1433-C.A.B.A., el día  miércoles 20 de Abril del 2016, en el 
marco del Encuentro Nacional para la Prevención del Riesgos del Trabajo, organizado por el Instituto 
Argentino de Seguridad.

ESTá ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL 
PREMIO I.A.S.-3 M
DE HIGIENE, SEGURIDAD
y PROTECCIÓN
AMBIENTAL.
AñO 2016

CATEGORÍA 1
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, que invo-
lucrará lo referido 
a la Prevención 
de Accidentes de 
Trabajo.

CATEGORIA 2
HIGIENE INDUSTRIAL, 
que involucrará lo 
referido a la Prevención 
de Riesgos, desenca-
denantes de Enferme-
dades del Trabajo.

CATEGORIA 3
PROTECCION AM-
BIENTAL, que invo-
lucrará lo referido a 
Estudio e Impacto 
Ambiental.
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