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Un análisis de todo lo actuado en materia de Prevención 
de Riesgos del Trabajo, merece ser reconocido como un 
meritorio intento de contribuir a la Preservación de vidas y 
de bienes, en las múltiples actividades laborales. 
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha, no 
son todavía satisfactorios en relación con lo que se espe-
raba y eso justifica profundizar las causales, para tomar 
medidas sobre algunos aspectos que deben intensificarse, 
entre los cuales cabe destacar los siguientes:
• Los Accidentes y Enfermedades del Trabajo se produ-

cen justamente en los lugares de trabajo y por con-
siguiente, la Responsabilidad de cumplimiento de la 
Legislación vigente en la materia, recae principalmen-
te en el Empleador. 

• En tal sentido, muchas Empresas siguen considerando 
que por estar incorporadas obligatoriamente a una 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo – A.R.T. – dichas 
Entidades Aseguradoras deben asistirlas en todo lo 
referido al cumplimiento de los Ordenamientos Le-
gales. 

• Esto podría ser motivo de que, con excepción de un 
minoritario grupo de Empresas, la mayoría no haya 
determinado sus propias Políticas de Organización y 
Gestión Interna, ni implementado  Sistemas de Ges-
tión, donde se incorporen Objetivos Particulares a 
cumplir por todos los Niveles de la Empresa, teniendo 
en cuenta que dicha Organización y Gestión no está 
exigida por la Ley, salvo la incorporación de Servicios 
de Higiene y Seguridad y de medicina del Trabajo, de 
carácter Interno ó Externo. 

• Está demostrado que sin la participación tan necesa-
ria, activa, compartida y planificada de la Prevención 

de Riesgos por parte de las Empresas – de tanta im-
portancia para cumplir con la Ley – no será posible 
“Prever para Prevenir y Prevenir para Evitar” los he-
chos accidentales, a menos que la Empresa imple-
mente una Política participativa para tal efecto. 

No se trata entonces, ni de falta de Legislación ni de orien-
taciones y asesoramiento, sino que se trata de falta de Or-
ganización Interna y esto no podrá ser suplido por ningún 
nuevo Ordenamiento Legal, que no supere esta situación 
de carácter crítico. 
Ninguna Ley ó Norma reglamentaria logrará ser acepta-
da y cumplida -asumiendo un compromiso participativo-, 
sino se la viabiliza por medio de la incorporación en los 
Responsables de su cumplimiento, de que se trata de algo 
conveniente y necesario y sobre todo, cuando se carece de 
una previa difusión para su comprensión y aceptación. 
La Preservación de vidas y de bienes en el trabajo requie-
re fundamentalmente que las Organizaciones laborales la 
incorporen de buen grado y realicen el mayor esfuerzo, in-
tegrado y participativo, brindando a todos sus Integrantes 
tareas y ambientes higiénicos y seguros para desarrollar 
sus actividades, libre de contingencias y libre de riesgos.
Decir “MÁS Y MEJOR SEGURIDAD”, es asumir la Respon-
sabilidad por parte de todos aquellos que participan en la 
Empresa, sin distinción de Niveles ni Jerarquías, para cum-
plir con la Política Interna de Seguridad de la Organización 
y la implementación de un Sistema de Gestión. 
Esto debe ser considerado como un hecho sustantivo en la 
Legislación y expresado claramente en sus requerimientos. 

Jorge Alfredo Cutuli

Más y Mejor...

EDITORIAL
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Cada año se producen más de 
23 billones de toneladas de 
minerales en el mundo, re-
queridos para la mayoría de 
las industrias. Conozca cuáles 
son los riesgos generales de 
esta actividad, la importancia 
de la aplicación de medidas 
de seguridad, salud y preven-
ción de los riesgos en la acti-
vidad minera y cuáles son los 
riesgos específicos de la mine-
ría de interior. 
Prácticamente en todos los 
países del mundo se realiza 
algún tipo de extracción mine-
ra, lo cual conlleva importan-
tes repercusiones económicas, 
ambientales, laborales y socia-
les, tanto en los países como 
en las regiones donde se prac-
tica a diversas escalas.
La minería representa una 
parte significativa del PBI para 
muchos países en desarrollo. 
En nuestra región, el caso de 
Chile se destaca, el porcentaje 
de participación de esta acti-
vidad productiva en el PBI fue 
de 15,4 para el año 2012, se-
gún datos de la Sociedad Na-
cional de Minería (SONEMI) y 
el Banco Central. En tanto las 
exportaciones del metal repre-
sentaron el 53,9% del valor 
total exportado por el país. En 
el caso de las regiones norte-
ñas de Tarapacá y Antofagas-
ta, esa participación se elevó 
al 81,3% y el 80,4 respectiva-
mente.
En todos los casos, la adopción 
de criterios consensuados en 
relación a la seguridad, salud 
y prevención de los riesgos en 
minería es la clave para con-
tribuir al progreso y desarrollo 
sustentable de los países. 
Este artículo abordará los ries-
gos generales para la seguri-
dad del trabajo en el sector 

minero, centrándose en las 
particularidades propias del 
sector extractivo (difieren de 
otros tipos de técnicas); cuáles 
son las tareas fundamentales, 
conceptos sobre seguridad 
para la minería válidos para 
cualquier instalación extrac-
tiva y, finalmente, conocer los 
riesgos específicos en minería 
de interior. Una segunda en-
trega tratará sobre los riesgos 
en minería de exterior y las 
medidas y estrategias para el 
control de emergencias.

IMPORTANCIA
DE LA SEGURIDAD 

El documento sobre “Seguri-
dad, Salud y Prevención de 
riesgos en la minería”, a cargo 
de Juan Herrera de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
Escuela superior de técnico 
de minas, explica que la segu-
ridad constituye un objetivo 
prioritario para las empresas 
en lo que concierne a la me-
jora en las condiciones de tra-
bajo. 
Un sistema eficaz de preven-
ción de riesgos laborales su-
pone: 

• Una mejora de la seguridad 
y salud de los trabajadores y 
para las empresas un incre-
mento de la productividad y 
de la competitividad, al evitar 
o minimizar las causas de los 
accidentes y de las enfermeda-
des profesionales.

“La seguridad y salud de los 
trabajadores constituye un 
aspecto fundamental del con-
cepto de seguridad industrial 
en su sentido más amplio”.

Cada país a través de sus res-
pectivas legislaciones na-
cionales debe establecer la 
prevención de los riesgos 
laborales, promover la segu-
ridad y salud de los trabaja-
dores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de 
actividades necesarias para la 
prevención de los riesgos deri-
vados del trabajo.

Por su parte, la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) 
a través de su documento “Vi-
sión de la ACHS sobre segu-
ridad minera”, desarrolla el 
concepto de Seguridad Minera 
aplicado a la gestión del riesgo 
operacional, establece: 

• La gestión del negocio mine-
ro DEBE tener incluida la ges-
tión del Riesgo Operacional 
en forma permanente, 
• El foco de la gestión del 
Riesgo Operacional DEBE es-
tar centrado en las personas, 
esto como concepto de valor y 
de responsabilidad social, 
• Se DEBE llegar a garantizar 
la integridad física y la salud 
de todos aquellos que partici-
pan en los procesos mineros, 
• En el diseño de procesos 
mineros, donde implica hacer 
en forma segura aquellas ac-
tividades que constituyen el 
MAPA DE MAYOR RIESGO, 
el cual DEBE tener un proceso 
de ingeniería con PROPÓSI-
TO DE SEGURIDAD, 
• La gestión del Riesgo Ope-
racional DEBE constituirse en 
proyecto potente del desarro-
llo de una cultura preventiva, 
• Producción versus Seguri-
dad, se DEBE sacrificar ren-
tabilidad por seguridad. UN 
DILEMA QUE NO DEBE EXIS-
TIR. 
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Los caminos para lograr estos 
objetivos son varios, pero el 
punto de partida siempre es 
el mismo: la identificación de 
los riesgos asociados al trabajo 
en la minería. 

ACTIVIDADES MINERAS 

Desde un punto de vista gene-
ral, las actividades mineras se 
refieren a Explotaciones sub-
terráneas de minerales y otras 
materias primas, mediante 
métodos de trabajo muy varia-
dos, dependiendo del material 
extraído y las condiciones de 
acceso al mismo; Explota-
ciones a “cielo abierto”, las 
cuales conforman la “minería 
de exterior”, en las que se in-
cluyen, entre otros, canteras 
de áridos y rocas ornamenta-
les; Túneles, perforaciones, 
sondeos; Establecimientos de 
beneficio de minerales, como 
son las plantas de tratamiento. 
Desde un punto de vista ope-
rativo, todas las actividades 
de extracción (que son la ma-
yoría), cuentan, en alguna me-
dida, con las siguientes fases 
de trabajo: 

PREPARACIÓN: son las tareas 
que es preciso realizar para 
acceder al mineral, así como 
acondicionar su entorno para 
optimizar la extracción del 
mismo, en condiciones ade-
cuadas de seguridad. 

ARRANQUE: tareas precisas 
para “arrancar” el mineral de 
la tierra. 

TRANSPORTE: se pueden 
englobar aquí las tareas preci-
sas para llevar al exterior de la 
mina, tanto el mineral como el 
material no aprovechable, de-

nominado “estéril”.

TRATAMIENTO DEL MINE-
RAL: incluye todo el proce-
so industrial adecuado para 
separar el material estéril de 
mineral o materia útil y dejar-
lo preparado para comerciali-
zación, según sus diferentes 
aplicaciones. 

Para comprender mejor los 
riesgos de la industria extrac-
tiva que posteriormente se co-
mentaran, conviene tener en 
cuenta algunos condicionan-
tes de la seguridad inherentes 
al sector: 

- Se utiliza maquinaria de ele-
vada potencia ,y con gran ca-
pacidad de movimiento de vo-
lúmenes de materiales, 
- El trabajador se encuentra, 
en muchas ocasiones, inmer-
so en medio del material que 
está destruyendo y arrancan-
do, que puede además exhibir 
comportamientos impredeci-
bles. Como consecuencia de 
estas dos particularidades, los 
trabajadores están sometidos 
a importantes riesgos por so-
breesfuerzos, siendo los tras-
tornos músculo esquelético 
la primera causa de baja del 
sector. 
- En la minería de interior 
(especialmente en el caso del 
carbón) una garantía de segu-
ridad es la existencia de una 
adecuada red de ventilación 
de la mina. 
- También en la minería de 
interior existe un condicio-
nante particular: la oscuri-
dad, dimensiones del entorno 
muy reducidas, en ocasiones, 
e inestabilidad del suelo, con 
presencia de barro, agua, hue-
cos o piedras. 

RIESGOS EN LA MINERÍA
DE INTERIOR 

El ejemplo más difundido en 
la minería de interior es el de 
las minas de carbón. En es-
tos casos el sistema utilizado 
para trasportar el mineral es 
a través de galerías, que oca-
sionalmente se ocupan para el 
transporte de otras materias y 
forman un entramado de ga-
lerías, a diferentes profundi-
dades, que oscilan entre sec-
ciones de, aproximadamente 
9-25 m2 (para acceder a las zo-
nas de trabajo) y unos 7-10 m2 
(en las zonas de explotación). 

1: Ejemplo de esquema de gale-
rías en explotación minera.

Estas galerías, excavadas en 
roca, en materiales de distin-
ta consistencia o en el propio 
carbón sostenidas con refuer-
zos metálicos (elementos que 
permiten cierto deslizamien-
to) y se forran interiormente 
con algún elemento ignífugo 
(tipo hormigón o derivados) y, 
más comúnmente, con made-
ra. Desde esas galerías se acce-
de al mineral (“tajo”) donde se 
realiza la extracción sistemáti-
ca del mismo.
Esto hace que el entorno de 
trabajo tenga cierto riesgo de 
incendio, por la acumulación 
de materiales combustibles: 
madera, polvo de carbón, 
goma de cintas transportado-
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ras y, en ciertos lugares, acu-
mulación de aceites o produc-
tos similares. 
El riesgo particular más desta-
cable en la minería del carbón 
es la existencia del gas explo-
sivo e inflamable denominado 
gas “grisú”, compuesto en su 
mayor parte por metano, origi-
nado en el periodo de carbo-
nificación y que adsorbido en 
la superficie del carbón, tien-
de a desprenderse del mismo 
cuando se relaja la presión que 
lo confinaba (es decir: al ex-
traer material). En función de 
la tendencia a presentar grisú 
durante la explotación de las 
capas, las minas tienen una 
clasificación legal que refleja 
su peligrosidad, y su explota-
ción estará sujeta a diferentes 
exigencias. 
Otro riesgo fundamental en 
este tipo de minería se relacio-
na con los incendios. Pueden 
originarse por la facilidad de 
ciertos carbones para entrar 
en combustión (se habla de 
“autocombustión”, lo que da 
idea del peligro), pudiendo 
generar una atmósfera de CO 
extremadamente tóxica. Otros 
focos de incendio, menos fre-
cuentes aunque posibles, son: 
fallos en cintas transportado-
ras, error humano en tareas 
que impliquen calentamiento 
– soldadura, oxicorte-, fuego 
de origen eléctrico. 

Las minas deben contar con 
detectores (normalmente de 
CO y O2) y sistemas de control 
ambiental, así como, con una 
adecuada ventilación. 
Algunas explotaciones pre-
sentan riesgos específicos 
relacionados con la avenida 
de aguas (más bien lodos), fe-
nómeno típico en minería de 
montaña, y con un marcado 

carácter estacional. 
En general, todas las minas 
presentan problemas de acu-
mulación de agua que, me-
diante bombeo, se controla. 
Cuando dicha acumulación 
no es prevista o controlada, 
puede generar un riesgo im-
portante por enterramiento 
del personal a causa de la ave-
nida de lodos. 
A continuación se comentarán 
los riesgos para la seguridad 
particulares más importantes 
en esta minería, por fases de 
actividad: 

PREPARACIÓN 

Se refiere fundamentalmente 
al avance de galerías, en gene-
ral, se realiza de acuerdo al si-
guiente ciclo: En primer lugar 
llegan los trabajadores al fren-
te de la labor y cargan el ma-
terial arrancado por explosi-
vos durante el relevo anterior, 
para asegurar posteriormente 
las paredes y techo de la gale-
ría, y, finalmente, perforan los 
taladros para que otra catego-
ría profesional (artillero) los 
rellene de explosivo y detone. 
El avance puede ser: 
• Avance “manual” (o “con-
vencional”): donde los traba-
jadores (barrenistas) perforan 
con martillos neumáticos los 
taladros en el material (de diá-
metros 33 a 38 mm normal-
mente) donde se insertará el 
explosivo. 
• Avance mecanizado: se 
avanza con un “minador”: 
equipo similar a las “tunela-
doras” que lleve una cabeza 
con múltiples elementos de 
corte los cuales van rotando y 
arrancando el material. 
En este tipo de trabajos, cabe 
destacar los siguientes riesgos: 

• Detonación incontrolada de 
explosivo residual que se en-
cuentre entre el material, con-
secuencia de una explosión 
anterior incompleta o fallida. 
• En avances con minador en 
carbón con elevado contenido 
en grisú: desprendimientos 
instantáneos de dicho gas, que 
la ventilación no consiga disi-
par.
• En todos los casos, caídas 
de materiales del techo, o del 
propio frente de avance de la 
galería, consecuencia de la 
fracturación inducida en el 
material por la explosión o el 
avance mecanizado, dejando 
dicho material quebrado en un 
equilibrio muy inestable. Ade-
más, los trabajadores deben 
“sanear” el entorno, opera-
ción que consiste en provocar, 
muy cerca de ellos, la caída 
de dicho material, debiendo 
evitar se formen bóvedas va-
cías demasiado grandes, que, 
posteriormente, pueden facili-
tar fracturas incontroladas del 
techo. 
• Riesgos inherentes al manejo 
de la pala neumática o electro-
hidráulica utilizada para eli-
minar el material: “latigazos” 
por desprendimiento del man-
gón de aire comprimido, des-
carrilamientos, vuelco, movi-
mientos inesperados cuando 
se utiliza como andamio para 
acceder al techo y asegurarlo, 
así como detonación de grisú 
en el caso de palas electrohi-
dráulicas. 
Aunque también se aplica en 
la fase de extracción, la carga 
y detonación del explosivo 
puede encuadrar en faenas de 
Preparación, tarea que lleva a 
cabo personal especializado 
(denominados “artilleros”) 
que han sido adecuadamente 
formados y examinados para 
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desarrollar su tarea, como ga-
rantía de seguridad frente a los 
riesgos inherentes al manejo 
de explosivos. Esto no debería 
afectar al resto de los trabaja-
dores ya que se debe garanti-
zar mediante procedimientos 
que no habrá personas en las 
proximidades de la explosión. 

ARRANQUE 

El arranque “manual” (el más 
tradicional y hoy menos fre-
cuente), se realiza utilizando 
un martillo para picar el car-
bón (y material estéril que lo 
rodea). Otra variante de arran-
que manual, actualmente muy 
utilizada, consiste en el deno-
minado “soutirage”, donde los 
trabajadores utilizan barrenas 
para ayudar a que el carbón 
caiga sobre los transportado-
res blindados. El carbón fue 
previamente fracturado por 
explosivos. 

El arranque “mecanizado” 
(con maquinaria) exige utili-
zar máquinas de gran poten-
cia (“rozadoras”, o menos fre-
cuentemente “cepillos”) que 
cortan y rompen el carbón. En 
todos los casos, a medida que 
se avanza en la explotación 
y elimina mineral es preciso 
“sostener” el hueco que va ori-
ginándose (lo que técnicamen-
te se denomina “entibación” o 
“sostenimiento”). 

En esta fase cabe destacar los 
siguientes riesgos específicos 
de esta minería: 
• Desprendimiento de “grisú” 
que puede dar lugar a graves 
accidentes por asfixia ante la 
falta de oxígeno, así como ex-
plosiones que pueden causar 
auténticas catástrofes. 

• Enterramiento de los trabaja-
dores por: derrabes de carbón 
pulverizado consecuencia de 
la existencia de “grisú” o por 
derrabes o caídas de material 
estéril en zonas en que el te-
cho presente poca resistencia, 
o haya deterioros en la entiba-
ción. 

En cierto tipo de explotacio-
nes existe el riesgo de ente-
rramiento al ceder “la tela 
del relleno”, que es una tela 
metálica que va sosteniendo 
el relleno de material que se 
deposita, en los huecos de los 
que se extrajo el carbón. Los 
enterramientos son el tipo de 
accidente minero de mayor re-
percusión mediática, aunque 
afortunadamente no es el más 
frecuente. 
• Riesgos por caídas desde al-
tura desde el sistema de “an-
damiaje” en madera en que se 
apoyan y trabajan los mineros, 
• Alcances por bloques de 
material estéril desprendidas 
desde el techo, 
• Salpicaduras de carbón o 
tierra en los ojos, 
• Cortes por herramientas uti-
lizadas para cortar madera, 
• Riesgos musculo esqueléti-
cos, por los movimientos par-
ticulares que se realizan.

TRANSPORTE 

Los elementos habituales de 
transporte son: mini palas car-
gadoras neumáticas o electro-
hidráulicas, transportadores 
blindados y cintas transpor-
tadoras, así como trenes de 
poca capacidad impulsados 
por locomotoras de batería, de 
los que se pueden destacar los 
siguientes riesgos: 
• En el transporte con vago-

nes y locomotoras: aprisiona-
mientos al enganchar y des-
enganchar las unidades del 
tren (este es uno de los riesgos 
graves que se presentan con 
más asiduidad). Vuelco de va-
gones. 
• En el transporte con cintas 
transportadoras y transpor-
tador blindado: enganche de 
extremidades por descuido, y 
en el caso del transportador, 
desajuste del mismo ocupan-
do de forma incontrolada todo 
su entorno. 
• Enganche o aprisionamien-
to por el cable del cabestrante, 
elemento muy común en mi-
nería. 
• Existe un riesgo importante 
por una ejecución incorrecta 
de la tarea. Cuando los trabaja-
dores ayudan a que el material 
se deslice sobre chapas metá-
licas por alguna zona prevista 
para tal efecto: pozos-tolva, 
pozos de carbón, o, en gene-
ral, en el tajo entre las galerías 
superior e inferior. Dicha ayu-
da (empujando con barras o 
a veces con las extremidades 
inferiores) ha de hacerse en 
condiciones adecuadas de se-
guridad, para evitar arrastres 
con el material. 

De especial importancia es el 
riesgo por trastornos musculo 
esqueléticos dados los esfuer-
zos necesarios para encarri-
lar y empujar vagones, mover 
elementos de las cintas trans-
portadoras o transportadores 
blindados, etc.

Fuente: TECNI FISO N.R.: En Argen-
tina debe consultarse el Decreto Nº 
249/07 – Reglamento de Higiene
y Seguridad para la
Actividad Minera. 
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EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES 
QUÍMICOS POR
VÍA DÉRMICA HIGIENE

INDUSTRIAL
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Los efectos derivados de la ex-
posición dérmica a contami-
nantes químicos pueden ser 
locales, provocando trastor-
nos en la piel, tales como irri-
taciones, dermatitis, sensibili-
zación o cáncer, o sistémicos, 
causando alteraciones o daños 
en órganos o sistemas especí-
ficos (hígado, riñón, etc.) una 
vez absorbidos y distribuidos 
por el organismo. La absor-
ción de sustancias a través de 
la piel puede contribuir signi-
ficativamente a la dosis global 
absorbida en la exposición la-
boral. 

En muchas situaciones esta 
vía supone la fuente principal 
de contribución a dicha dosis, 
como en el caso de los clorofe-
noles, bifenilos policlorados, 
hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos y, en particular, en 
el de los plaguicidas.

Trataremos la clarificación del 
proceso de absorción de con-
taminantes químicos a través 
de la piel y de los factores que 
lo condicionan.

LA PIEL
Los tóxicos que entran al orga-
nismo por vía dérmica deben 
atravesar una serie de capas 
o estratos que forman la piel 
hasta llegar a los capilares 
sanguíneos y poder ser absor-
bidos. El conocimiento de la 
naturaleza y disposición de 
dichas capas es, por tanto, in-
dispensable para entender la 
ruta que sigue el xenobiótico 
hasta alcanzar el torrente san-
guíneo.
La piel es una cubierta de es-
pesor variable que envuelve 
al organismo y desempeña 
funciones de aislamiento, pro-
tección e intercambio. La piel 

presenta tres zonas o capas di-
ferenciadas (figura 1): epider-
mis, dermis e hipodermis.

EPIDERMIS
Es la capa exterior de la piel 
(figura 2). En su estrato in-
ferior se encuentra la mem-
brana basal responsable de la 
regeneración celular de toda 
la epidermis. Desde esta zona 
más activa hasta la capa más 
externa, llamada también es-
trato córneo, se suceden una 

serie de subcapas con células 
cada vez más degeneradas, de-
bido fundamentalmente a la 
presión mecánica que sufren. 
Ya en el estrato córneo las cé-
lulas (corneocitos), muertas 
y muy queratinizadas, están 
recubiertas de una emulsión 
ácida de función bactericida.

DERMIS
La dermis, formada principal-
mente por colágeno y otras 
proteínas, es la capa más ac-

tiva de la piel. En 
ella se alojan los 
capilares sanguí-
neos y linfáticos, 
las terminaciones 
nerviosas y tam-
bién los llamados 
anexos, los cuales 
juegan un impor-
tante papel en las 
funciones de la 
piel. Los anexos 
son, principalmen-
te:

• Glándulas sebáceas: segre-
gan la grasa que confiere flexi-
bilidad y resistencia al tejido. 
La grasa se excreta al exterior 
a través de un conducto que 
acaba en la vaina en la que se 
insertan los pelos.
• Glándulas sudoríparas: se 
encuentran en un estrato más 
profundo que los anteriores. 

Mediante un con-
ducto, que desem-
boca en el estrato 
córneo, se elimina 
el sudor que con-
tiene sustancias re-
siduales presentes 
en la sangre.
• Pelos: contie-
nen una parte ac-
tiva (bulbo piloso) 
y una parte inerte 
(folículo piloso).

HIPODERMIS
Este estrato varía mucho se-
gún el individuo y la zona cor-
poral. Está constituido por te-
jido conjuntivo, pero también 
contiene tejido adiposo que 
actúa como aislante térmico.
Cada capa de la piel presenta 
tipos característicos de célu-

Figura 1. Estructura de la Piel

Figura 2. La Epidermis
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las, con funciones y compo-
sición determinadas. El gro-
sor de las capas, el peso y la 
perfusión o irrigación varían, 
pero para un individuo tipo 
de 70 kg peso, 1,70 m de al-
tura y un flujo cardíaco de 6I/
min. Las características gene-
ralmente aceptadas se indican 
en la tabla 1.

La superficie por la cual pue-
de penetrar un agente químico 
a través de la piel en nuestro 
organismo puede ser, en prin-
cipio, toda la superficie cor-

poral, que es de aproximada-
mente 1,8 m2 en hombres y 
1,6 m2 en mujeres.

Las manos, antebrazos, cara y 
cuello, que representan alre-
dedor de 3000 cm2 (0,3 m2), 
están expuestas al aire que se 
mueve con una velocidad me-
dia de 2 km/h, y por tanto «ba-
rrerían» un volumen de aire 
durante un turno de trabajo de 
8 horas igual a:

2000 m/h · 0,3 m2 - 8 h = 
4800 m3

Esta cantidad es mucho mayor 
que el correspondiente volu-
men inhalado durante las 8 
horas, que se estima estaría en 
torno a los 10 m3 de aire. 

Por tanto, la absorción dér-
mica puede resultar cuanti-
tativamente muy importante, 
dependiendo de la concentra-
ción de los contaminantes en 
el medio ambiente y de la ca-
pacidad de éstos para penetrar 
la piel.

PENETRACIÓN DÉRMICA

MECANISMOS DE
PENETRACIÓN DÉRMICA
La piel es susceptible de ser 
atravesada por los mecanis-
mos de absorción transepidér-
mica y a través de los anexos.

Absorción transepidérmica
El mecanismo principal de 
penetración a través de las ba-

Tabla 1 Características de la piel
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rreras dérmicas es la “difusión 
simple”, que se explica me-
diante la llamada Ley de Fick. 
Se trata de un mecanismo pa-
sivo, ya que no se han desarro-
llado mecanismos activos de 
intercambio al ser la epider-
mis una barrera pasiva protec-
tora, sin otras funciones.

La mayoría de los tóxicos in-
dustriales con capacidad de 
penetración dérmica lo hacen 
por este mecanismo transepi-
dérmico. Entre las sustancias 
absorbibles, las de carácter 
más polar atraviesan por di-
fusión la superficie hidratada 
y proteica de la membrana 
(absorción transcelular) y las 
sustancias apolares penetran a 
través de los espacios intersti-
ciales que quedan entre los fi-
lamentos proteicos de la mem-
brana (absorción intracelular), 
por ser ésta una zona rica en 
lípidos.

Es ésta la vía cuantitativamen-
te más importante de penetra-
ción de la piel por los conta-
minantes pero también es más 
lenta que el paso alternativo a 
través de los anexos.

Absorción a través
de los anexos

Su importancia relativa es 
menor porque la superficie 
de intercambio es mucho me-
nor, aunque la capacidad de 
penetración (coeficiente de 
difusión) sea más alta. Lo ca-
racterístico de esta vía es el 
mecanismo denominado «en-
trada de choque», haciendo 
referencia a la cantidad y ra-
pidez con que penetra el xe-
nobiótico en una primera fase, 
antes de que se sature el me-
canismo debido a la pequeña 

superficie de intercambio que 
representan los anexos. Las 
moléculas lipofílicas de tama-
ño grande y algunos electroli-
tos pueden penetrar por este 
mecanismo.

Factores que determinan la 
penetración dérmica

El estrato córneo constituye 
la principal barrera frente a la 
penetración dérmica, siendo 
la velocidad de penetración a 
través del mismo la etapa li-
mitante en la absorción cutá-
nea. El proceso se produce en 
varias etapas:

• Primero, las moléculas del 
agente químico deben absor-
berse en la superficie del es-
trato córneo para atravesarlo.
• Después, deben difundir a 
través de las diferentes capas 
de células que lo conforman.
• Posteriormente, pasarán al 
resto de la epidermis y a la 
dermis hasta alcanzar los va-
sos sanguíneos, a través de los 
cuales ingresarán en el siste-
ma vascular.

Un factor a tener en cuenta es 
el metabolismo cutáneo, ya 
que la piel contiene enzimas 
que producen la metaboliza-
ción de algunos de los tóxicos 
que penetran, modificando así 
su estructura y su potencial 
toxicidad sistémica. Este me-
tabolismo se muestra en oca-
siones tan activo como el que 
tiene lugar en el hígado.

Los principales factores que 
determinan la penetración 
dérmica son la naturaleza, 
estado físico y estructura del 
compuesto, el tipo de vehícu-
lo, el efecto de la hidratación, 
y el estado de la piel
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Naturaleza, estado físico y
estructura del compuesto
El agua penetra fácilmente la 
piel en la transpiración. Sin 
embargo los compuestos hi-
drosolubles en general pene-
tran a través de la piel de for-
ma más lenta y dificultosa. 

Si se trata de moléculas gran-
des, con numerosos grupos 
polares capaces de interac-
cionar con los propios restos 
polares del estrato córneo, 
disminuye sensiblemente la 
difusividad y la capacidad de 
penetración. 
Así, compuestos con peso mo-
lecular mayor de 500 pasarán 
muy lentamente por la barrera 
dérmica, si es que lo hacen. 
En cambio, algunas pequeñas 
moléculas hidrofílicas pue-
den seguir el camino del agua 
que penetra a través del estra-
to córneo, especialmente si no 
tienen grupos polares y no se 
disocian al pH de la piel.

Los electrolitos aplicados en 
disolución acuosa no pene-
tran, ya que la carga eléctrica 
de los mismos interacciona 
con los componentes del es-
trato córneo, retardando, si no 
impidiendo, la penetración. 
Así, los iones de 
las sales solubles 
de los metales co-
balto, cinc y plata 
no penetran prácti-
camente.

Entre los compues-
tos polares no elec-
trolitos, los alcoho-
les miscibles con 
agua penetran tan-
to más cuanto más 
liposolubles son 
(figura 3). Esto es, 

si se incrementa la longitud de 
la cadena del alcohol alifático, 
la solubilidad en la membrana 
aumenta y también la permea-
bilidad. Pero si la cadena es 
excesivamente larga (C >10), 
la baja movilidad y la viscosi-
dad del compuesto reducen la 
penetración. Si se aplican di-
rectamente, los alcoholes pu-
ros penetran en mucha menor 
medida en que lo harían sus 
disoluciones acuosas.

Los compuestos organometáli-
cos tales como el tetraetilo de 
plomo, los compuestos orgá-
nicos de estaño y los de man-
ganeso, tienen carácter hidro y 
liposoluble por lo que pueden 
penetrar con facilidad a través 
de la piel.

En cuanto a los compuestos li-
pofílicos, las membranas y los 
espacios intercelulares con-
tienen lípidos que permiten 
por afinidad el paso de este 
tipo de compuestos. La mayor 
o menor dificultad para pe-
netrar dependerá del tamaño 
molecular y de la longitud de 
las cadenas. 

Así, compuestos con cadenas 
muy cortas serán muy volá-
tiles y se evaporarán sobre la 

superficie, mientras que los 
compuestos con cadenas de-
masiado largas permanecerán 
en la zona lipídica y su visco-
sidad impedirá la penetración.

Influencia del vehículo

El vehículo o compuesto uti-
lizado para facilitar la apli-
cación del producto puede 
modificar la capacidad de pe-
netración de las sustancias, 
con respecto a cómo lo harían 
si estuviesen en estado puro. 
La solubilidad y la concentra-
ción de la sustancia pura en 
el vehículo van a condicionar, 
por tanto, su permeabilidad.

La penetración de los com-
puestos lipofílicos dependerá 
de las características químicas 
del vehículo utilizado. Si éste 
es hidrofílico, la penetración 
es mucho más alta que la que 
presentaría el mismo com-
puesto en un vehículo de ca-
rácter lipofílico.

De la misma forma, si se usa 
un vehículo lipofílico como 
el aceite de oliva con una sus-
tancia soluble en agua como la 
n-nitrodietanolamina, ésta pe-
netrará la piel 200 veces más 
rápidamente de lo que lo ha-
ría si se encontrase disuelta en 
agua.
Esto es debido a que el estrato 
córneo tiene regiones hidrofí-
licas y lipofílicas. Por tanto, 
las sustancias que presenten 
parcialmente ambas caracte-
rísticas de lipo e hidrosolubi-
lidad, unido a un pequeño ta-
maño molecular, tendrán más 
facilidades para penetrar. En 
estos casos la solubilidad ca-
racterística del vehículo apor-
ta el complemento necesario 
para aumentar la capacidad de Figura 3 Penetración de alcoholes
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penetración de la sustancia.
La figura 3 ilustra la variación 
en la capacidad de penetra-
ción (permeabilidad) de una 
serie homóloga de alcoholes 
dependiendo de que se apli-
quen en un vehículo de tipo 
hidrofílico o lipofílico. Según 
aumenta la longitud de la ca-
dena alifática y por tanto la 
liposolubilidad de los alcoho-
les, se ve favorecida la pene-
tración si se utiliza un vehícu-
lo acuoso.

Los vehículos que más favo-
recen la penetración de los de 
tipo acuoso, serían la mezcla 
agua-eter (1:1), el butanol, y 
la mezcla agua-etanol (1:1). 
Entre los lipídicos se encon-
trarían, el aceite de oliva y el 
palmitato de isopropilo.

Efecto de la hidratación
Las propiedades de la piel 
pueden variar con el grado de 
hidratación de la misma. Se 

requiere un mínimo de hume-
dad para asegurar la función 
barrera del estrato córneo, 
pero más allá de esto, un gra-
do alto de humedad podría 
aumentar hasta en 10 veces la 
permeabilidad de la piel. 

La hidratación afecta a pro-
piedades como el grosor, la 
difusividad y el coeficiente 
de reparto, haciendo de difí-
cil predicción el resultado fi-
nal de la absorción. En gene-
ral, una excesiva hidratación, 
producida por ejemplo por el 
lavado subsiguiente a la depo-
sición de un disolvente sobre 
la piel, puede incrementar la 
absorción de las sustancias li-
posolubles que componen el 
disolvente. Una hidratación 
excesiva puede venir causada 
también por el atrapamiento 
del sudor al utilizar ropa de 
protección. 
Este hecho, conocido como 
«efecto de depósito» y en el 

que el contaminante resulta 
ocluido o atrapado, con un 
alto grado de humedad y con 
un presumible aumento de la 
temperatura local, puede au-
mentar notablemente la pene-
tración.

Estado de la piel

Cada zona de la piel presenta 
unas características propias 
debido al tamaño celular, gro-
sor del estrato córneo, canti-
dad de lípidos, etc., que con-
dicionan la capacidad de los 
xenobióticos para penetrar la 
barrera cutánea, como se ob-
serva en la tabla 2, donde se 
muestran las variaciones re-
gionales en la permeabilidad 
de la piel.

Además de esto, un factor 
primordial que habrá que te-
ner en cuenta en la absorción 
cutánea es la integridad de 
la piel.  Algunas sustancias 
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irritantes o de efecto cáustico 
como los ácidos, los álcalis y 
los detergentes, e incluso al-
gunos metales, pueden actuar 
sobre la parte más externa del 

estrato córneo, dañan-
do la capa protectora 
de la piel y modifi-
cando su permeabili-
dad. Los disolventes 
orgánicos, de amplio 
uso en higiene indus-
trial y con capacidad 
para disolver los lípi-
dos, rompen la conti-
nuidad de la membra-
na desestabilizando 
la estructura proteica 
del estrato córneo.
La absorción de tó-
xicos es mucho más 
rápida a través de la 
piel dañada. Especial-
mente las mezclas con 

características de solubilidad 
polar-no polar, como es el caso 
de la mezcla cloroformo-eta-
nol, dañan severamente el es-

trato córneo y toda exposición 
subsiguiente verá seriamente 
aumentada la penetración. La 
integridad de la piel es, por 
tanto, un factor fundamental 
para el mantenimiento de su 
función de barrera. El exceso 
de estrato córneo causado por 
dolencias de tipo descamati-
vo, como soriasis, dermatitis 
seborreica, etc., constituye un 
factor importante en el incre-
mento de la permeabilidad de 
la piel.

Fuente: INSHT - ESPAÑATabla 2 Penetración de la C14
hidrocortisona
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Básicamente este tema se pue-
de abordar recorriendo cuatro 
pasos; éstos son:

1. Identificar los riesgos de 
derrames de materiales peli-
grosos
En este paso se identificará los 
sectores de planta, operacio-
nes, equipos, etc., en los que 
puede ocurrir un potencial 
derrame, tomándose en cuen-
ta las sustancias involucradas.

2. Conocer los efectos que 
produce un derrame de sus-
tancias peligrosas
Estos efectos pueden ser de 

tres tipos: ocupacionales, am-
bientales, legales. 

3. Seleccionar el equipo más 
adecuado para contener y re-
coger el derrame
Efectuar una buena evalua-
ción de cuál es la tecnología 
más apropiada, teniendo en 
cuenta la inversión inicial y el 
costo de disposición del resi-
duo final.

4. Entrenar al personal que 
efectuará el control de un de-
rrame
Es fundamental la rapidez de 
respuesta frente a un derrame, 

para lo cual se debe contar con 
personal bien entrenado en el 
uso de los equipos y/o ele-
mentos elegidos.

El desarrollo más profundo de 
cada uno de los pasos nos lle-
va a:

1) Identificar los riesgos de 
derrames de materiales peli-
grosos

Los derrames pueden ser con-
secuencia de un gran número 
de situaciones. 

Dado que en una industria 
se maneja una gran diversi-
dad de lubricantes, solventes, 
fluidos y diversos productos 
químicos, es muy factible que 
ocurra alguna vez un derrame.

El transporte de sustancias 
peligrosas es otra causa de 
potenciales derrames, muy 
importante a tener en cuenta, 
ya que se afectará a la pobla-
ción indefectiblemente, si ésta 
ocurre fuera de la planta. Cada 
sustancia debe ser cuidadosa-
mente catalogada y cuantifica-

Ing. OSCAR NATALIO MARUCCI

CONTROL DE DERRAMES 

DE  LÍQUIDOS
PELIGROSOS

SEGURIDAD
CONTRA

INCENDIOS
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da previamente a su uso y/o 
almacenamiento.

2) Conocer los efectos que 
produce un derrame de sus-
tancias peligrosas

Efectos ocupacionales: son 
los que se producen en los tra-
bajadores y/o población afec-
tada, éstos pueden ser de tres 
tipos:

» Daños a las vías respiratorias 
(los vapores de las sustancias 
derramadas suelen causarlos).

» Daños en la piel / vista (oca-
sionados por el contacto direc-
to con la sustancia derramada 
o con los vapores).

» Daños por ingestión (proba-
blemente la sustancia haya al-
canzado un curso de agua).

Efectos ambientales: son los 
que se producen al medio am-
biente, éstos pueden afectar a:

» Contaminación del suelo: 
infiltración, lixiviación.

» Contaminación de las aguas: 

· Líquidos acuosos: ácidos-ba-
ses-sales, 
· solventes: de difícil degrada-
ción, 
· oleosos: de difícil degrada-
ción.
           
» Contaminación atmosférica: 
líquidos volátiles, incendio.

Efectos legales: es la responsa-
bilidad legal que tiene el due-
ño de una industria / compa-
ñía de transporte de responder 
ante un derrame para subsanar 
el desastre. Consiste en:
- Multas, clausura y hasta el 

cierre de la industria.
- Responsabilidad criminal.
- Recuperación del sistema 
afectado: 
- Abastecimiento de agua. 
- Traslado de la población 
afectada (humana, ambiental).
- Recuperación del ecosiste-
ma.
- Retiro, tratamiento y disposi-
ción final de los residuos.

3) Seleccionar el equipo más 
adecuado para contener y re-
coger el derrame.

Existen varios materiales dis-
ponibles en el mercado para 
recoger derrames. Los más 
usados frecuentemente son 
sorbentes, aunque existen 
otras tecnologías como recu-
peración mecánica (skimmers, 
etc.); dispersantes; quemado, 
bioremediación (uso de bac-
terias) y otras técnicas (espu-
mas).

Tipos de sorbentes:
El término “sorbentes” se usa 
para identificar materiales que 
recogen derrames por absor-
ción, levantándolos de una 
superficie conformada de otro 
material.
Los sorbentes vienen en dis-
tintas formas y pueden ser 
clasificados de acuerdo con su 
composición química en:

» Sorbentes orgánicos: hechos 
de fibras de plantas (a base de 
carbón), son biodegradables y 
de costo inicial relativamente 
bajo, pero tienden a desinte-
grarse con algunos productos 
químicos fuertes y deteriorarse 
con la alta humedad. Los más 
usados son: pulpa de madera, 
fibras de papel y algodón.

» Sorbentes inorgánicos: he-

chos de materiales extraídos 
de la tierra, no son biodegra-
dables, disponibles en costos 
iniciales aún más bajos, son 
más sucios y difíciles de des-
parramar sobre el derrame. 
Los más usados son: gránulos 
de arcilla, tierra diatomea, si-
licatos expandidos (vidrio) y 
mica expandida (vermiculita). 
Algunos, como los silicatos 
son extremadamente irritantes 
a la vista, piel y pulmones.

» Sorbentes sintéticos: mate-
riales manufacturados, hechos 
de materiales como polipro-
pileno y polietileno, tienen 
gran capacidad de absorción, 
no son biodegradables, son 
resistentes a todos los produc-
tos químicos, el costo inicial 
es superior al de los sorbentes 
orgánicos e inorgánicos. Los 
sorbentes sintéticos son más 
livianos, más fáciles de mani-
pular. Tienen una alta capaci-
dad de sorción, hasta 25 veces 
su peso.
Otra clasificación de sorbentes 
es de acuerdo con su función. 
Así tenemos:

Sorbentes selectivos: absor-
ben ciertos líquidos y recha-
zan otros. Algunos, como los 
sorbentes sintéticos, si no 
reciben ningún tratamiento, 
son hidrofóbicos y repelen el 
agua. Un ejemplo de sorbentes 
selectivos que poseen las ca-
racterísticas de ser hidrófóbi-
cos y oleofílicos, es la familia 
de productos 3M Oil Sorbents.

Sorbentes universales: son 
inertes, pueden ser usados con 
todos los líquidos, poseen las 
características de ser hidrofíli-
cos y oleofílicos. Un ejemplo 
es la familia de productos 3M 
Powersorb.
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Sorbentes especiales: están 
diseñados para cambiar las 
propiedades de los líquidos 
peligrosos que recogen, tor-
nándolos menos tóxicos o más 
fáciles de manipular.

Pueden ser de tres tipos:

“Neutralizantes”: torna me-
nos tóxico al material absorbi-
do por reacción química.

“Solidificadores”: cambian de 
estado al líquido absorbido, 
tornándolo sólido y facilitan-
do su remoción.

“Gelificantes”: son absorben-
tes que tienen el agregado de 
polímeros, que les aumenta la 
capacidad de sorción y crean 
un gel que encapsula al líqui-
do a recoger.

Para evaluar la performance 
de un sorbente en particular 
es necesario determinar el vo-
lumen de líquido que este ab-
sorbe de acuerdo con su peso 
o configuración.

COMPARACIÓN

20 ml de aceite derramado, 
limpiado con diferentes sor-
bentes:

A mayor capacidad de sorción 
de sorbente elegido, será nece-
sario utilizar menor cantidad 
para recoger un derrame, por 
lo tanto, es necesario menor 
stock del mismo y será tam-
bién menor el costo de dispo-
sición final del material reco-
gido. 

Otros productos utilizados 
para recoger un derrame son: 

• Espumas sintéticas: Son 
usadas para suprimir vapores 
tóxicos, polvos y olores, así 
como también los líquidos 
tóxicos y corrosivos. Algunas 
espumas pueden ser usadas 
para controlar incendios y de-
rrames. La espuma se esparce 
sobre el área del derrame, for-
mando una capa protectora, 
que cubre la superficie del ma-
terial peligroso.

• Microbios (bioremediación): 
Algunas bacterias tienen la 
propiedad de descomponer 
el petróleo derramado. Estas 
se esparcen sobre el área del 
derrame junto con fertilizan-
tes fosforados y nitrogenados 
y los microorganismos se ali-
mentan del fertilizante y del 
petróleo.  Dado que se repro-
ducen de 30 a 100 veces en un 
tiempo de varias semanas, las 
bacterias son capaces de des-

componer el petróleo en agua 
y dióxido de carbono.

• Dispersantes de petróleo: El 
uso de dispersantes para re-
coger derrames en alta mar ha 
sido siempre un tema de con-
troversia, implicando siempre 
una solución de compromiso 
desde el punto de vista del 
medio ambiente. El desarrollo 
de dispersantes menos tóxicos 
ha aliviado en parte el proble-
ma, pero no lo ha eliminado 
del todo, ya que el dispersante 
facilita que el petróleo llegue 
a toda la población animal y 
vegetal de una región.

4) Entrenar al personal que 
efectuará el control de un de-
rrame

Identificados todos los riesgos 
y elegida la tecnología ade-
cuada para recoger los poten-
ciales derrames es imprescin-
dible disponer de la cantidad 
adecuada de material para 
subsanarlo.

Antes de que ocurra una emer-
gencia, hay que estar prepara-
do con planes de respuesta 
ante un derrame.
El tiempo es el mejor compo-
nente para controlar un de-
rrame, es por eso que reaccio-
nando rápido los derrames se 
pueden mantener bajo control 
y minimizar los daños.

Una estrategia efectiva para 
controlar derrames debe in-
cluir equipos y elementos 
para control, equipos de pro-
tección Personal adecuados, 
implementos de primeros au-
xilios, sistema de comunica-
ciones, entrenamiento y simu-
lacros.
En más detalle cada uno de es-
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tos componentes de la estrate-
gia consisten en:

• Equipos y elementos para 
control: Dado que los produc-
tos químicos en una industria 
se almacenan y utilizan, es un 
punto crítico disponer cerca 
del potencial derrame los im-
plementos necesarios. Se debe 
disponer de materiales anties-
táticos si se están manejando 
derrames de líquidos infla-
mables. Se deben contemplar 
el uso de matafuegos, hidran-
tes, carros para transportar el 
material absorbente, tambo-
res para disposición final y 
etiquetas para rótulos de los 
mismos. El tipo y cantidad de 
implementos para responder 
a un derrame, debe estar ba-
sado en el tipo y cantidad de 
material peligroso plausible 
de derramarse y en el diseño 
de las instalaciones. Cada ma-
terial peligroso debe acompa-
ñarse de hoja de seguridad de 
producto donde explique su 
peligrosidad, el material para 
limpiarlo ante eventual derra-
me y los procedimientos para 
manipularlo.

• Equipos de protección per-
sonal: Este punto ha sido dis-
cutido en el paso 2. 

• Implementos para primeros 
auxilios: Los derrames mu-
chas veces son consecuencia 
de accidentes que pueden 
ocasionar lesiones personales. 
Las personas que recogerán el 
derrame, están también suje-
tas a sufrir lesiones persona-
les. Por ende, contar con un 
equipo de primeros auxilios 
y de personal entrenado debe 
ser parte del programa de res-
puesta frente a derrames.
• Sistema de comunicaciones: 

Es importante que la comuni-
cación exista en forma rápida 
y efectiva durante la emer-
gencia. Se debe contar con un 
segundo sistema de comuni-
cación en el caso que el sis-
tema principal falle. Los tra-
bajadores deben saber cómo 
contactarse con los equipos 
de respuesta frente a derrames 
con los que cuenta la Comuni-
dad (Defensa Civil, Bomberos, 
etc.), en el caso que sea nece-
saria asistencia extra.

• Entrenamiento: El grupo de 
respuesta frente a derrames 
debe tener además del equipa-
miento adecuado un apropia-
do entrenamiento, éste debe 
incluir una revisión de cómo 
interpretar la hoja de segu-
ridad de productos (MSDS, 
las siglas en inglés). Esta hoja 
contiene información invalo-
rable cómo son las propieda-
des físicas, químicas y datos 
toxicológicos de la sustancia, 
además una hoja de seguridad 
bien completada debe conte-
ner los síntomas que sufre una 
persona por sobre-exposición 
a la sustancia y los equipos de 
protección personal que son 
necesarios.

• Simulacros: El grupo de res-
puesta frente a derrames debe 
participar de reuniones donde 
se traten los diversos riesgos. 
El tiempo de respuesta es un 
factor crucial. Los elementos 
y equipos para controlar de-
rrames deben ser ubicados en 
lugares seguros (estratégicos), 
próximos a las áreas donde 
existe mayor riesgo. Los si-
mulacros deben ser llevados a 
cabo, para poner a prueba los 
sistemas de comunicación así 
como también para evaluar la 
performance del grupo de res-

puesta. Cada simulacro debe 
ser seguido de una evaluación 
de la situación y de acciones 
para mejorar la respuesta.

DESPUÉS DEL DERRAME

Los sorbentes usados para 
contener y limpiar el derra-
me de líquido peligroso, son 
también clasificados como re-
siduos peligrosos. El material 
con el líquido absorbido tiene 
las mismas propiedades y pe-
ligros que el material derrama-
do. Se debe elegir un método 
de disposición final para los 
sorbentes.

También se debe realizar la 
disposición final de todos los 
implementos simples utili-
zados en el derrame. Trajes, 
guantes, respiradores, cuando 
corresponda deben eliminar-
se. Hay que descontaminar 
todos los materiales no des-
cartables como palas y ropa 
protectora.

Recuerde rever el incidente 
para asegurarse que no ocurri-
rá nuevamente. Los planes de 
respuesta deben ser evaluados 
para determinar si necesitan 
mejoras. 
¿Cómo pudo haberse maneja-
do mejor el incidente?.
Prepare un informe por escri-
to. 
Finalmente, reponga a la bre-
vedad todos los elementos ne-
cesarios para el control de de-
rrames, de forma tal que esté 
preparado para otra eventua-
lidad.
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Gracias a esa identificación, 
las actitudes y comportamien-
tos asumidos por los emplea-
dos facilitaran el logro de ob-
jetivos, además, los esfuerzos 
por implementar cambios en 
los sistemas y procesos de tra-
bajo se verán disminuidos.

Las empresas importantes en 
su ramo, han tenido éxito y 
han logrado el posicionamien-
to de sus marcas y productos 
en un mercado que día a día 
busca bienes y servicios que 
sean proporcionados al menor 
costo, mejor calidad, mayor 
atención y satisfacción de ex-
pectativas. Este tipo de organi-
zaciones han logrado ser com-
petitivas gracias al esfuerzo 
interno, el trabajo valioso que 
cada persona pone en sus co-
rrespondientes puestos.
Emplear una gestión de perso-
nal adecuada servirá a que su 

empresa (aunque sea pequeña) 
trascienda en su mercado. Sa-
bemos que guiar al personal es 
todo un arte y más cuando lo 
que deseamos es alcanzar me-
tas en beneficio de la empresa 
a cambio de fuertes sacrificios 
para los colaboradores.

Se pueden alcanzar buenos 
resultados si al momento de 
guiar a los empleados consi-
deramos aspectos que los in-
volucrará y comprometerá en 
los mismos.

A continuación se presentan 
recomendaciones generales 
que han sido fruto del cons-
tante estudio teórico de ex-
pertos en la materia, pero que 
son complementados con las 
propias vivencias y con los 
comentarios y acciones que 
se perciben entre las personas 
que prestan sus servicios.

Aclaremos que estas recomen-
daciones no son las únicas, 
pero son consideradas como 
básicas para iniciar el involu-
cramiento y compromiso de 
los miembros de una organiza-
ción para alcanzar resultados 
favorables en el medio empre-
sarial.

1. Seleccione al personal 
cumpliendo con una premisa: 
“Escoger a la persona adecua-
da para el puesto adecuado”: 
Sin lugar a dudas es el prin-
cipio del éxito en la empresa, 
contar con gente que sea com-
petente en la unidad de traba-
jo, facilitará la adaptación a 
los cambios y las exigencias 
que la naturaleza del puesto 
demanda para el logro de re-
sultados. Así que, si subjetiva-
mente contrata a personas sin 
tener la visión de su utilidad 
y desarrollo, seguramente el 

RECURSOS
HUMANOS

INVOLUCRAR Y
COMPROMETER
AL EMPLEADO:
CLAVE DEL
ÉXITO DE UNA
ORGANIZACIÓN

Autor: Lic. Noé Chávez Hernández.
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involucrarse eficientemente 
en las tareas será una limitan-
te de crecimiento tanto para la 
empresa como para la perso-
na.

2. Establezca una inducción 
constante a la filosofía de la 
empresa: No importa si los 
empleados que tiene se en-
cuentran con varios años en 
la organización (¿qué le garan-
tiza que realmente conocen y 
ponen en práctica la misión, 
visión, valores, objetivos y 
políticas institucionales para 
cumplir cabalmente con las 
estrategias de la empresa?), to-
dos absolutamente (nuevos y 
viejos empleados) deben tener 
una constante comunicación 
que sensibilice la importancia 
de la cultura organizacional; 
de esa manera la constante 
interrelación ayudará no so-
lamente a conocerla sino a 
ejecutarla, porque se identifi-
carán con ella y podrán empa-
tizar con las intenciones estra-
tégicas de la empresa.

3. Comunique los avances, in-
tenciones y pormenores del 
desarrollo de las actividades 
de la empresa: La comunica-
ción es la base de toda inte-
rrelación, considérela como la 
llave que abrirá la atención de 
los empleados y será la cons-
tante que le permitirá involu-
crarse con las tareas que día a 
día surgen en los procesos de 
trabajo. Es importante acla-
rar que entre más directa y 
oportuna sea el contacto que 
se tenga con sus empleados, 
favorecerá la eliminación de 
rumores que provocan inesta-
bilidad en el desempeño labo-
ral. Aproveche las “Tic” para 
facilitar los procesos, pero no 
haga mal uso de ellas (recuer-

de, entre más personal sea la 
comunicación, se logrará in-
terpretar la respuesta que pro-
porcionen los receptores).

4. Establezca un sistema de 
motivación e incentivos que 
cubran las expectativas rea-
les de los miembros de la em-
presa: Tener estrategias moti-
vacionales es básico para que 
los empleados se involucren y 
comprometan. Tome en cuen-
ta que aunque no tenga recur-
sos monetarios o materiales 
suficientes para estar dando 
recompensas por su desem-
peño en el trabajo, se deben 
crear hábitos institucionales 
en los que diariamente se va-
lore el esfuerzo del trabajador 
y sobre todo se humanice el 
trato en la relación laboral, la 
clásica “palmadita en el hom-
bro” es un detalle que anima 
al miembro del grupo y más 

si quien la proporciona tie-
ne una jerarquía importante 
en la organización; póngase a 
reflexionar sobre las distintas 
maneras de impulsar a la gen-
te en sus esfuerzos y tiempos 
empleados en la prestación de 
sus servicios, entre más con-
fianza y reconocimiento se le 
proporcione, los trabajadores 
se involucrarán y se sentirán 
comprometidos por responder 
eficientemente en las tareas 
encomendadas.

5. Haga de su lugar de trabajo 
un lugar como en casa: Físi-
camente hablando, uno de los 
estímulos necesarios para que 
un empleado se sienta seguro, 
tranquilo y a gusto en su lugar 
de trabajo, es ofreciendo un lu-
gar cómodo, con la libertad de 
decorar (hasta los límites es-
tablecidos por la empresa) su 
área de trabajo con distintivos 
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personales o que le remontan 
a tener presente a uno de sus 
seres queridos. Laboralmen-
te hablando, el crear un am-
biente de trabajo de confianza 
y cordialidad inducirá al em-
pleado a sentirse placentera-
mente más centrado en invo-
lucrarse en los trabajos de su 
puesto.

6. Negocie los objetivos con 
cada uno de sus subordina-
dos: Trabajar por resultados 
ha sido una forma infalible 
para que los trabajadores se 
sientan comprometidos en 
sus responsabilidades forma-
les del puesto; y más cuando 
el objetivo negociado ha sido 
coherente y cuantitativamente 
formulado según las expecta-
tivas y capacidades socio téc-
nicas de la empresa. Al fijar 
conjuntamente los objetivos 
tendrán el compromiso moral 
de alcanzarlos, porque ellos 
mismos han establecido tiem-
po y forma en los que darán 
resultados para el beneficio 
de la organización y de ellos 
mismos.

7. Aplique el empowerment 
en sus empleados en un am-
biente agradable: Darle capa-
cidad para que ellos mismos 
realicen sus actividades, los 
hará sentir con una mayor li-
bertad para ser creativos en 
sus métodos de trabajo; si a 
esto le agregamos la facultad 
de decisión, sus habilidades 
laborales tenderán a desarro-
llarse y su compromiso por 
hacer efectivamente su traba-
jo se volverá una constante en 
sus funciones. Es importante 
considerar que la confianza y 
motivación, deberán ser los 
factores que den a la gente el 
impulso para tener mejores re-

sultados, porque un ambiente 
organizacional de apoyo im-
pulsará el involucramiento de 
la gente en el trabajo.
8. Trabaje en equipo: La natu-
raleza de las personas es inte-
grarse en grupos, de esa ma-
nera el enfrentamiento hacia 
su entorno lo canalizará de la 
mejor manera. Imagínese aho-
ra si ese grupo realmente está 
coordinado y se complemen-
tan sus esfuerzos individuales, 
los resultados serán sinérgicos 
porque además de lograr los 
objetivos de la organización, 
se obtendrán satisfacciones 
grupales e individuales.

9. Habilite las capacidades de 
los colaboradores: Un trabaja-
dor cuenta con grandes poten-
cialidades, el saber detectar y 
aprovecharlas será una de las 
grandes responsabilidades, 
que como empresa, deberá 
considerar en sus actividades 
de desarrollo. Destinar inver-
siones en el entrenamiento en 
materia: técnica, profesional y 
personal, hará un crecimiento 
integral de los empleados; las 
consecuencias se verán refle-
jadas en una mayor seguridad 
para realizar eficientemente 
los trabajos, una mayor sa-
tisfacción en su crecimiento 
profesional, lo que causará un 
compromiso moral para que 
trabaje y colabore en el desa-
rrollo de mayores responsabi-
lidades laborales.

10. Enriquezca las responsa-
bilidades de los empleados 
con funciones realmente sig-
nificantes: Una persona que 
se le asuma responsabilidades 
importantes, (con la ayuda de 
las anteriores recomendacio-
nes) tendrá la capacidad de 
asumirlas con gusto. Es decir, 

si se le orienta y ejerce el coa-
ching sobre él, las nuevas ta-
reas serán consideradas como 
un reto que podrá asumir 
como compromisos para ob-
tener mejores beneficios. Aquí 
es importante que asertiva-
mente se preparen las nuevas 
tareas y los argumentos con 
los cuales sus funciones del 
puesto tendrán un valor es-
pecial para la organización; si 
se transmite adecuadamente, 
el empleado no lo verá como 
una carga más de trabajo, sino 
como una nueva oportunidad 
de crecimiento.

Podríamos estar citando más 
recomendaciones que impul-
sarían la formulación de es-
trategias para lograr el invo-
lucramiento y compromiso 
de nuestra gente dentro de las 
actividades de la empresa. Las 
recomendaciones que se han 
presentado en este artículo, 
son las más básicas a consi-
derar y que partiendo de cada 
una de ellas, podríamos des-
prender más acciones que se 
orienten al hábito de estimu-
lar la participación permanen-
te de los empleados dentro de 
la organización; para que de 
manera sinérgica se alcancen 
los objetivos de la empresa, el 
grupo y los individuos.

Queda pues, reflexionar so-
bre la importancia de dirigir 
adecuadamente a las personas 
que trabajan en la empresa, 
que con la creatividad e inno-
vación en las estrategias for-
muladas, podremos hacer un 
mejor desarrollo de la organi-
zación.

Fuente:
www.degerencia.com
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Algunos consejos para reducir 
el consumo eléctrico de los 
pequeños aparatos. 

• Si los 1.000 millones de 
usuarios que compran un 
móvil cada año desenchufa-
sen sus cargadores de forma 
correcta, se podría ahorrar la 
electricidad que consumen 
100.000 personas. Mantener 
encendido el aparato sólo 
cuando es realmente necesa-
rio. 

• El modo stand de nuestros 
aparatos domésticos consume 
hasta un 10% de nuestra fac-
tura anual doméstica. Asegú-
rese de haber apagado todos 
los aparatos antes de acostarte 
y siempre que no vaya a usarlo 
durante el día. 

• El mayor gasto energético 
de un ordenador procede de 
la pantalla. Si baja el brillo, 
consumirá menos; si se levan-
ta a menudo del escritorio, 

configúrelo para que hiberne 
mientras está afuera. También 
puede simplemente, apagar el 
monitor. 

• Los periféricos (impresoras, 
escáner, etc.) deben estar apa-
gados cuando no se usen. 

• Desconecte el Wi-Fi si
   no lo usa. 

• Desfragmentar el
   disco duro.

PEQUEÑOS
APARATOS PARA
REDUCIR
EL CONSUMO
ELÉCTRICO TEMAS DE

INTERES
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TEMAS DE
INTERES

Recientemente, investigado-
res de la Universidad de Texas 
(EEUU), y la Fundación Vasca 
para la Ciencia IBERBASQUE 
(España), y otros colaborado-
res, han inventado un material 
Inteligente, que entra por una 
ventana.

El proyecto ha tenido como 
objetivo principal, el ahorrar 
dinero en la factura de la luz, 

mediante este dispositivo in-
teligente electrocómico que, 
en una carga eléctrica de alre-
dedor de 4 voltios, puede acla-
rar u oscurecer el material, y 
de esa manera poder controlar 
la transmisión de la radiación 
de infrarrojo cercano que pro-
duce calor.

Este nuevo material inteligen-
te, está linealmente estructu-

rado, confeccionado de óxido 
de niobio, que es química-
mente condensado, lo cual 
nos permite  que los iones flu-
yan dentro y fuera, con mayor 
libertad, lo cual permite ser 
mucho más eficiente que el 
material de los vidrios de las 
ventanas procesado en forma 
convencional.

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO,
QUE PERMITE
CONTROLAR EL CALOR
QUE ENTRA POR LAS VENTANAS.

Por: Prof. Roberto Angel Urriza Macagno.
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ING. CAYETANO 
LUIS PEGORARO:

La Casa Matriz de la Empre-
sa ABENGOA S.A., radicada 
en Sevilla-España, otorgó el 
día 25 de Octubre del 2017, 
al ING. CAYETANO LUIS 
PEGORARO, un merecido 
Diploma de Reconocimien-
to por su Liderazgo en Ma-
teria de Seguridad Laboral, 
demostrado a lo largo de 
toda su trayectoria profesio-
nal, en el marco del festejo 
del Día de la Seguridad y 
Salud Laboral de ese País.

TEMAS DE
INTERES
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LA LEGISLATURA 
RECONOCIÓ A 
EMINENCIA 
DE LA 
INGENIERÍA
LABORAL

PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO

En su sesión del 16 de noviem-
bre, la Legislatura Porteña decla-
ró Personalidad Destacada de la 
Ciencia en el ámbito de la Inge-
niería a Alfredo López Cattáneo, 
prestigioso especialista en Hi-
giene y Seguridad del Trabajo e 
Ingeniería Laboral reconocido a 
nivel nacional y regional, que se 
desempeñó en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación y la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) y como docente de grado y 
posgrado en diversas universida-
des del país y el extranjero.
 
La iniciativa fue impulsada por 
los diputados Natalia Fidel, Gra-

ciela Ocaña, María Rosa Muiños, 
Adrián Camps, Patricia Vischi y 
Diego García Vilas, y recibió la 
aprobación por parte de los legis-
ladores de la Ciudad en el marco 
de la sesión realizada el día 16 de 
noviembre.
 López Cattáneo nació en la Ciu-
dad de Buenos Aires el día 21 de 
febrero del año 1951, es Ingeniero 
Industrial por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), y cuenta con 
los postítulos de Ingeniero Espe-
cialista en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo (UBA) e Ingeniero 
Laboral (UTN). Además cuenta 
con una amplia trayectoria como 
profesor de grado y posgrado en 
distintas universidades locales y 
extranjeras, donde se ha desem-
peñado como Profesor Adjunto 
de la cátedra Condiciones y Me-
dio Ambiente de Trabajo (UBA 
– Facultad de Derecho), Profesor 
Invitado del Diplomado en Ad-

ministración de Consorcios (UAI 
- Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas), Profesor Invitado de la 
Escuela de Posgrado (Universidad 
de Lima), Profesor Invitado del 
Posgrado de Derecho del Trabajo 
(Universidad Católica Argentina), 
Profesor de la cátedra de Riesgos 
en la Propiedad Horizontal (De-
partamento de Posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de 
la UNLP), y docente en diversos 
cursos de formación para profe-
sionales y graduados organizados 
por el Colegio Profesional de In-
geniería Industrial (CPII), Colegio 
Profesional de Ingeniería Mecáni-
ca y Electricista (COPIME), Cole-
gio Público de Abogados de la Ca-
pital Federal (CPACF), el Instituto 
Argentino de Seguridad (IAS) y 
la Cámara Inmobiliaria Argentina 
(CIA).
 Ocupó cargos directivos en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

TEMAS DE
INTERES
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Social de la Nación y sirvió como 
funcionario de la Organización 
Internacional del Trabajo en las 
oficinas de Japón y el Reino Uni-
do. También se desempeñó como 
representante ante el Centro In-
teramericano de Administración 
del Trabajo (CIAT), institución 
de cooperación técnica de la OIT 
con sede en Lima (Perú), encar-
gada de asesorar y asistir a los 
Gobiernos para que éstos creen o 
perfeccionen sus órganos de ad-
ministración del trabajo.
 
Su experiencia también se ex-
tiende al sector privado, donde 
se desempeñó como Gerente Téc-
nico de ITSEMAP Argentina, y 
posteriormente como Gerente de 
Prevención de MAPFRE Argen-
tina S.A. En la actualidad, sirve 
como Gerente General de la con-
sultora SGE, institución dedicada 
a la prevención de riesgos del tra-
bajo, accidentes y enfermedades 
profesionales en el ámbito de in-

dustrias, empresas y consorcios 
de propiedad horizontal, y se 
desempeña como auxiliar de la 
justicia siendo Perito Oficial en 
los Fueros Civil y Comercial y del 
Trabajo de la Justicia Nacional.
 Por estas razones, el Poder Le-
gislativo decidió reconocerlo 
como Personalidad Destacada 
de la Ciencia en el ámbito de la 
Ingeniería, en reconocimiento a 
los aportes que ha realizado en 
materia de Ingeniería Laboral y 
Seguridad e Higiene del Trabajo 
mediante su actividad académica 
y profesional.
Interamericano de Administra-
ción del Trabajo (CIAT), institu-
ción de cooperación técnica de la 
OIT con sede en Lima (Perú), en-
cargada de asesorar y asistir a los 
Gobiernos para que éstos creen o 
perfeccionen sus órganos de ad-
ministración del trabajo.
 
Su experiencia también se ex-
tiende al sector privado, donde 

se desempeñó como Gerente Téc-
nico de ITSEMAP Argentina, y 
posteriormente como Gerente de 
Prevención de MAPFRE Argen-
tina S.A. En la actualidad, sirve 
como Gerente General de la con-
sultora SGE, institución dedicada 
a la prevención de riesgos del tra-
bajo, accidentes y enfermedades 
profesionales en el ámbito de in-
dustrias, empresas y consorcios 
de propiedad horizontal, y se 
desempeña como auxiliar de la 
justicia siendo Perito Oficial en 
los Fueros Civil y Comercial y del 
Trabajo de la Justicia Nacional.
 Por estas razones, el Poder Le-
gislativo decidió reconocerlo 
como Personalidad Destacada 
de la Ciencia en el ámbito de la 
Ingeniería, en reconocimiento a 
los aportes que ha realizado en 
materia de Ingeniería Laboral y 
Seguridad e Higiene del Trabajo 
mediante su actividad académica 
y profesional.
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
CONTRA 

TEMAS DE
INTERES

COMO ACTUAR ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE UN TERREMOTO
COMO ACTUAR ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE UN TERREMOTO

Por: Enviado desde Perú por Cesar Ortiz Anderson, 
       Presidente de APROSEC 
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Perú y otros países se encuen-
tran en zonas sísmicas. Sus 
habitantes deben asumir la se-
guridad preventiva como una 
norma de vida, y saber actuar 
ante este tipo de siniestros. 
Por ello APROSEC, la Asocia-
ción Pro Seguridad Ciudadana 
de Perú, nos hace llegar las si-
guientes recomendaciones: 
  

CÓMO ACTUAR ANTES DE UN 
SISMO (PREVENCIÓN)
  
- Las personas y sus familias 
deberán conocer con antela-
ción las áreas de seguridad 
tanto internas como externas 
en sus domicilios u ofi cinas. 
- Deben limpiar los bordes de 
sus techos de objetos contun-
dentes (macetas, maderas u 
otros). 
- Realice una evaluación de la 
estructura de su casa u ofi cina. 
- Señalizar las zonas de escape 
y de seguridad. 
- Tener siempre a mano un pe-
queño botiquín, una linterna y 
un radio a pilas. 
- Tenga un pequeño stock de 
alimento enlatado con venci-
miento vigente.  
  
 
QUÉ DEBEN HACER LAS 
AUTORIDADES ANTES 
DE UN SISMO
 
- Evaluar las edifi caciones y 
determinar los inmuebles de 
alto riesgo. 
- Reubicar con urgencia a los 
pobladores de las laderas de 
cerro y riveras de los ríos que 
presentaran riesgo. 
- Realizar simulacros con el 
objetivo de que los participan-
tes conozcan como actuar en 
caso de producirse un sismo.

- Realizar inspecciones perma-
nentes a los locales públicos a 
fi n de verifi car que estos cuen-
ten con medidas preventivas y 
estructuras seguras. 
- Realizar reparto de volantes 
con estas recomendaciones.
  
 CÓMO ACTUAR DURANTE 
UN SISMO
 
- Acudir a las zonas de seguri-
dad ya establecidas. 
- Manténgase alejado de vi-
drios y cornisas. 
- En lo posible evite el pánico 
y trate de mantener la calma. 
- No salir corriendo en zona de 
paso vehicular. 
- Si esta manejando detenga su 
vehículo. 
- Si esta en un edifi cio no uti-
lice el ascensor, siempre la es-
calera. 
- Estar atentos a menores de 
edad, minusválidos y perso-
nas de la tercera edad.
 

 CÓMO ACTUAR DESPUÉS
DE UN SISMO
 
- Recuerde que cuando ocurre 
un sismo de magnitud siem-
pre hay réplicas. 
- Apague el sistema eléctrico y 
de gas.
- Antes de reingresar a su do-
micilio u ofi cina evalué los 
daños en su estructura.
- Colabore con las autoridades.
- Tenga siempre los números 
de emergencias a la mano.
- Siempre ser solidarios con 
las víctimas.

De lo que hoy hagamos o de-
jemos de hacer en temas pre-
ventivos dependerá la tran-
quilidad y seguridad de la 
población.
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Independientemente del gra-
do de avance y eficacia de las 
acciones de mitigación em-
prendidas y del éxito logrado 
en los procesos de desarrollo 
sustentable alcanzados, más 
tarde o más temprano alguna 
de las amenazas detectadas en 
la etapa del análisis de riesgo 
se materializará y, al impactar 
sobre una población vulnera-
ble, generará un evento adver-
so.
El tamaño del impacto del 
evento dependerá de la magni-
tud o fuerza del fenómeno que 
lo desencadena y, también, de 
la eficacia de las acciones de 
mitigación que hubiéramos 
emprendido.
En cualquier caso se deben 
iniciar las acciones propias de 
la respuesta operativa destina-
das a:
• Salvar vidas.
• Proveer de refugio y alimen-
tación a las personas afecta-
das, resguardando los núcleos 
familiares.
• Proveer condiciones sanita-
rias adecuadas para mantener 
a las personas afectadas en 
buenas condiciones de salud, 
evitando la propagación de 
enfermedades y asegurando la 

atención médica de enfermos 
y heridos.
• Proteger el ambiente.
• Proteger, en la medida de lo 
posible, la infraestructura pro-
ductiva y de servicios.
• Brindar seguridad a perso-
nas y bienes.
• Restablecer los servicios 
esenciales para la vida.
Todas estas cuestiones de-
ben basarse en protocolos 
de actuación operativa sobre 
los que se sustente la coor-
dinación del empleo de los 
recursos necesarios para dar 
solución a las situaciones de-

rivadas de eventos adversos.
Estos protocolos deben ser es-
pecíficos para cada amenaza y 
deben fundarse en un protoco-
lo de actuación general donde 
estén definidas las bases de 
actuación de cada uno de los 
actores participantes.
Estos, a su vez, deben elaborar 
sus propios planes sectoria-
les que les faciliten su accio-
nar dentro del rol que se le ha 
asignado, tanto en el protocolo 
general de actuación operativa 
como en los específicos.
La elaboración de protocolos 
de respuesta operativa y pla-
nes sectoriales debe efectuarse 
durante la etapa de mitigación 
y están específicamente com-
prendidos en las actividades 
de preparación.

ACCIONES DE RESPUESTA 
OPERATIVA Y NIVELES DE 
GOBIERNO
Dada la organización federal 
de la República Argentina, las 
acciones de respuesta operati-
va se escalonan en forma sub-
sidiaria entre los tres niveles 
de gobierno:  municipal, pro-
vincial y nacional.
En este esquema, el responsa-
ble inicial de la respuesta ope-
rativa es la autoridad local del 
o de los municipios en los que 

PROTECCIÓN CIVIL
LA RESPUESTA OPERATIVA EN
LA GESTIÓN DEL RIESGO

TEMAS DE
INTERES

EL ORDEN DE 
INTERVENCIÓN COMIENZA 

EN EL MUNICIPIO; SI
SU CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN OPERATIVA SE 
VE DESBORDADA

CONCURRE EN APOYO LA 
PROVINCIA Y SI, 

FINALMENTE, SUS
RECURSOS SON 

INSUFICIENTES TOMA 
INTERVENCIÓN EL ESTADO
NACIONAL Y EMPLEA LOS 

RECURSOS PROPIOS

Por: Lic. Oscar Moscardini
Dirección Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres, 
Subsecretaria de Protección Civil 
y Abordaje.
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se manifiesta la amenaza. 
Si el impacto tiene la magnitud de una 
emergencia en el nivel local, la respuesta 
operativa involucra el uso de medios loca-
les, pero si no fuera posible dar solución a 
los problemas emergentes con los recursos 
propios debe intervenir la provincia den-
tro de la que se halla el municipio, para 
apoyar el esfuerzo operativo. En este caso 
estaríamos ante un desastre en el nivel lo-
cal y una emergencia para el nivel provin-
cial.
Pero el evento adverso puede tener una 
magnitud tal que los recursos provinciales 
sean insuficientes para dar una respuesta 
satisfactoria que garantice una atención 
adecuada de las necesidades de la pobla-
ción afectada.
En ese caso la Nación debe intervenir en 
apoyo de la Provincia afectada y contri-
buir con todos los recursos federales para 
dar solución a las consecuencias del im-
pacto del evento adverso.
De acuerdo a las normas vigentes, el orga-
nismo nacional encargado de dar respues-
ta a los eventos adversos es el Ministerio 
de Seguridad que, dentro de la Secretaría 
de Seguridad, cuenta con una Subsecreta-
ría de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes.
El accionar de dicho organismo se ve comple-
mentado por la Secretaría de Coordinación 
Militar de Asistencia en Emergencias, del Mi-
nisterio de Defensa, y por los Ministerios de 
Desarrollo Social y de Salud.

PROTOCOLO GENERAL DE OPERACIONES
La Subsecretaría de Protección Civil y Aborda-
je Integral de Emergencias y Catástrofes cuenta 
con la Dirección Nacional de Protección Civil 
que tiene como misión coordinar las acciones 
de respuesta federal.
Para ello desarrolló una herramienta de plani-
ficación básica denominada Protocolo General 
de Operaciones de la Dirección Nacional de 
Protección Civil, basada en tres principios ele-
mentales:
• Equidad: garantizar el acceso a la atención 
adecuada, a toda persona que lo requiera.
• Eficacia: procurar el tratamiento adecuado, 
en el tiempo oportuno y en el lugar apropiado, 
tres requisitos necesarios para la obtención del 

mejor resultado de las operaciones de respues-
ta.
• Eficiencia: asegurar la disponibilidad funcio-
nal de todos los recursos existentes en el siste-
ma de seguridad y de emergencias, mediante 
una inteligente y racional integración y coordi-
nación de los mismos.

Ese Protocolo General sirve de base a los si-
guientes protocolos específicos:

• Protocolo por erupción volcánica.
• Protocolo por inundación en la Cuenca del    
   Plata.
• Protocolo por incendios forestales.
• Protocolo por accidente/incidente en central  
   nuclear.
• Protocolo por terremotos.
A su vez, cada uno sirve como marco de pla-
nificaciones sectoriales que contribuyen a la 
organización del esfuerzo del Estado Nacional 
en la respuesta operativa.
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En Buenos Aires, el tranvía se ins-
taló en 1863 como complemento 
del ferrocarril. Siete años más 
tarde se convirtió en un servicio 
urbano. Las líneas se extendie-
ron a los barrios y el conurbano. 
En la Navidad de 1962, a los 99 
años, rodó el último tranvía. En 
las calles porteñas sólo funciona 
actualmente el Tranvía Histórico 
de Caballito, que propone un pa-
seo gratuito los fi nes de semana y 
feriados. En el resto de la Argen-
tina circulan el Tranvía Urbano 
de Compras -en el microcentro de 
Mendoza capital- y el Metrotran-
vía, que recorre una zona periféri-
ca de esa ciudad cuyana.
Sin embargo, aún es posible subir 
a un tranvíaa y recorrer las ciu-
dades a otro ritmo. Lo propone 
el Düsseldorfer Strabenbahn, in-
augurado en 1876 en Düsseldorf, 
Alemania.
Los ingleses lo bautizaron tram-
way, algo así como “vía de rieles 
planos”, aunque fue populariza-
do como tram. Esta especie de 
tren en miniatura perdió prestigio 
ante la aparición de autos veloces 
y autopistas, pero nada supera el 
placer de montarse en el moder-
no Tranvía de Tenerife, que en al-
gunos tramos se desliza por vías 
cubiertas de hierbas. El primer 
servicio ferroviario, iniciado en 
Gales en 1807, consistía en un va-
gón sobre vías tirado por caballos. 
En 1832 rodó el primer tranvía 

en Nueva York, Estados Unidos. 
Veinte años más tarde, la idea fue 
adoptada por París (Francia) y en 
1871 llegó a España. Cómo aún 
no se había inventado el automó-
vil, el tranvía fue introducido a 

las calles de México, La Habana 
(Cuba), Río de Janeiro (Brasil), 
Callao (Perú) y la Argentina. Pero 
la revolución se produjo en 1879 
en Berlín, donde el visionario ale-
mán Werner von Siemens hizo 
mover el primer tranvía eléctrico. 
Le siguió Budapest, en Hungría.
La irrupción del automóvil y el 
colectivo más la ampliación de 
las ciudades con calles más an-
chas y asfaltadas desplazaron 
a los tranvías. A mediados del 

siglo XX dejaron de circular en 
casi toda América, Francia y Gran 
Bretaña. En España perdura en 
pocas ciudades.  Sin embargo, en 
Alemania, Austria, Bélgica, Italia, 
Portugal, Holanda, Escandinavia, 
Suiza, Japón y en Europa del este, 
las líneas de tranvía son manteni-
das y mejoradas.
Por la crisis del petróleo y el au-
mento del precio de los combus-
tibles, en los años 70 muchas ciu-
dades recuperaron sus tranvías. 
En los 80 volvió a circular –ya sin 
cables sino con batería- en las ciu-
dades francesas Rouen, Nantes, 
Burdeos y Niza. En 2007 se in-
auguró uno de los más modernos 
del mundo en Toulouse.
En Estados Unidos son muy famo-
sos los tranvías de Nueva Orleans 
y de San Francisco _refl ejados en 
varias películas de Hollywood-, 
que es traccionado por energía 
eléctrica, conectada desde abajo 
por los rieles. Los ejes suben o 
bajan par compensar las pendien-
tes de las calles de la ciudad de 
California. Otro sistema similar 
funciona en el ramal Great Orme 
Tramway, en Llandudno, Gales.
Sólo en Europa, más de 280 ciu-
dades suman 11 mil km. de vías 
recorridas por tranvías. Por ejem-
plo, su típico traqueteo se obser-
va y escucha en Dublín, Munich, 
Viena, Praga, Lisboa, Zaragoza, 
Budapest y Oslo, con su moderna 
red de vagones celestes. 

EL TRANVÍA
PRÁCTICO, SEGURO Y ECOLÓGICO, ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE PERDURA EN DECENAS DE CIUDADES 
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. EN BUENOS AIRES 
FUNCIONÓ HASTA 1962.

TEMAS DE
INTERES

Fuente: Clarín 22/10/2017
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CONGRESO 
NACIONAL 
PARA LA PREVENCION 
DE RIESGOS DEL TRABAJO

NOTICIAS
I.A.S.

CONGRESO 
NACIONAL
PARA LA PREVENCION 

106° Encuentro Multidisciplinario para la Prevención de Accidentes
CABA, 23,24 Y 25 DE ABRIL DE 2018

o
ón
oo

Organizado por el Instituto Argentino de Seguridad, con los Auspicios de Poderes Públicos en 
el Orden Nacional, Provincial y Municipal, Entidades y Organismos relacionados, Comisión 
Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, Asociación Latinoamericana de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo - 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 23, 
24 y 25 de Abril del año 2018.
Dicho Evento se adhiere a la programación de actividades de la “XVº SEMANA ARGENTINA 
DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO”, instituida por Resolución S.R.T. Nº 760/03.
El Acto de Apertura del CONGRESO  NACIONAL, será coincidente con el festejo del “DÍA DE LA 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
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MAQUINAS ELEVADORAS: Se realizaron 
Cursos Teóricos – Prácticos de Operación 
Segura de Máquinas Elevadoras en las si-
guientes Plantas Industriales, en los cuales 
los Participantes recibieron la Credencial 
correspondiente, de acuerdo a los distintos 
tipos de Máquinas que operan:

• ABB  S.A: en su Planta de Valentín Alsina – 
Provincia de Buenos Aires, los días 06,11y 20 de 
Julio y el 20 de Septiembre.

• AXAL- ACCESORIOS: en su Planta de Ciudadela 
– Provincia de Buenos Aires, los días 22 de Julio y 
12 de Agosto.

• BAGLEY S.A.: en su Planta de Villa el Totoral –
Provincia de Córdoba, el día 16 de Noviembre.

• BIOMAS S.A.: en su Planta San Martin – Provin-
cia de  Buenos Aires el día 20 de Julio y  el 15 de 
Diciembre. 

• BOLSAFLEX S.A.: en su Planta de Derqui – 
C.AB.A,  el día 05 de Agosto y el día 09 de Septiem-
bre.

• CELULOSA SAN PEDRO S.A.: en su Planta de 
Mercedes – Provincia de Buenos Aires, el día 18 de 
Diciembre. 

• CENTRO DE DISTRIBUCION VEA: en sus locales 
de las Provincias de Mendoza, Neuquén, San Luis, 
Tucumán y en Paraná-  Provincia de Entre Ríos. 
• CENCOSUD S.A. EASY: en los locales de   Paler-
mo, Escalada -  C.A.B.A– en la Provincia de Santiago 
del Estero – en San Justo, San Martin,  Pilar, Quil-
mes, Alto de Avellaneda, Canning, Morón, Caseros, 
Mar del Plata, San Isidro, Don Torcuato - Provincia 

de Buenos Aires.

• CIMET S.A.; en su 
Planta de José León Suarez 

– Provincia de Buenos Aires, los 
días 10 y 17 de Julio.

• EDENOR S.A.: en su Planta de Garín, los días 06 
y 28 de Septiembre en su Planta de Morón ; en su 
Planta de Garín el día  19 de Octubre y el  15 de 
Noviembre. 

• FARMOGRAFICA S.A.: en su Planta de Pompeya 
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de 
Diciembre. 

• FERROVIAS S.A.: en su Planta de Boulogne Sur 
Mer – Provincia de Buenos Aires, el día 22 de No-
viembre.

• FIRMENICH S.A.: en su Planta de Don Torcuato 
-  Provincia de Buenos Aires, los días 17 y 18 de 
Octubre. 

• GESTAMP BAIRES S.A.: en su Planta de Escobar- 
Provincia de Buenos Aires, los días 04 y 18 de No-
viembre. 

• GLUCOVIL S.A.: en su Planta de Villa Mercedes 
– Provincia de San Luis, los días 05 y 17 de Julio. 

• GRUPO GESTION S.A.: en su Planta de Munro – 
Provincia de Buenos Aires, el día 23 de Noviembre 
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y los días 18, 21 y 28 de Diciembre. 

• JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.: en los locales 
de Palermo, C.A.B.A. – en la Provincia de Mendoza, 
Lomas de Zamora, Morón – Provincia de Buenos Ai-
res, Rosario – Provincia de Santa Fe.

• MASTERFOODS  ARGENTINA  Ltd. : en su Plan-
ta de Mercedes - Provincia de Bs. As., los días  09, 
10,11, 12, 17, 18 y 19 de Octubre.

• MAPED S.A.: en su Planta de Pilar – Provincia de 
Buenos Aires, el día 14 de Julio y 01 de Diciembre.

• MEGAFLEX S.A.: en su Planta de Burzaco – Pro-
vincia de Buenos Aires, los días 11 y 19  de Sep-
tiembre.

• Mc MARIA CARUSO S.A.: en su Planta de Gene-
ral Pacheco – Provincia de Buenos Aires, el día 16 
de Diciembre. 

• NEW SAN S.A.: en su Planta de Ushuaia – Provin-
cia de Chubut, desde el 04 al 07 de Diciembre. 

• QUIMICA DEL NORTE S.A.: en su Planta de Lo-
mas del Mirador – Provincia de Buenos Aires, el día 
24 de Noviembre.

• SIDERCO S.A.: en su Planta de Rosario – Provin-
cia de Santa Fe, el día 06 de Septiembre y el día 19 
de Octubre.

• SKF ARGENTINA S.A.: en su Planta de Tortugui-
tas -  Provincia de Buenos Aires, el día 14 de Di-
ciembre. 

• SIPAR S.A.: en su Planta de Rosario – Provincia 
de Santa Fe, el día 19 de Octubre

• SPIRAX SARCO S.A.: en su Planta de Don Torcua-
to – Provincia de Buenos Aires, el día 28 de Octubre.

• SOUTH MANAGEMENT S.A.: en su Planta de Ti-
gre – Provincia de Buenos Aires, el día 27 de Octu-
bre.

• TIL S.A.: en su Planta de Rosario – Provincia de 
Santa Fe, el día 22 de Noviembre.
El Cuerpo de Instructores estuvo integrado por el 
Ing. Enrique Giménez, Ing. Cayetano Luis Pegoraro, 
Ing. Jorge Víctor Pachao, Ing. Eduardo Peccioloni,  
Lic. Germán Reichert, Lic. Eduardo Late y Lic. Cesar 
Sanabria.
FOTO 1Asociación Médica Argentina:
Presidencia del IAS participó del Foro de Preven-
ción Laboral en Adicciones que organizado por di-

cha Entidad se llevó a cabo en su Sede de Av. Santa 
Fe 1171- C.A.B.A, el día 10 de julio.

ACINDAR:
En su planta de Villa Constitución, Provincia de 
Santa Fé, se llevó a cabo un Curso sobre “Instru-
mental para Mediciones Ambientales”, el día 20 de 
julio a cargo del Magister Maximiliano Simaz  y dos 
Cursos sobre “Liderazgo en Seguridad, el día 25 de 
Agosto y 4 de Diciembre,  a cargo del Lic. Daniel 
Luis  Sedán.

Máquinas Agricolas OMBU SA:
El día 1° de Agosto se llevó a cabo un Curso sobre 
“Riesgos en puestos de Soldadura”, en su planta de 
la localidad de Las Parejas- Provincia de Santa Fé, 
dictado por el Ing. José Casas.
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UTHGRA:
Durante los meses de Julio a Diciembre se continuó 
con la realización de Cursos sobre “Prevención de 
Riesgos del Trabajo” auspiciados por la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo, en las siguientes Sec-
cionales:
• Quilmes: 3 al 7 de Julio a cargo del Ing. Cayetano 
Luis Pegoraro.
• San Martin: 10 al 14 de Julio a cargo del Lic. 
Eduardo Late.
• Mar del Plata: 17 al 21 de Julio a cargo del Lic. 
Germán Reichert
• Berazategui: 24 al 28 de Julio a cargo del Lic. Da-
niel Sedán
• San Juan: 7 al 11 de Agosto a cargo del Lic. Ger-
mán Reichert.
• Zona Oeste: 14 al 18 de Agosto a cargo del Ing. 
Cayetano Luis Pegoraro.
• Posadas: 11 al 15 de Septiembre a cargo de Ing. 
Eduardo Peccioloni.
• Corrientes: 18 al 22 de Septiembre a cargo del Lic. 
Eduardo Late.
• Puerto Madryn: 18 al 22 de Septiembre a cargo del 
Lic. Germán Reichert.
• Santiago del Estero. 2 al 6 de Octubre a cargo del 
Lic. Eduardo Late
• Concordia: 2 al 6 de Octubre a cargo del Ing. 
Eduardo Peccioloni.
• Paraná: 9 al 13 de Octubre a cargo del Ing. Eduardo 
Peccioloni.
• Capital Federal: 30 de Octubre al 3 de Noviembre 
a cargo del Ing. Cayetano Luis Pegoraro.
• Santa Fe: 6 al 10 de Noviembre a cargo del Ing. 
Eduardo Peccioloni.
• Rafaela: 27 de Noviembre al 1 de Diciembre a car-
go del Ing. Eduardo Peccioloni.
• Bariloche: 11 al 15 de Diciembre a cargo del Ing. 
Cayetano Luis Pegoraro.
• Rosario: 11 al 15 de Diciembre a cargo del Ing. 
Eduardo Peccioloni.
• La Plata: 18 al 22 de Diciembre a cargo del Lic. 
Daniel Sedán.

I.A.S.- CALCIC
Los días 24 y 25 de Agosto se realizó, el Curso Teó-
rico-Práctico sobre Incendios con Líquidos y Ga-
ses Inflamables, organizado en forma conjunta con 
CALCIC, la parte teórica en la Sede de Moreno 1921 
C.A.B.A., y la parte práctica en el Centro de Entre-

namiento de CALCIC, en San Antonio de Areco, a 
cargo del Ing. Edgardo Mazzei y el Téc. Sup. en Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, Carlos Alberto Les-
ton, con la participación de 31 de Alumnos. 

El día 22 de Septiembre, el Lic. Jorge Alfredo Cutuli y 
el Dr. Jorge Gabriel Cutuli, viajaron a la Sede del CAL-
CIC para concretar  un programa de capacitación para 
el año 2018, incorporando 4 Nuevos Cursos, bajo la de-
nominación “I.A.S.- CALCIC- ESCUELA SUPERIOR”.
Los días 22 y 23 de Noviembre se realizó, el Curso 
Teórico-Práctico sobre Combate  de Incendios Estruc-
turales, organizado en forma conjunta con CALCIC, 
la parte teórica en la Sede de Moreno 1921.C.A.B.A., 
y la parte práctica en el Centro de Entrenamiento de 
CALCIC, en San Antonio de Areco, a cargo del Ing. 
Mario Edgardo Rosato y el Ing. Edgardo Mazzei, con 
la participación de 20 Alumnos. 

FORO DE TECNOLOGIA PARA LA 
SEGURIDAD CIVIL
El día 19 de Septiembre, se llevó a cabo en la Sala 
BOSCH de la AHK Argentina, organizado por la Cá-
mara de Industria y Comercio Argentina- Alemana, 
sita en Av. Corrientes 327- C.A.B.A., dicho Evento, 
en el cual Presidencia del I.A.S., fue convocado para 
dictar una Conferencia sobre “ Defensa Civil en Ar-
gentina”.
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REUNION DE DIRECTORES DE LOS 
CENTROS DE ESTUDIO DEL I.A.S.
El día 10 de Octubre, se llevó a cabo una Reunión 
con dichos Directores, conformándose de la siguien-
te manera:
1- Dr. LUIS CAMPANUCCI – CESHI – Centro  de 
Estudio sobre Seguridad e Higiene Industrial
2- Ing.  MARIO EDGARDO ROSATO- CECOF- Cen-
tro de Estudios para el Control del Fuego
3- Ing. RAUL GUIDO STRAPPA- CEA – Centro de 
Estudio Ambientales
4- Lic. CHRISTIAN DETRANO- CEE – Centro de Es-
tudios Ergonómicos.
5- Dra. SUSANA RUBIO-CEDRHU – Centro de Estu-
dio de Desarrollo  de los  Recursos Humanos.
6- Dra.  MARIA GABRIELA TORRES CERINO-CE-
MEL – Centro de Estudio de Medicina Laboral.
7- Ing. OSVALDO EDUARDO MARTINEZ – CEDEC 
– Centro de Estudio de Defensa Civil.
En la Reunión se llevó a cabo un intercambio de in-
formación sobre posibilidades de crecimiento de los 
Centros de Estudio, finalizando la misma con un Al-

muerzo criollo de Camaradería, servido en la Sede 
de Moreno 1921. C.A.B.A. 

EXPOFUEGO: 
Dicha Exposición se llevó a cabo en el Centro Cos-
ta Salguero, en forma paralela al 1º Congreso para 
el Perfeccionamiento en Prevención, Emergencia y 
Rescate, los días 11, 12 y 13 de Octubre. El I.A.S par-
ticipó de la Muestra, asistiendo a la misma Alumnos 
de la Carrera de Técnicos Superiores en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de la Escuela Superior.  

UNIVERSIDAD DE MORON:
Fue concretado con todo éxito el I° Congreso Uni-
versitario Internacional de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, durante los días 20 y 21 de Octubre, en 
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dicha Universidad, organizado por Secyt UM en arti-
culación con la Facultad de Informática, Ciencias de 
la Comunicación y Técnicas Especiales, la Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y el Ins-
tituto Argentino de Seguridad y contó con los Aus-
picios de:  Comisión de Investigaciones Científicas, 
Consejo Profesional de Química, Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo de la Nación y la Asociación 
Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. El  
Encuentro tuvo como objetivo la creación de un es-
pacio crítico para el intercambio de saberes, en un 
área que hasta el momento, no contaba  con partici-
pación científica en el País.
El sábado 21, Presidencia del I.A.S., dictó una Con-
ferencia de Cierre en el horario de 12 a 13 horas, so-
bre Organización y Gestión de la Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo en la Empresa, la cual fue moderada 
por la Dra. Gabriela Leighton.

SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS
El día Martes 24 de Octubre en el marco del Feste-
jo de la Semana de la Policía Federal Argentina, el 

Lic. José Luis Drago, entregó en representación del 
I.A.S., la Medalla de Honor al Mérito, que anualmen-
te otorga nuestro Instituto y que este año reconoció 
al Sargento Eduardo Daniel Panessi, de la División 
Cuartel I “Coronel José María Calaza”. 

EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SALUD
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 
2 y 3 de Noviembre, en el Edificio Santa María de 
los Buenos Aires, Auditorio San Agustin de la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA), tuvo lugar la 8º 
edición del Congreso Internacional de Prevención 
de Riesgos de Trabajo, Responsabilidad Social y 
Salud, organizado por la Subsecretaria de Trabajo, 
Industria y Comercio. La actividad, contó con la pre-
sencia de más de 1000 Personas y la participación 
de diferentes oradores Nacionales e Internacionales 
referentes en la materia.
El Comité de Honor fue presidido por el Lic. Hora-
cio Rodriguez  Larreta, Jefe de Gobierno de C.A.B.A 
e integrado en carácter de Vicepresidente por el Dr. 
Andrés Freire-Ministro de Modernización, Innova-
ción y Tecnología de C.A.B.A.; Dr. Ezequiel Jarvis, 
Subsecretario de  Trabajo, Industria y Comercio de 
C.A.B.A. y Dr. Jorge Rodriguez Mancini, Profesor 
Emérito de Derecho del Trabajo y la Seguridad So-
cial de la UCA.
La Apertura de la Jornada, estuvo a cargo del Sub-
secretario de Trabajo, Industria y Comercio, Eze-
quiel Jarvis, la Asesora que encabeza la iniciativa, 
María Cristina Etala, el Director de Relaciones In-
dividuales y a cargo del SECLO del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
Omar Nills Yasin, el Vicepresidente de la Asocia-
ción Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Roberto Pompa, el Presidente 
de Instituto Argentino de Seguridad, Jorge Alfredo 
Cutuli, el Vicepresidente del Dpto. de Política So-
cial de la Unión Industrial Argentina , Julio Corde-
ro, el Asesor de la Confederación General del Tra-
bajo (CGT), Pablo Topet, el Presidente de la Cámara 
Argentina de Seguridad y Vicepresidente de IRAM, 
Alberto Ruibal y el Presidente de la Asociación de 
Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Ai-
res (SMTBA), Nicolás Santoro.
Como parte de los contenidos que se abordaron en 
las Mesas de Disertación, se incluyeron temáticas 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES I.A.S.

como: Una Cultura en la Prevención de Riesgos, 
Papel de los Actores Sociales, Dinámica Internacio-
nal de la Prevención de Riesgos, Gestión Integral de 
la Salud Ocupacional en un Complejo Industrial, 
Realidad e Innovación Innovación Tecnológicas. 
Su incidencia en la Salud, La Decisión, Gestión y 
Organización de la Prevención de Riesgos de Traba-
jo en la Empresa, Panorama actual del Sistema de 
Riesgos de Trabajo. Hacia una Mejor Prevención , 
Prevención y Salud, el Rol de las Agencias de Eva-
luación de Tecnología Sanitarias en el mundo y el 
Proyecto Argentino, La Prevención en los Riesgos 
de Trabajo. Información, Formación y Cultura. La 
experiencia Extranjera.
El Presidente del I.A.S., integró el Panel Decisión y 
Gestión de la Prevención, dictando una Conferen-
cia sobre II Organización y Gestión de la Seguridad 
en la Empresa.
Cabe destacar, que esta Actividad fue declarada de 
“Interés Social y Cultural” por la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires y contó con los Auspicios 
de Epresas y Entidades Oficiales y Privadas y Orga-
nizaciones vinculadas a la Prevención de Riesgos 

del Trabajo. 

Foto 14-Vista parcial de Asistencia al Congreso.COLACION DE GRADOS:
El día Lunes 6 de Noviembre  se realizó un Acto de 
Colación de Grados en la Universidad de Morón en 
el que recibió su Título el Licenciado en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, MARIO OSCAR TUSIANI 
de 84 años de edad, culminando así una brillante 
Carrera y meritoria actividad en el campo educati-
vo-técnico y de Formación Profesional, que lo hace 
acreedor de un sincero reconocimiento. 

S.M.T.B.A:
Dicha Entidad organizó la 21°Jornadas de Salud 
Ocupacional, bajo el lema “Innovación en el marco 
de la Sustentabilidad”, los días 8, 9 y 10 de No-
viembre, en el Centro de Convenciones Palais Rou-
ge, participando el Lic. Jorge Alfredo Cutuli, de la 
Mesa Cabecera del Acto de Apertura.

Mesa Cabecera del Acto de Apertura 
del VIII Congreso.

Vista parcial de Asistencia al Congreso.

Vista parcial de Egresados.

Lic. Jorge Alfredo Cutuli-Lic. Mario Oscar Tusiani, 
Ing. Hugo Padovani
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PRINCIPALES ACTIVIDADES I.A.S.

A.B.B:
Se dictaron en la Sede de  Valentín Alsina, Pcia. de 
Bs As, el día 10 de Noviembre, un Curso sobre   ”Se-
guridad en Andamios”, a cargo del Lic. Osvaldo Gó-
mez y un Curso sobre “Primeros Auxilios y R.C.P”, 
el día 30 de Noviembre a cargo del Lic. Fernando 
González y el día 27 de Diciembre se dictó un Curso 
sobre Capacitación de Supervisores en Seguridad y 
Riesgos del Trabajo, a cargo del Lic. Daniel Sedán.

SWIFT:
Los días 24 y 25 de Noviembre, en su Planta de Vi-
lla Gobernador Gálvez, Pcia de Santa Fe, se llevó   
a cabo un Curso Teórico-Práctico  sobre “Riesgo en 
Puesto de Soldadura”, a cargo del Ing. José Casas.

WALMART:
Se llevó  a cabo en la Planta Panificadora de dicho 
Supermercado, sito en  la Tablada, Pcia. de Bs. As., 
un Curso a nivel Gerencial sobre Gestión Directiva 
para la Seguridad e Higiene en el Trabajo, a cargo 
del Lic. Daniel Luis Sedán el día 24 de Noviembre. 

AySA:
Se dictaron en su Planta Potabilizadora General San 
Martin, dos Cursos sobre “Investigación de Acci-
dentes – Árbol de Causas”, los días 11 de Octubre 
y  27 de Noviembre, a cargo del Lic. Daniel Luis 
Sedán. 

CESVI:
El día 27 de Noviembre se realizó en el Sector De-

sarmadero, Área Descontaminación, una Evaluación 
sobre Riesgo de Incendios y Medios de Prevención, 
a cargo del Lic. Sebastian Urriza.  

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL:
El 1º de Diciembre concluyó la 2da. Edición del 
Curso Intensivo para Agentes de Seguridad Vial a 
cargo de la Dirección de Capacitación de la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, con la 
participación de 80 agentes. El objetivo del Curso 
fue brindar herramientas conceptuales y operativas 
para mejorar el desempeño de los agentes: correcta 
utilización de los dispositivos y equipos tecnoló-
gicos, brindar primeros auxilios en caso de emer-
gencia y en ausencia de personal sanitario, realizar 
informes sobre el estado de la infraestructura vial, 
orientar y asesorar a los conductores en prácticas de 
conducción segura, trabajar en equipo con integran-
tes de las fuerzas de Seguridad.

Participaron de la Ceremonia  el Director Ejecutivo, 
Sr. Carlos Perez y el Director de Capacitación, Sr. 
Guillermo Lafferriere, de la A.N.S.V. 



CUERPO DE BOMBEROS DE CABA:
En dicha Entidad se realizó, por cumplirse en la 
oportunidad el 1° Aniversario de su creación,  el día 
7 de Diciembre, una Ceremonia de entrega de Pre-
mios, destinado a un Integrante del Cuerpo, que se 
destacó por su esfuerzo y dedicación en la función.
El I.A.S. se sumó a dicho acontecimiento, haciendo 
entrega de una Medalla de Honor al Mérito, siendo 
merecedora de la misma la Arquitecta Noelia Lore-
na Ríos de la Oficina de Inspecciones.

 

Se completo el Programa Anual del Dto. de Capa-
citación del I.A.S., que incluyó el periodo Julio a 
Diciembre, la cantidad de 18 Cursos Presenciales.

REUNION DE FIN AÑO:   EL Día 19 de Diciembre 
se llevó a cabo el Tradicional Brindis de Navidad y 
Fin de Año, en la Sede Central del I.A.S., para sus 
Autoridades, Colaboradores, Profesorado e Invita-
dos Especiales.  El Presidente del I.A.S.  Lic. Jorge 
Alfredo Cutuli destacó las principales Actividades 
que  desarrolló el I.A.S. , durante todo el año 2017.  
Se informó sobre el Programa de Trabajo correspon-
diente al año 2018. 
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Comentarios de Lic. Roberto D. 
Gerasi, que obtuvo uno de los 
Premios:
Estimados colegas y excelentísi-
mos anfi triones, 
Deseo expresarles mi gratitud 
por semejante experiencia que 
nos han hecho vivir a los Gana-
dores del “Premio Seguridad y 
Salud Ocupacional – 2017” (3M-
IAS).
Es difícil comenzar a enumerar 
tantas cosas buenas que tuvimos 
la suerte de poder vivenciar en 
ese viaje, pero quiero empezar 
mi agradecimiento al Sr. Gerar-
do Krautmann, quién ofi ció de 
coordinador en nuestro grupo. 

Gerardo, desde nuestra partida 
en el Aeropuerto de Ezeiza, se 
comportó como una persona que 
sabe liderar grupos, estableció 
“pautas de convivencia” para 
que desarrollemos un viaje sin 
mayores inconvenientes y cons-
tantemente estuvo atento a cada 
una de las necesidades o inquie-
tudes que nos pudieran surgir. 
Gerardo, logró integrarnos como 
grupo en escasos minutos y 
creo que eso fue clave. La cali-
dad humana y su característica 
orientada a la organización y 
puntualidad, hizo que todo se 
desarrollará de la mejor mane-
ra. No puedo dejar de agradecer 
también a Agustín Senejko a 

quien le toco el rol de Coequiper. 
Agustín, otro excelente anfi trión 
y compañero de grupo.
Una vez llegados al Innovation 
Center se abrió para nosotros la 
puerta al mundo 3M, el mundo 
de la innovación, el desarro-
llo, el diseño, las tecnologías, 
vanguardia, etc. y un sinfín de 
califi cativos que no hace falta 
seguir enumerándolos. Personal-
mente quedé impactado por dos 
cuestiones: 1) Obviamente para 
nosotros, profesionales de la Se-
guridad y Salud Ocupacional, 
esta experiencia fue algo que 
trascendió nuestras expectativas 
profesionales. Poder conocer el 
corazón de semejante y recono-
cida Organización fue algo muy 
enriquecedor y extraordinario. 
2) Pero también me sorprendió 
muchísimo la empatía y el tra-
to que nos dieron cada una de 
las personas que nos recibieron 
en el 3M Innovation Center en 
St. Paul; 3M Capital Safety (Red 
Wing). Realmente nos hicieron 
sentir muy cómodos y estu-
vieron pendientes y atentos en 
todos los detalles. Quiero agra-
decer enteramente la atención 
que nos prestaron y gustoso de 
conocerlos: Sres. Carlos Padevi-
la; Diego Jurado; Octavio More-
no; Victorio Escudero; Brandon 

PREMIO 
I.A.S-3M         
PREMIO 
I.A.S-3M         
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Cordts; Brooke Ortega y Jeff Ros-
lund.
En síntesis, nuestra primer eta-
pa del viaje en St. Paul, Minne-
apolis y Red Wing fue extraor-
dinaria. Luego, una vez ya en 
San Francisco vino la otra eta-
pa magnifica de nuestro viaje. 
Y aquí, según la apreciación de 
Gerardo, debo felicitar y agrade-
cer a la Sra. Maria Rodriguez de 
3M Garín, Buenos Aires, Argen-
tina; quien ha sido la encarga-
da de planificar nuestra agenda 
turística en una hermosa San 
Francisco. Fue todo estupendo, 
la coordinación de las activida-
des, la Carcel de Alcatraz; el pa-
seo en bicicleta por la ciudad, el 
puente Golden Gate, la visita a 
El Sausalito, etc., etc. Realmente 
impresionante todo, mas allá del 
encanto que nos generó visitar 
y conocer; algunos como yo por 
primera vez EEUU, repito la cali-

dad y nivel que tuvo el viaje fue 
excepcional.
Por último y no por eso menos 
importante a mis colegas y com-
pañeros de viaje. Ariel Werner; 
Diego Taborda y Miguel Alvarez. 

Se formó un hermoso grupo de 
viaje. Todos en sintonía, cada 
uno con sus rasgos de persona-
lidad que hicieron de la estadía 
un verdadero placer de compar-
tir esta experiencia. No caben 
dudas que volvería a elegir a este 
grupo de personas para repetir 
un viaje de estas características.
Me despido enviándoles un 
fuerte abrazo a cada una de las 
personas que 3M Argentina me 
permitió conocer; agradezco 
enormemente la hospitalidad 
con la que nos recibieron en 
el Innovatión Center y Capital 
Safety, espero algún día volva-
mos a encontrarnos y terminar 
de conocer las 46 tecnologías.
Desde el hemisferio sur, muy al 
sur (Neuquen, Patagonia Argen-
tina), les dejo un Gracias y hasta 
luego.
 
Lic. Roberto D. Geraci
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