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Más y Mejor...

EDITORIAL

  Los 10 Puntos Clave 

• Considerar el Riesgo Cero, como un objetivo Metodológico  (Riesgos bajo control)
• Lograr el Cero Accidente como un objetivo de Resultado.
• Incorporar el Índice de Riesgos, como evaluación de la Seguridad Proactiva.
• Determinar la Política Empresaria sobre la Materia, para cumplir con los aspectos
 Obligacionales e incorporar los objetivos particulares de la Organización.
• Implementar una estructura soporte en los distintos niveles de línea, del Organigrama 
 existente,  que asuman el análisis  y corrección de Riesgos y solo transfieran, lo que
 exceda sus posibilidades y atribuciones, al nivel inmediato Superior con
 recomendaciones de adecuación.
• Incorporar a las funciones de Supervisión, el control Preventivo sobre el cumplimiento
 de las normas de Seguridad establecidas y de los Métodos de Trabajo seguros,
 intensificando la capacitación y orientación “in situ” del personal a su cargo.
• Capacitar sobre el conocimiento de Riesgos generales y específicos y sobre todo lo referido 
 al Autocontrol Preventivo, para lograr la aplicación de la Seguridad en primera persona.
•  Incluir en la Gestión las Modalidades de Prevención Proactiva, Operativa, Pasiva
 y Reactiva.
• Aplicar el   (M.P.O) Metodología de Procedimiento Operativo, incluyendo  los
 Procedimientos Analítico, Correctivo, Preventivo y Evaluativo.
• Alcanzar y mantener la  Seguridad Total teniendo como base la Organización interna y la  
 Gestión, como función de administrar, dentro del micro - marco de la Política
 Empresaria de carácter participativa.

        Jorge Alfredo Cutuli

SEGURIDAD TOTAL
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SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

EXCAVACIONES
ZANJAS: PREVENCIÓN DEL
DESPRENDIMIENTO
DE TIERRAS

SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

En los trabajos llevados a cabo 
en zanjas se producen con fre-
cuencia accidentes graves o 
mortales a causa del despren-
dimiento de tierras. Por ello 
es necesario adoptar aquellas 
medidas que garanticen la se-
guridad de los trabajadores 
que tienen que llevar a cabo 
labores en el interior de las 
mismas.
Se entiende por zanja una ex-
cavación larga y angosta reali-
zada en el terreno.
Este trabajo se refiere a la ex-
cavación de zanjas realizadas 
con medios manuales o me-
cánicos que cumplan las si-
guientes características:

• Anchura ≤ 2 m. 
• Profundidad ≤ 7 m. 
• Nivel freático inferior a
   la profundidad o rebajado. 
• No se incluyen los terrenos  
   rocosos ni blandos o
   expansivos.

Con carácter general se deberá 
considerar peligrosa toda ex-
cavación que, en terrenos co-
rrientes, alcance una profun-
didad de 0,80 m y 1,30 m en 
terrenos consistentes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En todos los casos se deberá 
llevar a cabo un estudio pre-
vio del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mis-
mo. La experiencia en el lugar 
de ubicación de las obras po-
drán avalar las características 
de cortes del terreno.
En general se adoptarán las 
precauciones necesarias para 
evitar derrumbamientos, se-
gún la naturaleza y condicio-
nes del terreno.

Las excavaciones de zanjas se 
ejecutarán con una inclina-
ción de talud provisional ade-
cuadas a las características del 
terreno, debiéndose conside-
rar peligrosa toda excavación 
cuya pendiente sea superior a 
su talud natural. (Fig.1)
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SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

EXCAVACIONES
ZANJAS: PREVENCIÓN DEL
DESPRENDIMIENTO
DE TIERRAS

Dado que los terrenos se dis-
gregan y pueden perder su 
cohesión bajo la acción de los 
elementos atmosféricos, tales 
como la humedad, sequedad, 
hielo o deshielo, dando lugar 
a hundimientos, es recomen-
dable calcular con amplios 
márgenes de seguridad la pen-
diente de los tajos.

En las excavaciones de zan-
jas se podrán emplear bermas 
escalonadas, con mesetas no 
menores de 0,65 m y contra-
mesetas no mayores de 1,30 m 
en cortes ataluzados del terre-
no con ángulo entre 60º y 90º 
para una altura máxima admi-
sible en función del peso es-
pecífico aparente del terreno 
y de la resistencia simple del 
mismo.

Si se emplearan taludes más 
acentuados que el adecuado a 
las características del terreno, 
o bien se lleven a cabo me-
diante bermas que no reúnan 

las condiciones indicadas, se 
dispondrá una entibación que 
por su forma, materiales em-
pleados y secciones de éstos 
ofrezcan absoluta seguridad, 
de acuerdo a las caracterís-
ticas del terreno: entibación 
cuajada, semicuajada o ligera.
La entibación debe ser dimen-
sionada para las cargas máxi-
mas previsibles en las condi-
ciones más desfavorables.
Las entibaciones han de ser re-
visadas al comen-
zar la jornada de 
trabajo, tensando 
los codales que se 
hayan aflojado. Se 
extremarán estas 
prevenciones des-
pués de interrup-
ciones de trabajo 
de más de un día 
y/o de alteracio-
nes atmosféricas 
como lluvias o he-
ladas.
Los productos de la excava-
ción que no hayan de reti-

rarse de inmediato, así como 
los materiales que hayan de 
acopiarse, se apilarán a la 
distancia suficiente del borde 
de la excavación para que no 
supongan una sobrecarga que 
pueda dar lugar a desprendi-
mientos o corrimientos de tie-
rras en los taludes, debiéndose 
adoptar como mínimo el crite-
rio de distancias de seguridad 
indicado en la Fig. 2.

Cuando en los trabajos de ex-
cavación se empleen máqui-
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nas, camiones, etc. que supon-
gan una sobrecarga, así como 
la existencia de tráfico rodado 
que transmita vibraciones que 
puedan dar lugar a despren-
dimientos de tierras en los ta-
ludes, se adoptarán las medi-
das oportunas de refuerzo de 
entibaciones, balizamiento y 
señalización de las diferentes 
zonas.

Cuando las excavaciones afec-
ten a construcciones existen-
tes, se hará previamente un 
estudio en cuanto a la necesi-
dad de apeos en todas las par-
tes interesadas en los trabajos, 
los cuales podrán ser aislados 
o de conjunto, según la clase 
de terreno y forma de desarro-
llarse la excavación y en todo 
caso se calculará y ejecutará 
la manera que consoliden y 
sostengan las zonas afectadas 
directamente, sin alterar las 
condiciones de estabilidad del 
resto de la construcción.

En general las entibaciones o 
parte de éstas se quitarán sólo 
cuando dejen de ser necesa-
rias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte infe-
rior del corte.

En zanjas de profundidad ma-
yor de 1,30 m., siempre que 
haya operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno 
de retén en el exterior, que po-
drá actuar como ayudante de 
trabajo y dará la alarma caso 
de producirse alguna emer-
gencia.

En la obra se dispondrá de 
palancas, cuñas, barras, pun-
tales, tablones, etc. que no se 
utilizarán para la entibación 
y se reservarán para equipo, 
de salvamento, así como de 
otros medios que puedan ser-
vir para eventualidades o so-
correr a los operarios que pue-
dan accidentarse.
Si al excavar surgiera cual-
quier anomalía no prevista, se 
comunicará a la Dirección téc-
nica. Provisionalmente el con-
tratista adoptará las medidas 
que estime necesarias.

CORTES SIN ENTIBACIÓN:
TALUDES
Para profundidades inferiores 
a 1,30 m en terrenos coheren-
tes y sin solicitación de viales 
o cimentaciones, podrán reali-

zarse cortes verticales sin en-
tibar.

En terrenos sueltos o que es-
tén solicitados deberá llevarse 
a cabo una entibación adecua-
da.

Para profundidades mayores 
el adecuado ataluzado de las 
paredes de excavación consti-
tuye una de las medidas mas 
eficaces frente al riesgo de 
desprendimiento de tierras.
La tabla 1 sirve para determi-
nar la altura máxima admisi-
ble en metros de taludes libres 
de solicitaciones, en función 
del tipo de terreno, del ángulo 
de inclinación de talud ß no 
mayor de 60º y de la resisten-
cia a compresión simple del 
terreno (Fig. 3).

La altura máxima admisible H 
máx. en cortes ataluzados del 
terreno, provisionales, con án-
gulo comprendido entre 60º y 
90º (talud vertical), sin solici-
tación de sobrecarga y sin en-
tibar podrá determinarse por 
medio de la tabla 2 en función 
de la resistencia a compresión 
simple del terreno y del peso 
específico aparente de éste.
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Como medida de seguridad en el 
trabajo contra el "venteo" o peque-
ño desprendimiento se emplearán 
bermas escalonadas con mesetas no 
menores de 0,65 m y contramesetas 
no mayores de 1,30 m (Fig. 4).

El corte de terreno se considerará 
solicitado por cimentaciones, via-
les y acopios equivalentes, cuando 
la separación horizontal "S" (Fig. 5), 
entre la coronación del corte y el 
borde de la solicitación, sea mayor 
o igual a los valores "S" de la tabla 3.
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En excavaciones junto a ci-
mentaciones enrasadas o más 
profundas, se deberá compro-
bar si existe peligro de levan-
tamiento del fondo. En gene-
ral no existe peligro siempre 
que se verifique (Fig. 6) que:

CORTES CON ENTIBACIÓN
Cuando no sea posible em-
plear taludes como medida 
de protección contra el des-
prendimiento de tierras en la 
excavación de zanjas y haya 
que realizar éstas mediante 
cortes verticales de sus pare-
des se deberán entibar éstas 

en zanjas iguales o mayores a 
1,30 m de profundidad. Igual 
medida se deberá tomar si no 
alcanzan esta profundidad en 
terrenos no consistentes o si 
existe solicitación de 
cimentación próxima 
o vial.

El tipo de entibación 
a emplear vendrá de-
terminada por el  te-
rreno en cuestión, si 
existen o no solicita-
ciones y la profundi-
dad del corte (tabla 
6).

En algunos casos puede ser in-
teresante emplear una combi-
nación de talud y entibación. 
(Fig. 8)
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SISTEMAS DE ENTIBACIÓN
Por entibación se entiende 
toda fortificación para conten-
ción de tierras, realizada gene-
ralmente con madera.

Entibación con tablas
horizontales
Se emplea cuando el corte 

se lleva a cabo en un terreno 
con suficiente cohesión que le 
permite ser autoestable mien-
tras se efectúa la excavación. 
Mediante la alternancia ex-
cavación (0,80 m a 1,30 m) y 
entibación, se alcanza la pro-
fundidad total de la zanja. 
(Fig. 9)

Entibación con tablas
verticales
Cuando el terreno no presenta 
la suficiente cohesión o no se 
tiene garantía de ello, es más 
aconsejable llevar a cabo la 
entibación con tablas vertica-
les, que en caso de que el te-
rreno presente una aceptable 
cohesión y resistencia se exca-
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va por secciones sucesivas de 
hasta 1,50 - 1,80 m de profun-
didades máximas, en tramos 
longitudinales variables que 
en ningún caso deberán pasar 
de 4 m; y en caso de que el te-
rreno presente poco o ninguna 
cohesión deberán hincarse las 
tablas verticales en los cita-
dos tramos antes de proceder 
a la excavación de las tierras 
alcanzándose la profundidad 
prevista en sucesivas etapas.

Independientemente de que 
la entibación se realice con ta-
blas horizontales o verticales, 
éstas podrán cubrir totalmente 
las paredes de la excavación 
(entibación cuajada), el 50% 
(entibación semicuajada) e 
incluso menos de esta propor-
ción (entibación ligera).

OTROS SISTEMAS DE
ENTIBACIÓN
Además de los vistos existen 
otros sistemas que se alejan 
de los tradicionales, que son 
seguros frente al riesgo de 
atrapamiento de personas por 
desprendimiento de tierras, 

pero que en general requieren 
de medios que sólo disponen 
empresas especializadas, co-
nociéndose con el nombre de 
entibaciones especiales, tales 
son el sistema Quillery, que 
por ser el más accesible al co-

mún denominador de las em-
presas lo destacaremos aquí.

Sistema Quillery
Es aplicable hasta una profun-
didad recomendable de 3,50 
m en terrenos de buena cohe-
sión.
Consiste en unos paneles de 
revestimiento de longitud 
2-2,50 m que se preparan en 
las proximidades de la zanja 
y que una vez abierta ésta se 
introducen en la misma. 
Si la profundidad sobrepa-
sa los 2-2,50 m se realiza en 
una primera fase hasta esta 
profundidad y en una segun-
da fase se alcanzan los 3,50 m 
de profundidad máxima reco-
mendable. (Fig. 10)

Fuente: INSHT / ESPAÑA
N.R.: En Argentina debe consultarse 
el Decreto 911/96, específico de Se-
guridad en la Industria de la Cons-
trucción y las Resoluciones S.R.T. 
Nros: 552/01: 550/11 y  503/14 rela-
cionadas. 
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Ante la presencia de ruido nos 
urge la necesidad de contar 
con un conjunto de herramien-
tas para combatir todos sus 
frentes. Sus efectos pueden 
ser muy variados y altamente 
dañinos para la población. De-
bemos estar alerta, a las seña-
les,  para identificar, resolver y 
prever sus afecciones. 

La exposición a este tipo de 
agentes la podemos asociar, 
tanto al ámbito laboral, en 
todas sus variedades, como 
a la cotidianidad del día a 
día cuando nos encontramos 
frente a distintos focos exter-
nos. Sean estos generados por 
actividades humanas, como 
eventos recreativos o por los 
medios de transporte, con una 

gran movilización de tránsi-
to automotor, ferrocarriles,  
aeronaves o bien por el em-
plazamientos de actividades 
industriales en propiedades 
privadas o en la vía pública.
 
Por ende cuando hablemos de 
ruido debemos hacer referen-
cia a sus dos componentes. 
“La física” en la cual nos foca-
lizaremos en sus magnitudes 
y hará sus aportes la ciencia 
y “La sensación de molestia” 
donde la sonoridad subjetiva 
marca sus límites de toleran-
cia. 
La ciencia hará su aporte a la 
componente física, donde va-
mos a contar con valores de-
terminados de exposición con 
la finalidad de mitigar cau-

santes de lesiones puntuales 
sobre el aparato auditivo o en-
fermedades profesionales.
Enfermedades que se genera-
ran a lo largo de repetitivas 
exposiciones. 

En este punto vamos a contar 
con una amplia cantidad de 
recursos para trabajar dicha 
contaminación. Como son el 
tipo de ruido, medio de pro-
pagación, el tiempo de expo-
sición, la intensidad y la fre-
cuencia. Se identificará si se 
trata de ruidos Intermitentes, 
continuos, impulsivos o de 
impacto. En esta instancia es 
cuando el profesional utilizara 
sus herramientas y determina-
ra las medidas correctivas más 
eficientes para subsanar la ex-

     EL RUIDO
EN EL DÍA A DÍA

Por: Lic. Detrano Christian José.

HIGIENE
INDUSTRIAL



posición. Es importante desta-
car que no siempre la medida 
correctiva es la utilización de 
Elementos de Protección Per-
sonal. Ella debe ser el último 
recurso. 

En cambio cuando hablamos 
de sonoridad, la componente 
subjetiva, donde el malestar 
e incomodidad son uno de 
sus síntomas, la medición de 
dicho efecto es más compleja 
por la variedad del campo de 
muestreo, siendo la suscep-
tibilidad un parámetro clave 
para su determinación. Por 
consecuente los datos con los 
que se cuentan son orientati-
vos. Pero las afecciones de di-
chas molestias pueden provo-
car daños físicos evidentes. 

Por ejemplo si lo vemos des-
de el lado de la seguridad, una 
persona que no se encuentra 
cómoda en su puesto de tra-
bajo, puede distraerse con fa-
cilidad, generando su actitud 
un causal de accidente. Si 
lo vemos desde el lado de la 
integración social una perso-
na en desagrado o fastidiosa, 
difícilmente quiera dialogar 
e interaccionar ya sea en el 
ámbito laboral o fuera de él. 
Si lo advertimos del punto de 
la salud será una persona que 
experimentará  tenciones con-
tinuas y será propensa a vivir 
situaciones de estrés, gene-
rando cambios en su compor-
tamiento, sistema nervioso y 
neuro-vegetativo.

Como vemos una simple in-
comodidad generada por el 
ruido, sin que este llegue a 
valores elevados,  tiene conse-
cuencias graves y hasta irrepa-
rables.
Si analizamos las afecciones 

un poco más en profundidad, 
será más simple comprender 
la importancia de la preven-
ción. 

Por ejemplo:
Los efectos sobre el aparato 
auditivo, podrán ser perma-
nente o/y temporarios en re-
lación al tipo y tiempo de ex-
posición. Esto será clave para 
la gestión del Ruido, ya que 
debemos manejar los recur-
sos, para lograr que toda per-
sona expuesta a un determina-
do ruido cuente con el tiempo 
necesario por el organismo 
para la recuperación del apa-
rato auditivo. Caso contrario 
tendremos un oído dañado 
de forma permanente. Sea por 
la exposición paulatina o por 
una exposición brusca y re-
pentina. 

Dentro de los daños podemos 
tener la pérdida parcial y o 
total de la capacidad auditiva 
como también la presencia de 
los acúfenos o tinnitus, muy 
común en la población, la su-
fre entre 10 y 20%, se percibe 
como un silbido o ruido sin 
mediar estímulos externos. 
Los síntomas puede causar an-
gustia psicológica como tam-
bién el daño auditivo. 

Veremos también síntomas 
asociados al mal estar general 
de las personas, como la pér-
dida del sueño o problemas de 
insomnio, irritabilidad, pro-

blemas o trastornos de con-
centración, tensión muscular, 
tensión en la región de la man-
díbula, lo que la ciencia cono-
ce como bruxismo.

Tendremos afecciones del tipo 
cardiovasculares y respuestas 
hormonales, como el estrés, y 
posibles consecuencias sobre 
el metabolismo humano y el 
sistema inmune.

Seamos conscientes de la im-
portancia de contar con un 
plan de gestión  y acción del 
ruido como también la imple-
mentación de las audiome-
trías sistemáticas, donde po-
dremos controlar el estado de 
cada persona expuesta dentro 
del ámbito laboral, esto nos 
permitirá controlar nuestro 
plan de gestión y modificarlo 
ante un cambio o exposición 
no detectada. Debemos estar 
preparados y saber lidiar con 
su presencia. 

Los beneficios de una buena 
gestión se verán reflejados tan-
to en el bienestar de la pobla-
ción como en la productividad 
de todos los trabajadores. 

Recordemos que es primordial 
garantizar la salud de todo tra-
bajador pero aún mejor es si 
logramos generar un estado de 
bienestar a toda la población.  
Garantizar una vida saluda-
ble es un compromiso y obli-
gación que todos debemos 
asumir. Si contamos con las 
herramientas y recursos ade-
cuados es una tarea simple de 
lograr. 

Recuerde “No es un
gasto es una
inversión”.

MITO
"NADIE SE ACOSTUMBRA
A UN RUIDO, SINO QUE

SE PIERDE LA CAPACIDAD 
DE PERCIBIRLO"

/  13
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CARBOFURANO
Informe de: 
Marcely 
Gomez • 
Rubén Dario 
Flores • 
Ezequiel 
Ramírez • 

Matías Cordoba • Indira Islas. 
1N 2017  - Quimica2 – Sede 
Honduras.

En septiembre del año pasado, 
se dio a conocer una triste no-
ticia; la muerte de una niña en 
el interior de nuestro país, a 
causa de una intoxicación por 
Carbofurano. Esto  nos con-
mociono lo suficiente como 
para desarrollar un informe de 
dicha sustancia. Intentamos 
plasmar, la utilidad  principal 
del Carbofurano, los daños al 
medio ambiente, daños al ser 
humano y al ecosistema en 
general. Informados, podemos 
prevenir este tipo de sucesos 
lamentables.

• Formulación común: C12H-
15NO3 • Número de registro 
del CAS: 1563-66-2

• Utilización: Como plaguici-
da a base de carbamato 
de amplio espectro. Se 
utiliza contra plagas 
del suelo y de las hojas 
en campos, frutas, hor-
talizas y cultivos fores-
tales.

• Nombres comercia-
les: Carbofurano, Furadan, 
Curater, Furfurano, Óxido de 
divinileno.

OBTENCIÓN DEL 
CARBOFURANO:
Industrialmente el Furano se 
obtiene mediante la descarbo-
nilación catalítica del Furfural 
o sea sacándole el grupo (-CO) 
carbonilo, con ayuda de Pala-
dio como catalizador.

Para rotular el carbofurano
se deben utilizar los
siguientes pictogramas:

PRECAUCIONES DE
ALMACENAMIENTO:
Utilice siempre el envase ori-
ginal para almacenar los pla-
guicidas. Almacene el produc-
to a temperaturas por encima 
de 0°C y debajo de 35°C, en un 
lugar seguro, seco y ventilado 
lejos del alcance de los niños 
y animales domésticos. Pre-
venga la contaminación con 
otros pesticidas, fertilizantes, 
plantas o semillas. No alma-

HIGIENE
INDUSTRIAL
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CARBOFURANO
cene con alimentos, medica-
mentos o productos de consu-
mición. El Carbofurano es un 
pesticida de amplio espectro, 
perteneciente a la familia de 
los N-metilcarbamatos. Fue 
manufacturado y comerciali-
zado por la corporación nor-
teamericana FMC, en la déca-
da del 60, bajo el nombre de 
Furadan, en reemplazo de los 
pesticidas organoclorados al-
tamente persistentes. Según 
la OMS se clasifica como una 
sustancia del grupo 1B, lo que 
significa “altamente peligro-
so”, y según ensayos de on-
cogénesis en ratas como “No 
Probablemente Carcinogénico 
para Humanos”. Si bien no 
aparenta ser mutagénico, es-
tudios toxicológicos en ratas 
han revelado que, a diferen-
tes dosis, se tienen diferentes 
porcentajes de inhibición de 
la enzima colinesterasa que 
es la encargada de regular la 
transmisión de los impulsos 
nerviosos en seres humanos, 
mamíferos, aves e insectos.

Carbamatos: El grupo químico 
de los carbamatos corresponde 
a ésteres derivados de los áci-
dos N-metil o dimetil carbá-
mico y comprende más de 25 
compuestos que se emplean 
como insecticidas y algunos 
como fungicidas, herbicidas 
o nematicidas. Los carbama-
tos son fácilmente hidroliza-
bles en soluciones alcalinas, 
como es el caso del Furadan 
o Carbofurano. Poseen grupos 
químicos diferentes y el meca-
nismo a través del cual produ-
cen toxicidad, es similar. Se 
asocia con la inhibición de la 
acetil-colinesterasa (ACh), la 
enzima responsable de la des-
trucción y terminación de la 
actividad biológica del neuro-

transmisor acetilcolina (AC). 
Con la acumulación de la AC 
se altera el funcionamiento 
normal del impulso nervioso. 
Actúan sobre el organismo 
humano inhibiendo la activi-
dad colinesterásica, se consi-
deran inhibidores reversibles 
porque en poco tiempo dejan 
la enzima libre. En la intoxi-
cación  con carbamatos, deben 
usarse bloqueadores de los 
receptores colinérgicos (atro-
pina, p.ej.). Así se impide que 
el exceso de acetilcolina con-
tinúe actuando sobre el recep-
tor. En las intoxicaciones con 
carbamatos, está contraindi-
cado utilizar oximas como an-
tídoto. La estructura química 
del carbamato también es im-
portante para predecir el gra-
do de toxicidad. Los carbama-
tos más tóxicos son aquellos 
que mejor se acoplan al centro 
activo de la enzima (ejemplos: 
carbofuran, aldicarb, meto-
mil). La reactividad química 
de los carbamatos es muy si-
milar en todos ellos.

El principal uso del Carbo-
furano se da como veneno o 
agro-toxico neuro físico que 
dispute las señales nerviosas 
de sus víctimas, ocasionando 
la muerte en muy pocas can-
tidades.

Impulso nervioso: Puede ser 
provocado por muchos facto-
res entre ellos: golpe eléctrico, 
interacción con una sustancia 
química a través de fenóme-
nos electroquímicos. Sabemos 
que sobre la base electroquí-
mica se encuentran nuestras 
emociones, sentimientos y 
pensamientos. La membrana 
del axón (parte de una célu-
la nerviosa), separa dos so-
luciones que poseen distinta 

composición química. En el 
exterior de la membrana pre-
dominan los iones Na+ y Cl-, 
en un 90%. En el interior de 
la membrana predominan los 
iones K+ y otros aniones or-
gánicos de gran tamaño, en 
un 10%. Aquí radica la pro-
piedad de conducción eléc-
trica de las células nerviosas. 
Mediante estudios se llegó 
a la conclusión que la con-
centración del catión Na+ es 
diez veces mayor fuera de la 
membrana que dentro de ella, 
mientras que la concentración 
del catión K+ es treinta veces 
mayor dentro que fuera. Estas 
concentraciones se mantienen 
prácticamente constantes. La 
membrana de la neurona es 
muy permeable al K+y al Cl-, 
parcialmente permeable al 
Na+, y no deja pasar aniones 
de origen orgánico. La neuro-
na es eléctricamente negativa 
en el interior y por lo tanto 
el exterior es positivo. Cuan-
do la membrana es excitada, 
por ejemplo, ante la presen-
cia de una sustancia química, 
esa zona de la membrana se 
vuelve más permeable a los 
cationes Na+, los que entran 
fácilmente al axón, como su 
carga interna es negativa, am-
bas cargas se neutralizan y se 
vuelve neutra. Esto origina 
que el exterior de la membra-
na se vuelva negativo respecto 
al interior (inversión de la po-
laridad), fenómeno que se co-
noce como impulso nervioso. 
Una vez que la inversión ha 
tenido lugar, éste fenómeno 
se propaga rápidamente a los 
alrededores de la membrana a 
lo largo del axón. El carbofu-
rano es considerado como un 
plaguicida neurotóxico.
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Imagen extraída de páginas li-
bres de la WEB.

AFECCIONES AL CUERPO
HUMANO:
Los efectos por sobreexpo-
sición, pueden ser resultado 
de la ingestión, inhalación o 
el contacto con la piel u ojos. 
Las condiciones de humedad 
alta y/o temperaturas elevadas 
pueden favorecer la absorción 
por la piel e incrementar la to-
xicidad. Los síntomas por so-
breexposición incluyen dolor 
de cabeza, mareo, manchado 
abdominal, náuseas, saliva-
ción, visión borrosa, pupilas 
dilatadas, convulsiones tem-
blor y coma. Condiciones mé-
dicas agravadas por exposi-
ción derivan en la muerte del 
sujeto. Un cuarto de cuchara-
dita (contiene 1 ml) puede ser 
fatal.

El Carbofurano forma parte de 
la Ley 24051, por este moti-
vo daremos el procedimiento 
para la eliminación del mis-
mo.

Perspectiva general de los 
métodos de eliminación para 
grandes cantidades de plagui-
cidas en desuso en los países 
en desarrollo: Los métodos de 
eliminación que pueden ser 

aceptables son, por ejemplo: 
la incineración a alta tem-

peratura; trata-
miento químico; 
vertedero espe-
cialmente pro-
yectado (para 
materiales inmo-
vilizados, ceni-
zas y escoria de 
incinerador) y 
almacenamiento 
controlado a lar-
go plazo. 

Métodos de eliminación in-
adecuados: Quema al aire li-
bre; enterramiento o elimina-
ción en vertederos; descarga 
en la red de alcantarillado; 
evaporación solar; aplicación 
a la superficie del suelo o a 
tierras de cultivo; inyección 
profunda y otros métodos con-
cebidos primordialmente para 
bonificar el suelo y descon-
taminar aguas subterráneas 
(incluido el tratamiento me-
diante radiación ultravioleta, 
ozonización, intercambio de 
iones, precipitación o flocu-
lación, adsorción en carbón 
activado). En 2008, la United 
States Environmental Protec-
tion Agency (EPA) ha anun-
ciado su intención de prohi-
bir carbofurano. En mayo de 
2009 la EPA canceló todas las 
tolerancias de alimentos, una 
acción que equivale a una pro-
hibición de facto sobre su uso 
en todos los cultivos para el 
consumo humano.

La creación del carbofurano 
tuvo como objeto, el control 
de las plagas de insectos en 
una amplia variedad de culti-
vos incluyendo: caña de azú-
car, maíz, sorgo, café, cereales, 
arroz, entre otros; además de 
las frutas y hortalizas. Bajo 

este principio, se difundió en 
muchos países del mundo, 
en la década del 80, como un 
ingrediente activo de los pro-
ductos agrícolas Protectores 
de Cultivos. Los productos 
que contienen Carbofurano 
como ingrediente existen en 
tres presentaciones: líquida 
(la más frecuente); sílica y 
granular. Estos dos últimos se 
obtuvieron para permitir que 
el carbofurano sea absorbido, 
a una velocidad relativamen-
te lenta, en las raíces de los 
cultivos en desarrollo. Al ser 
absorbido es transportado por 
la savia, así los insectos plaga 
consumidores de los tejidos 
vegetales, puedan ser envene-
nados. Debido a sus propieda-
des de inodoro e incoloro, y 
a su bajo costo, la utilización 
del Carbofurano se ha extendi-
do más allá de lo planificado. 
Los datos de diversas entida-
des expresan que se ha usa-
do como veneno para aves de 
presa, y mamíferos carroñeros 
y depredadores, considerados 
como organismos competido-
res en las prácticas de cacería. 
Por lo tanto, esta aplicación, 
difundida en muchas regiones 
del mundo, tuvo como objeto 
facilitar dichas prácticas, a ex-
pensas de la mortandad de las 
especies cazadoras. 

DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE:
• Movilidad: El carbofurano 
tiene una movilidad en el sue-
lo entre alta y muy alta.
• Degradación: Se han notifi-
cado casos de eliminación de 
carbofuran en un período de 2 
a 86 días en suelos inundados 
y de 26 a 110 días en suelos 
no inundados. La hidrólisis 
química y la degradación mi-
crobiana son al parecer pro-
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cesos de degradación impor-
tantes para este compuesto 
tanto en el suelo como en los 
sistemas acuáticos. Se consi-
dera que la hidrólisis química 
del carbofurano es más rápida 
en medios alcalinos que en 
medios ácidos o neutros. La 
biodegradación del carbofu-
rano aumenta en suelos trata-
dos previamente con este pla-
guicida. La fotólisis directa y 
la fotooxidación (a través de 
radicales hidroxilos) pueden 
contribuir a la eliminación del 
carbofuran en aguas naturales. 

• Productos de la degradación: 
Los principales metabolitos 
de la degradación del carbofu-
ran en el suelo son 3-hidroxi-
carbofuran, 3-cetocarbofuran 
y carbofuran-fenol.

• Volatilización/evaporación: 
Se considera que la volatiliza-
ción de la superficie del suelo 
es insignificante. Si se libera 
en la atmósfera, el carbofurano 
se mantiene tanto en la fase de 
vapor como en la de partículas. 
En fase de vapor se degrada en 
la atmósfera al reaccionar con 
radicales hidroxilos produci-
dos fotoquimicamente, siendo 
su semidesintegración de unas 
13 horas. En fase de partículas 
puede eliminarse del aire por 
deposición húmeda y seca. La 
fotólisis directa puede ser un 
procedimiento útil para elimi-
nar el carbofuran en la atmós-
fera.

• Bioacumulación: La bioa-
cumulación de carbofuran en 
organismos acuáticos no es 
importante.

• Fitotoxicidad: La semides-
integración del carbofuran en 
cultivos es de unos cuatro días 

cuando se aplica a las raíces 
y más prolongada cuando se 
aplica a las hojas.

CONTROVERSIAS DEBIDAS AL 
USO DEL CARBOFURANO:
Los fabricantes del pestici-
da afirman que la seguridad 
del producto está dada por su 
uso apropiado, siguiendo las 
instrucciones impresas en el 
rótulo del envase; la realidad 
nos muestra que las mismas se 
basan en la suposición de que 
la vida salvaje no está presen-
te en las áreas donde se desa-
rrolla la agricultura. Además, 
los trabajadores de las granjas 
suelen usar las formulaciones 
sin la protección adecuada y 
sin la capacitación necesaria 
para seguir las instrucciones.

La FMC afirma además que 
el uso del pesticida es funda-
mental para la prosperidad de 
los cultivos. El uso de Carbo-
furano en tareas agrícolas y 
como veneno para la vida sal-
vaje; continúa alrededor del 
mundo, y de manera ilegal.

Su prohibición, acompañada 
de controles apropiados, es 
una medida que puede erradi-
car la amenaza de la extinción 
de especies. No obstante, no 
se llega a la raíz del conflicto 
entre el ser humano y la vida 
salvaje. El crecimiento pobla-
cional y la demanda de recur-
sos naturales y vida silvestre 
para su posterior explotación 
alimentan este conflicto y sus-
tenta la batalla regulatoria en-
tre las entidades de protección 
ambiental y las que fabrican 
pesticidas.

Acontecimiento ocurrido en 
Argentina. Noticia citada el 

20 de septiembre del 2017 (LA 
NACION).

La mandarina que mató a una 
niña de 12 años en la localidad 
correntina de Mburucuyá es-
taba envenenada con un agro 
tóxico letal que se encuentra 
prohibido en la Argentina. Los 
médicos forenses de la Justicia 
provincial encontraron restos 
de "Furadan" o "Carbofurano" 
en el cuerpo de la menor que 
falleció segundos después de 
comer la fruta que encontró 
en la puerta de una quinta. 
La lamentable muerte ocurrió 
cuando la pequeña de 12 años 
caminaba junto a su sobrino, 
de 11 años, hacia una capilla 
para una clase de catecismo. A 
unos 900 metros de su casa, al 
pasar por el portón de ingreso 
a un campo, encontraron man-
darinas en el suelo. La menor 
recogió una, le sacó la cáscara, 
la ingirió y le convidó la mi-
tad de la fruta a su sobrino: a 
los pocos minutos, ambos se 
descompensaron. La menor 
murió cuando era llevada por 
familiares al hospital de la 
ciudad de Saladas, a unos 50 
kilómetros de Mburucuyá, y 
el niño fue internado en grave 
estado.
 
Noticia también difundida por 
medios radiales y televisivos.

Bibliografía:
• Hoja de información de sustancias 
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FUENTES DE INFORMACIÓN
La investigación de incendios 
contempla una serie de etapas 
bien definidas que deben ser 
encaradas sin omitir alguna 
de ellas:
I. Básica:
• Inspección del lugar del in-
cendio.

II. Complementarias:
• Evaluación de la documen-
tación existente.
• Entrevistas a testigos.
• Analizar otras fuentes de in-
formación.
Reiteramos que el objetivo es 
encontrar origen y causas para 
definir las responsabilidades.

Es fundamental tener presente 
que las fuentes de información 
deben ser confiables.

Este axioma debe regir la acti-
vidad del investigador: “Nin-
guna información se debe con-
siderar exacta y fiable si no se 
ha evaluado previamente la 

POR: ING. OSCAR N. MARUCCI

INVESTIGACIÓN DE

INCENDIOS
SEGURIDAD

CONTRA
INCENDIOS



/  21

INVESTIGACIÓN DE

INCENDIOS

fiabilidad de la fuente”.
Las pautas a tener en cuenta 
son numerosas, por ejemplo:
• Conocimientos y experien-
cia personal del investigador.
• Sentido común y habilidad 
para el diálogo fluido.
• Antecedentes de la fuen-
te de información sin olvidar 
verificar eventuales intereses 
particulares que tenga la mis-
ma en las conclusiones de la 
investigación.
• Considerar la posibilidad de 
que una fuente sea confiable y 
no posea intereses particula-
res en la misma y sin embargo 
ser influenciada o coacciona-
da exteriormente. Una manera 
de evitar esta alternativa con-
siste en encarar las entrevistas 
en el menor tiempo posible.

CLASIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se suele considerar cuatro for-
mas:
a) Información escrita: son in-
formes escritos, documentos, 
materiales de referencias, pe-
riódicos e, incluso, libros.
b) Información visual: además 
de la observación visual pro-
piamente dicha se incluyen 
fotografías, películas, videos o 
imágenes generadas por orde-
nador.
c) Información verbal: son 
las declaraciones obtenidas 
durante las entrevistas, con-
versaciones telefónicas, con-
versaciones grabadas, comu-
nicaciones y emisiones por 
radio, etc.
d) Información electrónica: 
Un sistema informático por 
ordenador es una actualizada 
fuente particular que puede y 
suele suministrar importante 
información para la investiga-
ción de un incendio.

Caso particular: El investiga-
dor puede contar con infor-
mación considerada como 
“Reservada”, es el caso de 
personas que se protegen por 
la relación que tienen: ma-
rido-mujer, abogado-cliente, 
confesor-confesado, etc., en 
que no están obligados a de-
clarar, si no lo desean, contra 
la otra parte.
Las comunicaciones reserva-
das obedecen a legislaciones 
muy variables según cada 
país. Inclusive en los E.E.U.U. 
son distintas en los diversos 
estados.
Es conveniente que el inves-
tigador conozca los aspectos 
legales correspondientes al lu-
gar de actividad.
"Reuniones Personales y En-
trevistas"
Es posible obtener informa-
ciones útiles y precisas de 
personas adecuadas, inclusive 
aunque no hayan sido testigos 
oculares del hecho.
Suelen clasificarse las reunio-
nes desde el enfoque del in-
vestigador en:

a) Entrevistas confiables.
b) Entrevistas a considerar con 
prudencia.
c) Entrevistas con factor de 
desconfianza.

a) Entrevistas confiables: Se 
consideran totalmente fiables, 
pueden ser funcionarios pú-
blicos, representantes de en-
tidades financieras, especia-
listas, testigos y otras que no 
tengan interés particular en 
las conclusiones de la investi-
gación.
b) Entrevistas a considerar 
con prudencia: el investiga-
dor duda de la fiabilidad de 
las declaraciones. Es el caso 
de personas que pudieran te-

ner intereses concretos en los 
resultados de la investigación. 
Se aconseja no coordinarlas 
con anticipación para evitar 
que el entrevistado se “prepa-
re”. Incluso algunos aconsejan 
realizarla en lugares donde, 
por diversos motivos, el entre-
vistado no se sienta cómodo, 
por ejemplo, el lugar del si-
niestro. La preparación previa 
es importante pero la flexibili-
dad también. Todo dependerá 
de la habilidad del investiga-
dor que la realice.

c) Entrevistas con factor de 
desconfianza: son las efectua-
das a quienes tienen un inte-
rés documentado o evidente 
en los resultados. Es el caso 
de sospechosos de haber pro-
vocado un incendio. Es fun-
damental verificar detallada-
mente todo lo que se exprese. 
Rigen los mismos consejos in-
dicados en b).

• El investigador debe estar 
totalmente compenetrado del 
avance de la investigación al 
momento de la reunión.
• Preparar cuidadosamente el 
“escenario” de la misma y evi-
tar interrupciones.

• Es decisivo el factor tiempo. 
Cuanto antes se realizan, me-
jores resultados se obtienen.
• Conocer el lugar del sinies-
tro es de singular importancia 
porque:
a) Sirve de base para pregun-
tas concretas relacionadas con 
el siniestro.
b) Permite evaluar las respues-
tas

• Llevar registro de lo hablado 
en la reunión, indicando día, 
hora, personas presentes, etc. 
Se puede grabar o tomar notas 
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por escrito pero esto puede li-
mitar las declaraciones.
• Serán presentados formal-
mente entrevistador entrevis-
tado.
• Es imprescindible que el 
investigador planifique la en-
trevista, secuencia, temas a 
tratar, etc. aunque con cierta 
flexibilidad.
• De cada entrevista se debe 
realizar un informe. El investi-
gador deberá conseguir decla-
raciones por escrito y, de ser 
posible, la firma de testigos, 
para facilitar su eventual pre-
sentación ante la justicia.

PLANIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN:
Introducciónt: Siempre es ne-
cesario planificar de antema-
no. En principio permite esti-
mar los recursos necesarios.
Debe conocer a qué entidades 
públicas y privadas podrá re-
currir de requerir apoyo y/o 
información. En forma gené-
rica se recomienda aplicar a 
la investigación el criterio de 
“trabajo en equipo”.

INFORMACIÓN BÁSICA:
La investigación propiamente 
dicha debe ser precedida por 
la identificación de numero-
sos hechos, circunstancias y 
acontecimientos que deberá 
efectuarse con detenimiento 
porque errores en esta etapa 
han de perjudicar el resultado 
final. Citamos:

a) Lugar del siniestro, forma 
de acceso y características.

b) Fecha y hora del accidente 
y cronología conocida de los 
acontecimientos.

c) Tiempo de inicio de la in-
vestigación: cuanto más tiem-
po ha trascurrido entre los 
hechos y la investigación más 
importante resulta el conoci-
miento de toda la documenta-
ción e información existente, 
incluyendo fotos, planos, dia-
gramas, etc.

d) Condiciones metereológicas 
en el momento del siniestro: 
para determinar causa y ori-
gen deben conocerse factores 

como: temperatura, lluvias, 
humedad, dirección y veloci-
dad del viento que pueden ha-
ber influido sobre la ignición 
y propagación del fuego. En 
general cuanto más grande sea 
el lugar de los hechos mayor 
será el tiempo y recursos ne-
cesarios.

e) Alcance o desarrollo del si-
niestro.

f)  Características del estable-
cimiento o sector incendiado: 
hay lugares como centrales 
nucleares, basurero nuclear 
o de residuos radiológicos, 
destilerías, petroquímicas, 
plantas de amoníaco, dioxina, 
etc. requerirán todo un equi-
pamiento de protección espe-
cial, instrumentos de control 
y verificación puntuales, me-
dios para delimitar zonas con 
contaminaciones diversas, 
etc.

g) Conservación de eviden-
cias: se deben tomar las medi-
das necesarias para conservar 
el lugar de los hechos hasta 
que se lleve a cabo la investi-



gación. Si no fuera posible se tomarán fo-
tos, se ejecutarán videos, tomando todas 
las notas posibles antes que el estado del 
lugar sea alterado o sometido a demoli-
ción.
h) Dado que es posible la acción simultá-
nea de varios equipos de investigaciones 
es necesaria la colaboración y el respeto 
mutuo entre todos estableciendo límites 
jurisdiccionales y responsabilidades es-
pecíficas de cada uno.

i)  Prever todos los elementos y equipos 
de protección personal necesarios.

j)  Personal especializado y consultores 
técnicos: la investigación de un incen-
dio admite muchas facetas. Cuando se lo 
estime necesario podrá recurrirse a otros 
expertos con mayores conocimientos y 
experiencia sobre aspectos específicos 
de la investigación. Por eso hay expertos 
especializados en explosiones, fugas de 
gases, etc.

INCENDIOS MÚLTIPLES:
Son dos o más siniestros sepa-
rados que arden simultánea-
mente sin tener relación en-
tre sí. Se trata de un incendio 
múltiple cuando el investiga-
dor deduce que no son conse-
cuencia de un mismo incendio 
inicial, por ejemplo: siniestros 
en distintas habitaciones y /o 
pisos sin conexión entre sí.

No son necesariamente inten-
cionales porque un incendio 
múltiple puede producirse por 
propagación. Entre las nume-
rosas causas factibles citamos: 
caída de materiales ardiendo 
(goteo), propagación del fuego 
a través de los conductos de 
tuberías, aire acondicionado y 
muchos otros. No obstante la 
sospecha existe.
Cuanto antes se extinga un 

incendio más sencillo es ave-
riguar si han existido varios 
puntos de origen. En el caso 
de combustiones completas 
o una llamarada la identifica-
ción puede resultar imposible.

MISCELÁNEAS:
A continuación citamos una 
serie de datos indicados en la 
guía Norma NFPA 921, que es-
timamos poseen singular im-
portancia.
a) Rastros de combustible. 
“Después de un incendio pro-
vocado en el que se han dis-
tribuido intencionadamente 
combustibles de una zona a 
otra, pueden aparecer marcas 
alargadas. Tales marcas cono-
cidas como “rastros” se pue-
den encontrar a lo largo del 
suelo que separa las zonas de 
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SINIESTROS INTENCIONALES
Introducción:
Por sus peculiares connotacio-
nes requieren una considera-
ción en particular.
Entre numerosas definiciones 
citamos la siguiente: “Es aquel 
incendio que ha sido delibera-
damente iniciado en circuns-
tancias en que las personas 
sabían que no debían hacerlo” 
(NFPA).
Es prudente que el investiga-
dor sostenga que una eviden-
cia o combinación de varias 
no indican necesariamente 
premeditación sino que se re-
quiere profundizar la investi-
gación.

El objetivo es analizar origen 
y propagación de un incendio 
buscando pruebas físicas de la 
intencionalidad del evento.
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dos incendios o a lo largo de 
escaleras, para propagar un 
incendio de un piso a otro o 
de un edificio a otro. Los com-
bustibles utilizados en los in-
cendios provocados pueden 
ser líquidos o sólidos inflama-
bles o cualquier combinación 
de ambos.
A veces se usan en los in-
cendios provocados materias 
como ropa, papel, paja o líqui-
dos inflamables. Generalmen-
te quedan restos de materia 
sólida, que se deben recoger y 
documentar.
Los líquidos inflamables pue-
den dejar marcas lineales, 
sobre todo si el incendio se 
apaga pronto. La energía de ra-
diación de las llamas o los ga-
ses cállenles que se extienden 
por los pasillos o en las escale-
ras, pueden producir también 
marcas lineales. Como hemos 
dicho para los acelerantes só-
lidos sospechosos, también 
se deben recoger y analizar 
muestras de los posibles ace-
lerantes líquidos.
A menudo, cuando se limpia 
el suelo de escombros para 
examinar los daños, pueden 
aparecer marcas rectas largas 
y anchas en las que se han 
producido mas daños por el 
calor limitadas a los lados por 
zonas sin afectar o poco afec-
tadas. A menudo esas marcas 
se han interpretado como ras-
tros de combustibles. Aunque 
es posible, esas marcas tam-
bién pueden ser producidas 
por muebles, objetos, mostra-
dores o productos almacena-
dos, o también por el impacto 
del fuego en zonas del suelo o 
de su revestimiento más des-
gastadas. Los objetos de forma 
irregular caídos en el suelo, 
como ropa de vestido o de 
cama, pueden protegerle pro-

duciendo marcas que dan lu-
gar a errores de interpretación.
Por ejemplo, la nafta derrama-
da para fomentar el fuego es 
un acelerante. Es el uso deli-
berado de la nafta para propa-
gar el fuego de un lugar a otro 
lo que hace que esa marca de 
la nafta sea un rastro. Derra-
mar nafta de una habitación a 
otra o subiendo una escalera, 
es dejar un rastro. Echar nafta 
en un edificio desde una bode-
ga o desde el tejado, o derra-
mar nafta en una zona amplia, 
no es dejar un rastro, es decir, 
usar un acelerante. Por tanto, 
el combustible no es un ras-
tro, sino la manera en que ese 
combustible o acelerante se 
utiliza. Es igual que el requi-
sito de “uso” en la definición 
del acelerante. La acción de 
provocación no tiene que ver 
con el hecho de que exista o 
no un rastro. La nafta, los tra-
pos o los periódicos se pueden 
usar como acelerantes y dejan 
un rastro, aunque actúan de 
manera distinta. La marca que 
deja el rastro es prueba de que 
se ha utilizado un acelerante, 
pero la marca no es el rastro. 
Si la persona que provoca un 
incendio deja un rastro pero es 
detenida antes de que lo pren-
da, sigue siendo un rastro. “
b) Cargas de fuego incoheren-
tes: cuando el siniestro corres-
ponde a una elevada carga de 
fuego y el lugar considerado 
no la tenía, cabe pensar en 
premeditación. Como ejem-
plo: escaleras y pasillos que 
no tienen carga de fuego alta 
pero contribuyen a una rápi-
da propagación al permitir 
que llamas y gases calientes 
se desplacen verticalmente a 
otros sectores.

Indica sospecha de intencio-

nalidad, la acumulación de 
materiales combustibles, ba-
suras, rezagos (scrap), carto-
nes y papeles, etc. en habita-
ciones donde  normalmente 
no existen.

c) Evaluación de heridas por 
quemaduras: las característi-
cas y tamaño de las quemadu-
ras de las eventuales víctimas 
le dan al investigador pautas 
sobre origen, causa y propaga-
ción del fuego y deben coin-
cidir con las hipótesis de la 
investigación que se elaboren.
d) Mecanismos incendiarios: 
hay una gran variedad de ellos. 
Un incendiario suele usar más 
de uno y, a veces, distintos 
con el objeto de asegurarse el 
resultado. Cuando el investi-
gador sospeche de un disposi-
tivo debe averiguar la existen-
cia de otros, activados o no. 
De encontrarlos no actuar so-
bre ellos, es tarea de personal 
experto en explosivos. Tocar o 
mover tales dispositivos es un 
elevado riesgo de provocar un 
incendio y/o explosión.

e) Dispositivos incendiarios 
comunes:
• Materiales de fumadores, in-
cluyendo fósforos.
• Velas, cera de combustión 
de las mismas.
• Instalaciones y equipos eléc-
tricos con indicios de haber 
sido manipulados o modifica-
dos.

• Materiales combustibles cer-
ca de equipos de calefacción.
• “Cócteles Molotov”, suelen 
dejar evidencias como líqui-
do, producto químico o com-
puestos inflamables, incluso 
botellas y mechas. Iniciador 
de incendios en base a para-
fina y aserrín. Quedan rastros 



/  25

de este impregnados con cera.

f) Dispositivos retardadores: 
para este fin se usan velas, 
cigarrillos, temporizadores 
mecánicos o eléctricos. El in-
cendiario lo utiliza para tener 
tiempo de huir o elaborar una 
coartada.

g) Presencia de líquidos infla-
mables en el lugar de origen: 
cuando se encuentran en zo-
nas que normalmente no los 
poseen es indicio de intencio-
nalidad. Las “marcas irregula-
res”, típicas de líquidos infla-
mables, son importantes para 
el investigador. De observarlas 
buscar los restos del recipien-
te contenedor.

h) En base a su formación y 
experiencia los investigado-
res suelen juzgar un incen-
dio como “excesivo, anormal 
o poco natural”, esta opinión 
es subjetiva y el siniestro es 
accidental y no intencional 
debido a la gran cantidad de 
variables como: geometría del 
recinto, tipo de combustible, 
ventilación, etc.

Si emplea un lenguaje subje-
tivo el investigador debe ser 
capaz de explicar porqué con-
sidera que un fuego es “exce-
sivo, anormal o poco natural”. 
Se recomienda a los inves-
tigadores no usar opiniones 
subjetivas para apoyar la sos-
pecha de que el incendio ha 
sido provocado en ausencia 
de pruebas físicas.

i) Interrogatorios a testigos: 
pueden dar indicios no rela-
cionados directamente con la 
combustión, por ejemplo: an-
tes del incendio se han retira-
do equipos u objetos valiosos, 

o cambiados por de menor va-
lor.
j) Lugares alejados: suelen ser 
elegidos para provocar incen-
dios. Hay casos en que se han 
oscurecido ventanas y crista-
les.

k) Incendios cerca de equipos 
y aparatos de servicio: Un in-
cendio cerca de equipos, apa-
ratos o chimeneas eléctricas 
o de gas, puede haber sido 
provocado con la intención 
de que parezca accidental. El 
investigador debe examinar 
las conexiones de entrada o de 
servicio para ver si están flojas 
o desconectadas y determinar 
si ha habido manipulación o 
sabotaje de los equipos o apa-
ratos. Si el investigador no tie-
ne conocimientos suficientes 
de esos equipos o aparatos, 
debe hacer que los examine 
un experto.

l) Ausencia de objetos perso-
nales antes del incendio: La 
ausencia de objetos persona-
les, insustituibles o difíciles 
de sustituir, se debe inves-
tigar. Por ejemplo, joyas, fo-
tografías, diplomas, certifi-
cados, trofeos, obras de arte, 
animales domésticos, equipo 
deportivo o de bricolaje, etc. 
También hay que investigar y 
tratar de explicar la ausencia 
de documentos importantes, 
como pólizas de seguro contra 
incendio, papeles de negocios, 
declaraciones de impuestos, 
etc.

También un incendio pro-
vocado puede ser un intento 
de ocultar otros delitos como 
robo u homicidios, o a causa 
de dificultades económicas.
m) Accesos cerrados u obstrui-
dos: Tienen por objeto impedir 
el accionar de los bomberos. 
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Hay casos en que se abatieron 
árboles con este motivo y en 
otras puertas y ventanas esta-
ban cerradas por dentro con 
cadenas y candados alegando 
motivos de seguridad.

n) Sabotaje: es el daño del 
edificio o de los sistemas de 
protección contra incendio 
para la rápida destrucción 
del edificio y su contenido. 
No obstante, el investigador 
debe considerar la posibilidad 
de errores constructivos, falta 
de mantenimiento o falla de 
equipos.

o) Debilitación de la resisten-
cia al fuego y maniobras de 
ventilación: citando nueva-
mente la Guía NFPA Nº 921: 
“Los sistemas de resistencia 
al fuego instalados durante 
la construcción (paredes, te-
chos y suelos) y la protección 
adecuada de las aberturas 
(puertas, ventanas o cierres 
cortafuegos y amortiguadores 
del fuego), tratan de separar 
las partes de un edificio en 
“compartimentos” o “zonas 
de fuego” que confinan el re-
cinto donde se declara el fue-
go, evitando que el humo y las 
llamas pasen a otras partes del 
edificio.

Las aberturas o penetraciones 
en estos sistemas pueden ser 
indicativo de que la persona 
que ha provocado el fuego ha 
intentado que se propague de 
una zona a otra. El investiga-
dor debe tratar de determinar 
si esas aberturas se han hecho 
con la intención de que se pro-
pague el fuego. Las aberturas o 
penetraciones en los sistemas 
resistentes al fuego pueden ser 
también resultado de una mala 
construcción o renovación, de 

haber introducido conductos 
para cables o de actividades 
de lucha contra el fuego, como 
ventilación o desalojo.
El método más corriente de 
hacer que un fuego se propa-
gue a través de un edificio es 
dejar las puertas abiertas. El 
sabotaje en las puertas cor-
tafuegos o cortahumos, por 
ejemplo dejarlas abiertas, 
puede aumentar la velocidad 
de propagación del fuego y 
el humo por todo el edificio. 
El sabotaje en las puertas de 
las escaleras puede acelerar 
aún mas esa propagación. Sin 
embargo, generalmente esas 
puertas se suelen dejar abier-
tas por los ocupantes del edifi-
cio para mejorar la ventilación 
o los accesos durante su acti-
vidad normal. El investigador 
debe determinar si las puertas 
y otras protecciones fueron 
abiertas intencionadamente 
por la persona que provocó el 
fuego o como modo habitual 
durante el uso del edificio. 

p) Alteración de los sistemas 
de protección contra incen-
dios: El objeto es retardar el 
aviso de incendio a los ocu-
pantes y a los bomberos inten-
tando que el fuego logre el ma-
yor avance posible y máxima 
destrucción al dificultar o im-
pedir la extinción de los mis-
mos. Hay muchas maneras de 
lograrlo, las más comunes son:

- Destrucción de los detecto-
res.
- Anulación de rociadores de 
agua.
- Cierre de válvulas regulado-
ras.
- Deterioro de las roscas de los 
hidrantes.
- Anulación de las conexiones 
dobles (siamesas).

q) Identificación de sospecho-
sos: el investigador debe in-
formar toda observación que 
conduzca a este objeto.

r) Ejemplos interesantes:
• Relacionado con dificulta-
des económicas. Hay casos de 
seguros por encima del valor 
real o tener asegurado el edifi-
cio con varias pólizas.

• Se comprobaron incendios 
intencionales durante circuns-
tancias meteorológicas extre-
mas para retrasar o dificultar 
la respuesta de los bomberos: 
grandes nevadas, tormentas, 
inundaciones, sequías o gran-
des calores son ejemplos con-
cretos.

• Incendios durante distur-
bios ciudadanos: Se considera 
una oportunidad típica para 
provocar incendios. En estos 
casos se ha comprobado la 
ausencia de artefactos de ig-
nición sofisticados, sí cócteles 
Molotov o acelerantes líqui-
dos. Lo más frecuente es uti-
lizar como combustible inicia-
dor los materiales existentes.

• No disponibilidad de bom-
beros: se pueden provocar in-
cendios cuando los bomberos 
no pueden concurrir o lo ha-
cen con demora. Por ejemplo 
si han sido llamados por una 
falsa alarma para que acudan 
a otro lugar alejado de la zona 
o bien si están participando de 
un desfile u otro acto público.
• Los incendiarios suelen te-
ner peculiaridades, por ejem-
plo: los suelen provocar el 
mismo día de la semana a la 
misma hora y los materiales y 
el método tienden a ser simi-
lares, igual que el lugar.
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Escuchamos 
hablar cons-
tantemente 
de cambio e 
incertidum-
bre en los ne-
gocios y de a 

poco, ya entendemos que es 
parte del escenario en el cual 
nos desarrollamos.

Sólo 61 empresas de la lista 
original de 1955 de la revista 
Fortune –donde se detallan 
las 500 empresas más impor-
tantes- se mantuvieron y figu-
ran en el ranking de 2016, lo 
que significa que el 80% de las 
grandes organizaciones desa-
pareció en solo dos décadas.

Las decisiones de negocios 
tomadas no fueron exitosas y 
como consecuencia, no logra-
ron mantener a  sus Organi-
zaciones activas a lo largo del 
tiempo. El mayor desafío que 
enfrentan los Líderes en su 

gestión diaria es comprender 
que lo que hasta ayer fue exi-
toso, hoy no lo es.
Esto aplica cuando pensamos 
en cómo motivar a los equipos 
de trabajo, cómo sinergizar-
se con el resto de las áreas de 
la organización o cómo com-
prender y analizar las deman-
das de los clientes reales y/o 
potenciales.

Tomar decisiones inteligentes 
para alcanzar los resultados 
de los negocios en los contex-
tos inciertos es una habilidad 
indispensable para el éxito de 
la gestión.

Las neurociencias nos en-
señan, tal como sostiene el 
neurólogo y neurocientífico 
argentino Facundo Manes, 
que la toma de decisiones está 
influenciada por tres factores: 
(1) el contexto y la cultura 
dentro de la cual se ejerce, (2) 
la experiencia propia y (3) la 

emoción que sentimos al mo-
mento de tomar la decisión. 
Profundicemos en cada uno.
 

CONTEXTO Y CULTURA
Entender que la cultura y el 
medio en el cual nos desempe-
ñamos influyen en la toma de 
decisiones es clave. Humber-
to Maturana, filósofo chileno 
contemporáneo, describe este 
fenómeno con otros términos: 
nicho y órgano cambian in-
fluenciándose mutuamente.
La conclusión es la misma: 
la persona y el contexto en el 
cual se desarrolla se van adap-
tando mutuamente y van mu-
tando. Nuestras decisiones de 
negocio podrían ser distintas 
dependiendo de las culturas 
organizacionales en las cuales 
se definen.
 

EXPERIENCIA
La experiencia personal es una 

TOMA DE
DECISIONES
EN CONTEXTOS
INCIERTOS

RECURSOS
HUMANOS

El mayor desafío para los Líderes es comprender que lo que hasta ayer fue exitoso hoy no lo es.

Por:  Andrea Linardi Speaker y directora de AL Grupo Humano



/  29



30  / Revista de Seguridad #436

de las fuentes de mayor impac-
to en el aprendizaje propio. Lo 
que vivimos y sentimos queda 
grabado en nuestra mente y en 
nuestra corporalidad.
Hay corrientes que destacan 
que recordamos más aquello 
que tuvo mayor impacto en 
nuestra vida. Quienes vivi-
mos la crisis económica que 
atravesó la Argentina en 2001, 
tenemos la experiencia de lo 
que significa operar y liderar 
un equipo de trabajo en ese 
contexto. Ya sabemos que po-
demos realizarlo y conocemos 
los detalles que debemos con-
templar para hacerlo lo más 
exitosamente posible. La ex-
periencia propia es intransfe-
rible e irremplazable.
 

EMOCIONES
El impacto de nuestras emo-
ciones en la toma de decisio-
nes es determinante. Ante la 
misma situación, en un mo-
mento podemos tomar un ca-
mino y en otro estado emocio-
nal, otro. Así de simple y así 
de real.
Introspectivamente revisamos 
nuestras decisiones y cómo se 
vieron influenciadas por nues-
tra emoción, por nuestro sen-
tir y por nuestro ánimo. Es cla-
rificador escuchar a Facundo 
Manes contando la experien-
cia del hijo de George Soros, 
describiendo que le da gracia 
leer a los especialistas econó-
micos analizando las decisio-
nes de su padre por el impacto 
que tienen en la economía glo-
bal, cuando según su análisis, 
las decisiones de su padre de-
penden en gran medida de si 
ese día había discutido con su 
madre o estaba con un fuerte 
dolor en su espalda.
Analizamos las decisiones 

que tomamos buscando expli-
caciones racionales, cuando 
en realidad fueron en gran me-
dida impulsadas por nuestras 
emociones.
 

DECISIONES INTELIGENTES
Otro aspecto con el cual sole-
mos caratular la toma de deci-
siones es si son o no inteligen-
tes.

En las organizaciones nos 
pueden calificar y evaluar en 
varios aspectos, pero el de in-
teligente suele ser un identifi-
cador de talento al cual todos 
aspiramos.
¿A qué llamamos decisiones 
inteligentes? Las decisiones 
siempre son subjetivas tal 
como reflexionamos anterior-
mente, mientras que la inte-
ligencia es la capacidad de 
elegir entre alternativas, inte-
llegere viene del latín, Inter 
(entre) legere (leer, escoger).
Las decisiones inteligentes se-
rán las mejores opciones para 
resolver una cuestión.
Por último, y un punto no me-
nor en la vorágine del hacer 
diario, es la priorización. El 
gran desafío de saber distin-
guir lo importante dentro de 

los incendios diarios que lle-
gan a nuestro escritorio. Como 
líderes necesitamos ocupar 
nuestro tiempo en aquello 
que hará una diferencia en los 
negocios y tendrá un mayor 
impacto en el contexto. Saber 
diferenciarlo es una habilidad 
de pocos y una ventaja dife-
renciadora de una gestión exi-
tosa.
La incertidumbre y el cambio 

son lo único constante. Los lí-
deres tienen un gran desafío
al estar expuestos a tomar de-
cisiones rápidas y eficientes 
sabiendo que los datos que es-
tán analizando están cambian-
do al mismo tiempo en que los 
están proyectando.
Pero, aunque el contexto es 
incierto, la gestión tiene que 
optimizarse. El aprender y 
reaprender es indispensable. 
Lo que ayer nos llevó al éxito, 
hoy debemos reformularlo.
Como nos enseña Peter Druc-
ker:
"El gran peligro de los tiempos 
turbulentos no es la turbulen-
cia: es seguir actuando con la 
lógica de ayer". Hagámonos 
cargo.





TEMAS DE
INTERES

BIOÉTICA

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS
ÉTICOS DE LAS CIENCIAS
DE LA VIDA (MEDICINA
Y BIOLOGÍA, PRINCIPALMENTE), 
ASÍ COMO DE LAS RELACIONES 
DEL HOMBRE CON LOS
RESTANTES SERES VIVOS.
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EL PORQUÉ DE LA DISCUSIÓN
Según se ha hecho público 
desde la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), 
ante los graves apremios que 
sufren los sistemas de salud 
pública en América Latina y 
el Caribe, la Bioética puede 
parecer una preocupación se-
cundaria que podría reservar-
se a los ámbitos académicos.

Pero, lejos de ser meramente 
un nicho filosófico de poca 
utilidad en la vida real, la 
Bioética ofrece la vía más in-
cisiva y socialmente inclusiva 
de examinar los problemas 
morales que plantean la medi-
cina y la salud pública.

La Bioética es el uso creativo 
del diálogo para formular, ar-
ticular y -ojalá- resolver los 
dilemas que se presentan en 
la investigación psicosocial y 
biomédica y en la asistencia 
sanitaria. No hay aspecto de 
la asistencia sanitaria o de la 
investigación biomédica que 
pueda sustraerse a la reflexión 
Bioética. Desde decisiones 
respecto de legislación apro-
piada en temas como la eu-
tanasia y el suicidio asistido, 
hasta temas valóricos asocia-
dos a la justicia en la distribu-
ción de los recursos, pasando 
por la ética ambiental, todos 

son temas susceptibles de aná-
lisis bioético.
La misión del Programa Re-
gional de Bioética es colabo-
rar con entidades públicas y 
privadas en el desarrollo y 
la aplicación de conceptos y 
procedimientos para la sus-
tentabilidad ética de decisio-
nes relativas a la investigación 
científica, la capacitación téc-
nica, la formación profesional 
y el cuidado de la salud.
La OPS incorporó la Bioética 
como un nuevo campo de ac-
ción, a través de un programa 
regional que permitiera satis-
facer la demanda de los esta-
dos miembros respecto al de-
bate sobre temas como:
• la justicia y la equidad en la 
asignación de recursos sanita-
rios, 
• derechos de los enfermos, 
• dignidad del proceso de mo-
rir, 
• incorporación de cuidados 
paliativos en los servicios de 
salud, 
• ética del principio y del fin 
de la vida, 
• ética de la salud pública y 
de la relación de las institu-
ciones con las poblaciones, 
• ética de la investigación, 
• ética del uso de fármacos, 
• ética del medio ambiente.
Éstos, entre muchos otros te-
mas, son y han sido motivo de 

continuos debates.
El programa ha aumentado la 
capacidad de los países de la 
Región para lo que los exper-
tos de OPS llaman el "análisis 
bioético" a través de las insti-
tuciones sociales que usan el 
diálogo como herramienta.

Ellas reciben el nombre de co-
mités de ética de la investiga-
ción y comités de ética clínica. 
Para esto se han implementa-
do programas de capacitación 
y formación, tanto para miem-
bros de dichos comités como 
para personas que deseen ha-
cer contribuciones avanzadas 
en este campo.
Entre las finalidades del pro-
grama está sensibilizar a las 
autoridades y legisladores 
de la región sobre los princi-
pios bioéticos de autonomía, 
no-maleficencia, beneficen-
cia y justicia para reducir la 
vulnerabilidad moral de las 
poblaciones y contribuir a su 
bienestar.

¿Qué dice la Agenda de
Salud para las Américas
sobre la bioética?
La Agenda de Salud para las 
Américas (2008-2017) resal-
ta la importancia del trabajo 
en bioética: "La bioética tiene 
que difundirse y aplicarse más 
en los países de las Américas, 
para resguardar la calidad de 
la investigación y el respeto 
a la dignidad de las personas, 
salvaguardar la diversidad 
cultural y la aplicación de los 
conocimientos en salud, así 
como su aplicación en la toma 
de decisiones en salud públi-
ca." 
Fuente: OPSBIOÉTICA
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FUENTES 
DE CONTAMINACIÓN
AGRÍCOLA PROTECCIÓN

AMBIENTAL

Los primeros conocimientos 
botánicos de plantas silvestres 
y de manejo agrícola, tanto 
para uso alimenticio como cu-
rativo proceden de la cultura 
campesina china de hace unos 
4.000 años. 
China fue el origen de la cul-
tura agrícola.
La agricultura constituye una 
actividad de gran importancia 
para la vida humana, ya que 
todos los alimentos consumi-
dos por el hombre provienen 
de la naturaleza. Al igual que 
todas las actividades huma-
nas, la agricultura genera con-
taminación del entorno. En 
nuestra región ésta se deriva 
principalmente de las técni-
cas que existen para desmale-
zar los predios y prepararlos 
para la siembra siguiente o la 
eliminación de residuos como 
frutas y verduras en descom-
posición al igual que los mate-
riales de uso para invernade-
ros, soportes de cultivos, etc.
El uso intensivo de produc-
tos agroquímicos, como fer-
tilizantes nitrogenados y los 
pesticidas con compuestos or-
gánicos altamente persistentes 
en el ambiente, producen un 

gran impacto sobre el medio-
ambiente. 
Los fertilizantes si se utili-
zan racionalmente, no son el 
principal problema de conta-
minación. En cambio los pes-
ticidas si son mucho más pe-
ligrosos. Existen estimaciones 
en EEUU, que demuestran que 
menos del 1% de los plagui-
cidas aplicados llegan efecti-
vamente a combatir la plaga 
deseada, pero el resto, el 99%, 
se disemina en el ambiente 
contaminando, y de forma in-
controlada, campos, bosques y 
rios. 
Un uso abusivo de los ferti-
lizantes nitrogenados contri-
buiría de una manera signifi-
cativa al calentamiento de la 
atmósfera por la liberación de 
dióxido de carbono, y destru-
ye la capa de ozono. 
El PNMUA advierte que los 
productos agroquímicos no 
se degradan fácilmente y per-
duran por muchos años en el 
ambiente afectando a los pro-
cesos reproductivos y de de-
sarrollo, provocando daños 
neurológicos e inmunológicos 
en los humanos y en otras es-
pecies animales. 

La fumigación de grandes ex-
tensiones de campos median-
te avioneta provoca que estos 
productos contaminantes que-
den suspendidos en el aire y 
sean llevados por los vientos 
a grandes distancias. Para pu-
rificar el aire lo mejor es una 
buena lluvia ya que arrastra 
los contaminantes hacia el 
suelo, rios y lagos. Sin em-
bargo estos contaminantes no 
desaparecen, solamente cam-
bian de lugar. 
Otra de las actividades agrí-
colas, producidas en los me-
ses de invierno, que producen 
contaminación en el aire es 
cuando se utiliza el fuego para 
las quemas agrícolas. 
Las sustancias generadas en 
las quemas agrícolas son prin-
cipalmente monóxido de car-
bono CO y compuestos orgáni-
cos volátiles COVs, y en menor 
medida material particulado 
PM10 y óxidos de nitrógeno 
NOx, las que si bien en volu-
men no se pueden comparar 
con lo que producen las in-
dustrias o el transporte, si son 
importantes ya que se emiten, 
en su mayoría, en pleno in-
vierno, cuando las condicio-



nes para la ventilación de la 
cuenca son menos favorables. 
El número de especies resis-
tentes a los plaguicidas va 
aumentando de manera muy 
importante mientras que la 
tasa de crecimiento de nuevos 
insecticidas introducidos es 
cada vez menor. 
Para evitar todas las formas de 
contaminación que puedan re-
sultar de las técnicas agrarias 
tenemos la llamada agricultu-
ra ecológica. Es un sistema de 
cultivo alternativo que se pro-
pone obtener unos alimentos 
de máxima calidad nutritiva 
respetando el medio y conser-
vando la fertilidad del suelo, 
mediante una utilización óp-
tima de los recursos locales 
sin la utilización de productos 
químicos-sintéticos. Estas y 
otras medidas son la vía para 
reducir el impacto negativo de 
la actividad agrícola en sus ac-
tuales niveles de sobre explo-
tación,

 Fuente: Redacción Ambientum
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La actividad volcánica es una 
fuente natural de contamina-
ción, la cual aporta una can-
tidad considerable de conta-
minantes, principalmente a la 
atmósfera. Se ha documentado 
que dicha actividad represen-
ta riesgos para los ecosistemas 
y las poblaciones humanas 
que se ubican cerca de los edi-
fi cios volcánicos, no obstan-
te se ha descrito que incluso 
organismos que se localizan 
a distancias considerables de 
las zonas con actividad vol-
cánica también pueden verse 
afectados. Dentro de los prin-
cipales riesgos volcánicos des-
tacan la emisión de ceniza y 
gases, relacionándose con la 
cantidad y el número de expo-
siciones a dichos eventos. En 
este contexto, la colaboración 
entre vulcanólogos, meteo-
rólogos, químicos, biólogos, 

agrónomos y profesionales de 
la salud permitirá mitigar los 
riesgos de la actividad volcá-
nica.
El objetivo de esta revisión 
es presentar los riesgos para 
el medio ambiente y la salud 
asociados con la emisión de 
ceniza volcánica.

Actividad volcánica y sus 
efectos en el ambiente.

Se han denominado volcanes 
de mayor riesgo a los que tie-
nen probabilidades de expe-
rimentar una erupción explo-
siva en décadas o en menos 
tiempo, que carecen de análi-
sis exhaustivo o monitoreo ac-
tualizado y que están rodeados 
por grandes poblaciones. La 
prevención de riesgos volcáni-
cos depende del tipo de acti-
vidad que presente el volcán. 
Tales actividades van desde 
las columnas verticales de ce-
niza con alturas de diez a cua-
renta kilómetros, cargadas de 
fragmentos de variados tama-

ños, hasta las caracterizadas por 
la circulación de una emulsión 
de ceniza caliente y densa, par-
ticularmente devastadora debi-
do a su temperatura, que puede 
alcanzar los 500 ºC, y a su velo-
cidad, entre diez y cien metros 
por segundo (Zimanowskiet al., 
2002; Avery, 2003).
La actividad volcánica acaeci-
da en Indonesia a fi nales del 
siglo XIX, provocó efectos cla-
ramente perceptibles por la 
cantidad de ceniza liberada. 
Las corrientes atmosféricas 
propiciaron su dispersión al-
rededor del planeta, provocan-
do el llamado año sin verano, 
debido a un oscurecimiento 
generalizado y un descenso 
marcado de la temperatura 
provocado por el material par-
ticulado suspendido (Carrillo, 
1994).
Las erupciones explosivas del 
Monte Santa Helena en Was-
hington en 1980 y la del Pina-
tubo en Filipinas 1991 repre-
sentaron un importante riesgo, 
especialmente este último, 
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que arrojó una cantidad colo-
sal de sulfatos a la estratosfe-
ra, lo que provocó un descen-
so de la temperatura mundial 
que se prolongó durante dos 
años (Brasseur, 1992; Krees, 
1997). La erupción del Monte 
Santa Helena fue mayor que la 
registrada por el Chichón en 
México en 1982, pero expulsó 
menos aerosoles a la atmós-
fera. La mayoría de las partí-
culas emitidas por el Monte 
Santa Helena fueron grandes y 
sedimentaron desde la atmós-
fera en cuestión de semanas. 
Por su parte, el Chichón pro-
dujo una cantidad mayor de 
azufre, el cual formó dióxido 
de azufre, que después de re-
accionar con el vapor de agua 
en la estratosfera, dio paso a 
una bruma de gotas de ácido 
sulfúrico, caracterizadas por 
su estabilidad química y sus 
elevados tiempos de sedimen-
tación. Las predicciones del 
efecto fi nal de la nube de pol-
vo producida por el Chichón 
sobre el clima fueron que la 
nube provocaría un enfria-
miento global en la superfi cie 
de la Tierra de 0.3 ºC (Dollberg 
et al., 1986; Nicholls, 1996).
El estudio referente a las par-
tículas suspendidas en la at-
mósfera de las zonas urbanas 
y rurales cercanas al volcán de 
Colima en México, reveló la 
presencia de material particu-
lado con un tamaño compren-
dido entre 2.5 y 10 micras, 

partículas que fueron aso-

ciadas con padecimientos en 
vías respiratorias (Miranda et 
al., 2004). México alberga 
a 22 de los 300 volcanes 
activos del mundo que, 
junto con Centroamérica 
y la zona andina, consti-
tuyen las regiones geográ-
fi cas con mayor actividad 
volcánica en el mundo. En 
México han sido trece los 
volcanes que han producido 
erupciones en tiempos his-
tóricos, actividad originada 
por la dinámica en la zona de 
subducción del Pacífi co, las 
fallas Montagua-Polochic, la 
falla Rivera y la reactivación 
de la falla que de este a 
oeste confi gura el Eje Neo-
volcánico Transmexicano 
(Plan de contingencias del 
volcán Popocatépetl, Puebla 
1995).

Efectos en diversos 
organismos.

La evaluación realizada pos-
teriormente a la erupción del 
volcán Irazu en Costa Rica 
(1963-1965) mostró que la ce-
niza altera signifi cativamente 
las condiciones ecológicas de 
diversas poblaciones de insec-
tos (Willie y Fuentes, 1975), 
mientras que en
Alaska se contabilizaron pér-
didas económicas por los 
cambios adversos sufri-
dos por comunida-
des de salmón 
debido 

a 
l a s 
condiciones am-
bientales deriva-
das de la actividad 
volcánica (Dorova 
y Milner, 1999). Por 
su parte, Vandergast et 
al. plantean que la acti-
vidad volcánica infl u-
ye en la estructu-
ra genética de 
poblacio-
nes de 
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invertebrados en Hawai, lo que condiciona la 
fragmentación, el crecimiento masivo y el po-
tencial para una evolución acelerada.
Actualmente los estudios de contaminación 
ambiental se ven favorecidos por la utilización 

de modelos experimentales, buscando con 
esto interpretar de la mejor manera posible 

la interacción medio ambiente-ser vivo. 
Los resultados de los diversos traba-

jos experimentales sugieren que la 
infl uencia de un factor ambiental, 
ya sea físico, químico o biológico, 
representa una fuente potencial de 
desequilibrio en los sistemas regula-

dores de los organismos.
Los efectos causados por la contamina-

ción han permitido detectar manifesta-
ciones y alteraciones, tanto en el hombre 
como en animales, que aún no han sido 
bien defi nidas. Por ejemplo, la exposi-
ción de un grupo de ratas a cenizas, no 
favoreció la susceptibilidad a la infec-
ción por citomegalovirus; sin embargo, 

la infección por estreptococos provocó 
la muerte de los animales a las 24 horas.

Trabajos relacionados con la exposición 
a la inhalación de ceniza volcánica 
en modelos animales indican un au-
mento de los niveles de fi brinógeno 
en plasma y un incremento en el por-

centaje de leucocitos polimorfo-
nucleares, principalmente 

eosinófi los, así como 
una disminución 

del porcentaje 
de macrófa-

gos a ni-
v e l 

alveolar. Por su parte, los estudios citogenéticas 
en animales que han sido expuestos a diferen-
tes concentraciones y tipos de contaminantes 
ambientales muestran una elevada frecuencia 
de células alteradas
El estudio de exposición a la inhalación de la 
ceniza volcánica procedente del Monte San-
ta Helena, a un grupo de hámsters (dos horas 
diarias durante un año), permitió detectar cam-
bios en la función pulmonar y en la arquitec-
tura del tejido de los animales, caracterizado 
por alveolitis y áreas con fi brosis, y a nivel tra-
queal, reducción en la actividad ciliar y cam-

bios citomorfológicos. Así mismo, se obser-
vó la llegada de neutrófi los que regulan 

la adhesión local de moléculas, 
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induciendo quimiotaxis de cé-
lulas inflamatorias en las vías 
aéreas.

Efectos en poblaciones 
humanas y mecanismos de 
daño.

La exposición a cenizas y 
sus efectos en la salud tienen 
como antecedentes la presen-
cia de broncoespasmos de la 
vía aérea en infantes, poste-
rior a la erupción del volcán 
Soufriere. También se han re-
gistrado la aparición de sínto-
mas respiratorios como dismi-
nución en el flujo expiratorio 
forzado (FEV) y aumento en 
la sintomatología respiratoria 
en poblaciones que se loca-
lizaron a 24 y 50 kilómetros 
del edificio volcánico, como 
sucedió durante la actividad 
del volcán Sakurajima en Ja-
pón y el Monte Santa Helena 
en Washington (Johnson et al., 
1982; Baxter et al., 1983; Yano 
et al., 1990).
Estudios epidemiológicos 
referentes a la actividad del 
volcán Masaya en Nicaragua, 
revelaron casos de irritación 
de la piel y de las vías aéreas 
(Baxter et al., 1993). Las im-
plicaciones en la salud de po-
blaciones cercanas al volcán 
Yasur en Tanna- Nueva Zelan-
da se caracterizaron por alte-
raciones respiratorias, estrés y 
por la aparición de fluorosis a 
nivel óseo y dental (Cronin y 
Sharp, 2002).
La evaluación de la exposi-
ción ocupacional a ceniza vol-
cánica de los guardabosques 
en Washington, mostró una 
disminución en los niveles de 
C3 y C4 (factores de comple-
mento; proteinas involucradas 
en el proceso de inflamación) 
con respecto al grupo de refe-

rencia, además de un marcado 
descenso de los niveles de in-
munoglobulina G (IgG) en el 
suero después de un año de 
exposición a la ceniza volcá-
nica. Los datos plantean que 
la exposición a la inhalación 
de ceniza afecta las funciones 
inmunológicas (Olenchock et 
al., 1983).
Estudios epidemiológicos rea-
lizados en Biancavilla, una po-
blación al oeste de Sicilia lo-
calizada en un área volcánica, 
han revelado el incremento en 
la incidencia de mesotelioma 
pleural maligno, carcinoma, 
fibrosis pulmonar y daños en 
el ADN.
Estos efectos se relacionan con 
la exposición que presenta la 
población a rocas de origen 
volcánico y que contienen fi-
bras amfíbolas. El tipo de reac-
tividad biológica de las fibras 
amfíbolas es parecido al de las 
fibras de asbestos, las cuales 
se sabe que inducen fibrosis 
inflamatoria a nivel pulmo-
nar y daños en el ADN a largo 
plazo, ocasionando carcinoma 
y mesotelioma pulmonar (Ra-
pisarda et al., 2003; Umran, 
2003).
El diagnóstico referente a los 
efectos sobre la función pul-
monar en personas expuestas 
a cenizas del volcán Popoca-
tépetl, durante el periodo de 
diciembre de 1994 a enero 
de 1995, indujo la presencia 
de alteraciones en la función 
pulmonar en una proporción 
mayor a la que se esperaría en 
una población con baja preva-
lencia de tabaquismo. De esta 
forma, se sugiere que el patrón 
restrictivo corresponde a la in-
flamación de la vía aérea y del 
intersticio pulmonar (Rojas et 
al., 1995; Rojas et al., 1996). Es 
importante mencionar que la 

capacidad para inducir daño 
por parte de las muestras de 
ceniza difiere, ya que no pre-
senta la misma capacidad he-
molítica una muestra de ce-
niza de un evento explosivo 
reciente con respecto a una 
muestra de ceniza sedimenta-
da, de óxido de titanio o del 
compuesto tóxico conocido 
como polvo de cuarzo.
Como es evidente los sínto-
mas son difíciles de atribuir a 
una enfermedad específica y 
menos en nuestro medio, en 
el que las manifestaciones son 
comúnmente causadas por la 
desnutrición, las enfermeda-
des parasitarias o las infeccio-
nes crónicas. Tal es el caso de 
la etiología de las enfermeda-
des autoinmunes que pueden 
ser multifactoriales (estando 
involucrados la genética, as-
pectos hormonales, inmuno-
lógicos o factores ambienta-
les). Los factores ambientales 
son diversos y los más comu-
nes incluyen infecciones por 
virus, bacterias y parásitos, 
los cuales se pueden asociar a 
PM10 y PM2.5 (Seaton et al., 
1995; Michaud et al., 2004; 
Agopyan et al., 2004), además 
de la presencia de hidrocar-
buros aromáticos policíclicos, 
partículas de mercurio y ra-
dón en el ambiente (Stracqua-
danio et al., 2003; Nriagu y 
Becker, 2003; D´Alessandro y 
Vita, 2003).
Se sabe que los macrófagos 
pulmonares participan en la 
eliminación de partículas in-
haladas, demostrándose que 
los asbestos inhalados activan 
factores quimiotácticos de-
pendientes del complemento 
en la superficie alveolar, que 
facilitan el reclutamiento de 
macrófagos a sitios de depó-
sitos fibrosos. No obstante, se 
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ha determinado que la expo-
sición a ceniza volcánica no 
siempre induce la acumula-
ción de macrófagos. Esto su-
giere que, debido a las carac-
terísticas fisicoquímicas de las 
cenizas, en ciertas ocasiones 
se puede activar el comple-
mento y, consecuentemente, 
atraer macrófagos (Warheit et 
al.,1988). También se ha de-
mostrado que durante la ex-
posición continua a la inhala-
ción de polvo fino la afección 
se puede complicar con algún 
tipo de infección; por tanto, 
la importancia de investigar 
los contaminantes en la at-
mósfera radica en conocer los 
riesgos que suponen para la 
salud y el tiempo que pueden 
permanecer en el ambiente 
sin que se desarrollen lesiones 
definitivas (Yano et al., 1986; 
Mentasi, 1995; Bonner et al., 
1998). Cuando la presencia 
de la causa irritadora o de sus 
consecuencias inmediatas se 
prolongan, el proceso de de-
fensa tisular puede dar lugar 
a la fibrosis, iniciándose en 
cualquier punto de la estruc-
tura broncopleuropulmonar. 
La fibrosis puede ser localiza-
da y considerada como cicatri-
cial o terminal, pero si persis-
te, la fibrosis será evolutiva y 
aumentará en intensidad y en 
extensión llegando a ser total. 
En ocasiones la fibrosis puede 
iniciarse de forma simultánea 
en varios puntos y, si es pro-
gresiva, llegar a confluir. Por 
su parte, los mecanismos in-
munológicos pueden ser los 
responsables de las altera-
ciones en la arquitectura del 
pulmón como consecuencia 
de la exposición a partículas 
contaminantes (George et al., 

1997; Hansell, 2003). Los es-
tudios de campo y laboratorio 
indican que la exposición mo-
derada a la ceniza volcánica 
puede dar paso a enfermeda-
des respiratorias e incluso a la 
fibrosis pulmonar (Beck et al., 
1981; Vallyathan et al., 1983; 
Bernstein et al., 1986; Mar-
tín et al., 1986; Malilay et al., 
1996; Housley et al., 2002).

Conclusiones

El considerar los riesgos volcá-
nicos ha tomado importancia 
debido a los efectos que se re-
lacionan con la contaminación 
de la atmósfera, el impacto en 
los ecosistemas y principal-
mente por los efectos adversos 
que puede condicionar en la 
salud. Siendo evidente que la 
cantidad de dióxido de azufre 
emitido a la atmósfera a nivel 
mundial por la actividad vol-
cánica ha producido sobre el 
clima un enfriamiento global 
en la superficie del planeta. 
Por su parte, la presencia de 
material particulado con un 
tamaño inferior a 10 micras, se 
ha asociado con padecimien-
tos en el aparato respiratorio.
Por su parte, la aplicación de 
los modelos experimentales 
buscan interpretar de la mejor 
manera posible la interacción 
medio ambiente-ser vivo. Ya 
que se ha establecido que la 
influencia de uno o varios fac-
tores ambientales representa 
una fuente potencial de altera-
ciones de los sistemas regula-
dores en los organismos.
Puesto que la ceniza volcánica 
está constituida principalmen-
te por dióxido de azufre, este 
compuesto puede producir 
irritación local y desarrollar 
silicosis. En los pacientes con 

hiperreactividad bronquial, 
asma o enfermedades pulmo-
nares obstructivas crónicas la 
exposición a las cenizas pue-
de complicar la enfermedad. 
A nivel de la conjuntiva, la 
ceniza actúa como un cuer-
po extraño, siendo los crista-
les de dióxido de azufre los 
que afectan directamente a la 
conjuntiva y a la córnea, pro-
duciendo abrasiones, además 
del efecto irritante. También 
el efecto de la ceniza a nivel 
de la piel es principalmen-
te irritante. Por su parte, los 
microelementos como el bro-
mo volcánico pueden formar 
parte del agua de vertientes y 
durante la potabilización ge-
nerar trihalometanos, que son 
compuestos cancerígenos. Si 
las emanaciones de cenizas 
volcánicas son frecuentes se 
favorece la alteración de los 
ecosistemas, además de cau-
sar problemas en la salud a 
medio y largo plazo. Debido 
a la dificultad de probar todos 
los efectos ambientales adver-
sos de cada sustancia, se su-
giere el desarrollo de métodos 
para predecir los efectos eco-
lógicos, sociales, económicos 
y en la salud derivados de la 
contaminación ambiental.

Fuente: Biodisol
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Aires; Comisión Permanente de 
Seguridad, Higiene y Medici-
na del Trabajo de la República 
Argentina y la Asociación La-
tinoamericana de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y el  apo-
yo y colaboración de ACINDAR 
Arcelor Mittal;  AySA - Agua 
y Saneamientos Argentinos; 
HOSPITAL ITALIANO de Bue-
nos Aires; Laboratorios BAGÓ 
S. A.; METROGAS y SANTIS-
TA WORKWEAR  y se llevó a 

cabo , en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los días 23 y 
24 de Abril de 2018. 

El Acto de Apertura de di-
cho Congreso, que tuvo lugar 
en comodidades del “Metro-
politan Sura” – Av. Corrien-
tes 1343, C.A.B.A. e incluyó 
el festejo del DÍA DE LA HI-
GIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, se inició con  
las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino, continuando 

con la  presentación del “Se-
gurito”, que invitó a ratificar el 
compromiso de seguir contri-
buyendo a una mejor y mayor 
seguridad, dirigida a preservar 
la salud y la vida de la gente y 
destacando los 78 años de la 
Fundación  del I.A.S. y la rea-
lización de este 106º Encuen-
tro Multidisciplinario, que en 
forma continuada, se concreta 
desde el año 1940 a la fecha.

Seguidamente, se llevó a cabo 
el Show Artístico, a cargo de 
los “Tenores del Teatro Co-
lón”, integrado por ESTEBAN 
HILDEBRAND, NAZARET 
AUFE y DIEGO BENTO, que 
ofrecieron una variada selec-
ción de  fragmentos líricos 
más conocidos.
Abriendo el Acto, se integró la 
Mesa Cabecera con la presencia 
de destacadas personalidades: 
Lic. GUILLERMO ARANCIBIA, 
Gerente General de la Superin-
tendencia de Riesgos del Tra-
bajo, en representación del Sr. 
Superintendente de Riesgos del 
Trabajo, Ctdor. Gustavo Morón; 
Lic. JORGE ALFREDO CUTULI, 
Presidente del Instituto Argenti-
no de Seguridad, en su carácter 
de Presidente de la Comisión 
Organizadora del Congreso Na-
cional; Dra. MARÍA CRISTINA 
ETALA, Asesora de la Subse-
cretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires; Ing. RAÚL GUIDO 
STRAPPA, en su carácter de 
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C.A.B.A., 23 y 24 DE ABRIL DE 2018

CONGRESO   NACIONAL
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Secretario General del Congre-
so Nacional; Tec. Prev. Prof. 
VICENTE CATAROZZI, Presi-
dente del Centro de Estudios 
de Seguridad del Uruguay, en 
representación de la Asocia-
ción Latinoamericana de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo 
– ALASEHT;  ING. ALBERTO 
SCHIUMA – Director Gene-
ral del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación 
IRAM; Sr. ALBERTO RUIBAL, 
Presidente de la Cámara Argen-
tina de Seguridad; Ing. RUBÉN 
DANIEL FERNÁNDEZ, Vice 
Presidente del Colegio Profe-
sional de Higiene, Seguridad 
y Medio Ambiente de la Re-

pública Argentina; Ing. NILDA 
VECHIATTI; Presidenta de la 
Asociación de Acústicos Argen-
tinos; Dr. NICOLÁS SANTORO, 
Presidente de la Sociedad de Me-
dicina del Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires; Dra. CLAU-
DIA DE HOYOS, Secretaria 
General de la Federación Ar-
gent ina  de  Medic ina  de l 
Tr a b a j o  e  I n g .  M A R T Í N 
RODRÍGUEZ, Vicepresidente 
de la Asociación de Ergonomía 
Argentina - ADEA.
 
En primer término y para refe-
rirse al DÍA DE LA HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA, hizo uso de la palabra, 
en nombre de la Comisión 
Permanente, el Ing. MARTÍN 
RODRÍGUEZ, de ADEA, rea-
lizándose a continuación, la 
entrega de Premios y Recono-
cimientos, otorgados por las 
Entidades que integran dicha 
Comisión.

El Instituto Argentino de Se-
guridad, otorgó a las Plantas 
de San Luis y de El Palomar de 
la Empresa Envases GROUP, 
sendas “Menciones de Honor 
y de Reconocimiento”, por ha-
ber alcanzado una reducción 
de Accidentes del 97% y del 
96% respectivamente, en el 

CONGRESO   NACIONAL
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período 2012 a 2017, desta-
cando en ambos casos, el com-
promiso de su Personal, para 
alcanzar objetivos de preven-
ción de Riesgos del Trabajo, 
recibiendo dichas Menciones, 
en nombre de la Empresa, el 
Lic. HORACIO DAMICO, Di-
rector de Recursos Humanos y 
el Ing. HORACIO CUGLIARI, 
Gerente de Higiene, Seguridad 
y Medio Ambiente. 

Así también, otorgó una “Men-
ción de Honor y Reconoci-
miento”, a SHELL C.A.P.S.A. 
Planta de Elaboración, Envasa-
do y Despacho de Lubricantes 
y Grasas, por haber cumplido 
en el mes de Marzo de 2018, 
tres años sin Accidentes re-
gistrables, siendo recibida por 
el Ing. ARIEL ALEJANDRO 
WERNER, Responsable del 
Dpto. Seguridad, Salud, Secu-
rity y Medioambiente de dicha 
Empresa.

Seguidamente, se procedió a la 
entrega de los Premios y Reco-
nocimientos otorgados por las 
distintas Entidades: el Institu-

to Argentino de Normalización 
y Certificación IRAM, entregó 
Distinciones al Ing. JULIO DIAZ 
GERARDI y a la Ingª. RUTH 
LILIANA GELMAN. La Cáma-
ra Argentina de Seguridad hizo 
entrega de un Especial recono-
cimiento a los Directores del 
Laboratorio de Ensayos y Medi-
ciones Eléctricas (LEME) Ings.: 
RICARDO DÍAS y CARLOS 
ARROJO y el Colegio Profesio-
nal de Seguridad, Higiene y Me-
dio Ambiente –COPHISEMA, 

entregó sendos reconocimientos 
por su Gestión y Trabajo, al Lic. 
RAÚL ALBERTO MARTÍNEZ y 
al Ing. GABRIEL STRAFACE.

A continuación, se procedió a la 
entrega de las “Acreditaciones 
en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo a nivel Latinoamerica-
no” otorgadas por la Asociación 
Latinoamericana de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo,  a los 
siguientes Profesionales Argen-
tinos, acreditados a propuesta 
del Instituto Argentino de Segu-
ridad: Lic. MARTÍN DIEGO
L O V E C C H I O ;  L i c .  D I E G O 
EMILIO HOPPE y Lic. JOSE 
MARIA INSÚA (h), las que 
fueron entregadas por el Prof. 

VICENTE CATAROZZI, en re-
presentación de la ALASEHT.

Seguidamente y con referencia 
a las “Distinciones ALASEHT”, 
que otorga dicha Entidad cada 
dos años y a propuesta de las 
Entidades Miembro que la in-
tegran, se destacaron las otor-
gadas a propuesta del I.A.S., al 
Ing. MARIO EDGARDO ROSATO 
en la categoría “Persona Natural” 
y a BENITO ROGGIO ambien-

Segurito

Show Artístico Musical



48  / Revista de Seguridad #437

tal –BRa-, en la categoría “Em-
presa”,  que fueron entregadas 
durante la Ceremonia de Aper-

tura, de las XXI  JORNADAS 
LATINOAMERICANAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO, que se llevaron 
a cabo en Bogotá – Colombia, 
del 21 al 23 de Junio de 2017.

La Empresa Benito Roggio am-
biental recibió en esa oportu-
nidad, en Colombia, la Dis-
tinción ALASEHT y en este 
Acto, el Lic. JORGE ALFREDO 
CUTULI, Presidente del I.A.S., 
realizó la entrega personal, al 
I n g .  M A R I O  E D G A R D O 
ROSATO, en reconocimiento 
por su meritoria y destacada 

labor profesional y docente, en 
materia de Prevención de Ries-
gos del Trabajo, y especialmen-

te en lo referido a disciplinas 
tales como Seguridad contra 

Incendios y Riesgos Eléctri-
cos. 

Los Premios “I.A.S. – 3M sobre 
SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL” Año 2018, consis-
ten, para cada Especialista en 
cada Categoría,  en un viaje a 
EE.UU., al Innovation Center 
en la Casa Matriz de 3M, en 
Saint Paul, Minnesotta,  visita 
a Laboratorios y Plantas de la 
Compañía y al exclusivo Re-
sort de 3M en Wonewoc, con 
la Coordinación, Pasajes y Es-
tadía a cargo de 3M y la entrega 
de una Mención de Reconoci-
miento, por parte del I.A.S., 
siendo los favorecidos: Lic. 
JOSE DEMASI (Categoría Pro-
tección Ambiental); Lic.ED-

Mesa Cabecera

Palabras del Ing. Martín Rodriguez

Premio a Envases Group
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MUNDO MARTÍN MOCCIA, 
Lic. ALEJANDRO JOSE RUBIO 
y Lic. ARIEL VAIERETTI (Cate-
goría Seguridad en el Trabajo). 
Los Premios fueron entregados 
por el Dr. GABRIEL ANDRES, 
Gerente de Negocios Seguri-
dad Ocupacional de 3M para 
Argentina y Uruguay, junto al 
Presidente del I.A.S.

De manos de la Directora del 
Centro de Asistencia Técnica, 
Educativa y de Extensión Cul-
tural del I.A.S., Sra. ADRIANA 
M. DE CALELLO, se procedió 
a la entrega de las “Mencio-
nes de Reconocimiento” a las 
Empresas que prestaron su 
Apoyo y Colaboración para la 
realización del Congreso Na-
cional, por su Valiosa y Meri-
toria Participación: ACINDAR 
ARCELOR MITTAL,  AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTI-
NOS – AySA, HOSPITAL ITA-
LIANO DE BUENOS AIRES,  
LABORATORIOS BAGÓ, ME-
TROGAS S.A., y SANTISTA 
WORKWEAR.
Finalizando el Acto de Festejo 
del Día de la Higiene y Segu-
ridad y la Apertura del Con-
greso Nacional,  hizo uso de 
la palabra, el Presidente del 
I.A.S., Lic. JORGE ALFREDO 

CUTULI   y el Lic. GUILLERMO 
ARANCIBIA, Gerente General de 
la S.R.T., dio por inauguradas las 
actividades del Congreso Nacio-
nal para la Prevención de Riesgos 
del Trabajo. 

Premio a Shell

Premio IRAM

Premio CAS

Distinción al Ing. Mario Rosato

Premios COPISHEMA
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Acreditación ALASEHT

Premio IAS-3M

Premio IAS-3M

Empresas Colaboradoras



Premio IAS-3M
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Lic. Alfredo Cutuli

Palabras del Ing. Guillermo Arancibia

Ing. Osvaldo Eduardo Martínez

En el marco del Congreso Nacional para la 
Prevención de Riesgos del Trabajo, se desarro-
llaron el día 23 de Abril, en comodidades del 
Metropolitan Sura, los Seminarios de Actuali-
zación, y continuando el día 24 de Abril, en el 
Círculo Oficiales de Mar – COM, se llevaron 
a cabo una serie de Disertaciones Técnicas es-
pecíficas, a cargo de prestigiosos Especialistas.

Los SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN, 
abarcaron los siguientes Temas: MANEJO DE 

CRISIS, a cargo del Ing. OSVALDO EDUARDO 
MARTÍNEZ; ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Y TÁCTICAS DIDÁCTICAS PARA LA CAPA-
CITACION EN SEGURIDAD, a cargo de la Dra. 
SUSANA INÉS RUBIO; TOXICOLOGÍA: SU 
ROL EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE PRE-
VENCION DE ACCIDENTES, a cargo de la Dra. 
MARIA GABRIELA TORRES CERINO y ME-
TODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ERGONÓMI-
CA PARA FACTORES DE RIESGOS, a cargo 
del Lic. CHRISTIAN DETRANO.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Dra. Susana Inés Rubio

Lic. Christian Detrano



La presentación de TRABAJOS TÉCNICOS sobre: SUEÑO 
Y TRABAJO, a cargo de la Lic. GIANNINA BELLONE  y 
ROBÓTICA Y LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, 
a cargo del Prof. ROBERTO ANGEL URRIZA MACAGNO, 
dio paso a las Disertaciones Temáticas sobre: HERRA-
MIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AM-
BIENTAL, a cargo del Dr. CARLOS COLÁNGELO; PRO-
GRAMA DE SEGURIDAD DE TRABAJOS EN CALIENTE 
EN ZONAS CLASIFICADAS (Atmósferas Explosivas), a 
cargo del Prof. CARLOS A. LESTÓN e INDUMENTARIA 
DE PROTECCIÓN, a cargo de la Sra. MARCELA CUPITÓ.

Se integró además, un LIVING sobre ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TOTAL del que parti-
ciparon los siguientes Especialistas, que se desempeñan 
como Profesores de la Escuela Superior de Seguridad e 
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Ing. Osvaldo Eduardo Martínez

Público de Seminarios

Dra. Susana Inés Rubio Dra. María Gabriela Torres Cerino

Lic. Christian Detrano
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Higiene Industrial, dependiente del I.A.S.: Lic. 
DANIEL LUIS SEDÁN; Lic. JOSÉ LUIS DRAGO 
y Ing. FABIÁN HORACIO PONCE; bajo la Co-
ordinación del Dr. JORGE GABRIEL CUTULI, 
contando con la participación del Lic. JORGE 
ALFREDO CUTULI, Autor del Libro “Sistema 
I.A.S. para la Prevención de Accidentes - Mo-
delo de Organización y Gestión para la SEGU-
RIDAD TOTAL”, concluyéndose que el M.P.O., 
tema central de las exposiciones, es posible 
aplicar en todo tipo y tamaño de Empresa –y 
en especial en la Pequeña y Mediana– las que 
representan alrededor de un 70% de la capaci-
dad instalada de nuestro País. 

Se constituyó también, un PANEL EMPRESA-
RIO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS DEL 
TRABAJO, bajo la Coordinación del Presidente 
del I.A.S., del que participaron: Ing. HORACIO 
MANTELLO (Jefe Dpto. Seguridad, Higiene y 
Protección Ambiental del Hospital Italiano de 
Buenos Aires); Ing. HUGO PAGLIOTTI (Ge-
rente de Calidad, Seguridad e Higiene y Me-
dio Ambiente de Rowing S. A.) ; Ing. GABRIEL 
MAGNANI (Gerente de Seguridad, Higiene y 
Ambiente de Tenaris Siderca); e Ing. CAYETA-
NO LUIS PEGORARO (Auditor en Higieney 
Seguridad de Teyma Abengoa), cuyas expo-
siciones estuvieron dirigidas a destacar que 
la Prevención exitosa es posible y que puede 
lograrse y mantenerse en base a una Gestión 
participativa.

Las actividades técni-
cas se complementaron 
con una CONFEREN-
CIA DE AUTORIDAD 
NACIONAL, sobre 
aspectos de la Ley de 
Riesgos del Trabajo y 
los distintos aspectos 
vinculados a la Litigio-
sidad, que fue desarro-
llada por el Dr. PEDRO 
TADDEI, Jefe de Gabi-
nete de la Superinten-
dencia de Riesgos del 
Trabajo.

Cabe destacar la profesionalidad e idoneidad 
de todos los Especialistas intervinientes, ha-
ciendo énfasis de sus valiosos aportes y meri-
toria participación.

Público Asistente

Sorteos de Premios

Lic. Giannina Bellone   



Living sobre Seguridad Total

Panel Empresario

Conferencia S.R,T.

Prof. Roberto Urriza Macagno

Dr. Carlos Colángelo Prof. Carlos Lestón

Sra. Marcela Cupitó 
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Se integró la Mesa Cabecera de 
dicho Acto, con la presencia del 
Presidente del I.A.S. y Presiden-
te de la Comisión Organizado-
ra del Congreso Nacional, Lic. 
JORGE ALFREDO CUTULI; 
del Jefe de Gabinete de la S.R.T., 
Dr. PEDRO TADDEI; el Se-
cretario General del Congreso 
Nacional, Ing. RAÚL GUIDO 
STRAPPA; del Director del Cen-
tro de Formación Profesional 
del I.A.S. y Coordinador Ope-
rativo del Congreso Nacional, 

Dr. JORGE GABRIEL CUTULI;  
del Dr. CARLOS ANTONIO 
SANGUINA, de la Asociación 
de Profesionales en Seguridad 
e Higiene en el Trabajo del Pa-
raguay,  y en representación 
de la Secretaría Operativa del 
Congreso, Lic. ROBERTO M. 
GIURLIDDO y de la Secretaría 
Técnica, Sr. JORGE ICANDRI e 
Ing. FERNANDO IULIANO.

En primer término, se procedió 
a la lectura de las Conclusiones 
y Recomendaciones Generales 
del Congreso Nacional para la 
Prevención de Riesgos del Tra-

bajo, a cargo del Secretario Ge-
neral, Ing. RAÚL G. STRAPPA. 
Seguidamente, hizo uso de la 
palabra el Presidente del I.A.S., 
en su carácter de Presidente 
del Congreso Nacional, dando 
paso a las palabras de Clausura 
del encuentro, por parte del Dr. 
PEDRO TADDEI, de la Super-
intendencia de Riesgos del Tra-
bajo.

Al finalizar el Congreso Nacio-
nal, Autoridades y Delegados 
recibieron el Documento Básico 
(en CD) y respectivos Certifica-
dos de Participación.

PLENARIO DE CIERRE 
Y ACTO DE CLAUSURA

Mesa Cabecera Plenario de Cierre

Palabras de Clausura
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BANNERS EXPUESTOS EN EN CONGRESO NACIONAL
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BANNERS EXPUESTOS EN EN CONGRESO NACIONAL
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ACTO DE COLACIóN DE GRADO
PROMOCIóN 2017
Se llevó a cabo en comodidades 
del “Metropolitan Sura”, el día 
23 de Abril 2018, la COLACIÓN 
DE GRADOS y entrega de Pre-
mios de la 46ª PROMOCIÓN 
DE EGRESADOS DE LA TEC-
NICATURA EN SEGURIDAD E 
HIGIENE y 10ª PROMOCIÓN 
DE EGRESADOS DE LA TECNI-
CATURA EN DESARROLLO DE  
RECURSOS HUMANOS – año 
2017 y  la entrega de MENCIO-
NES DE RECONOCIMIENTO 
a los Cursantes de Asignaturas 
correspondientes a la LICEN-
CIATURA EN HIGIENE Y SE-
GURIDAD EN EL TRABAJO, 
siendo ambas actividades de-
sarrolladas en el CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
del INSTITUTO ARGENTI-
NO DE SEGURIDAD y ANEXO 
ACADÉMICO de la UNIVERSI-
DAD DE MORÓN.

La Mesa Cabecera estuvo inte-
grada por el Presidente del Ins-
tituto Argentino de Seguridad, 
Lic. JORGE ALFREDO CUTULI;  
el Vicedecano de la Facultad 
de Informática, Ciencias de la 
Comunicación y Técnicas Es-
peciales de la Universidad de 

Morón, Dr. JUAN ODRIOZZO-
LA; la Ing. PATRICIA BENITO 
de dicha Facultad; el Secretario 
de la Escuela Superior de Segu-
ridad e Higiene Industrial, Ing. 
CAYETANO LUIS PEGORARO; 
el Subdirector del Anexo Aca-
démico de la Universidad de 

Morón, en la Sede I.A.S., de Ca-
pi ta l  Federal ,  Dr.  JORGE 
GABRIEL CUTULI e integrantes 
del Cuerpo de Profesores del 
Centro de Formación Profesio-
nal del I.A.S., Lic. DANIEL LUIS 
SEDÁN; Ing. JORGE PEREYRA; 
Lic. JOSÉ LUIS DRAGO; Dra. 

Mesa Cabecera

Dr. Jorge Gabriel Cutuli

Entrega de Acreditaciones
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SUSANA INES RUBIO; Lic. 
JULIO PARODI; Prof. JOSEFINA 
LUCIC; Lic. DANIEL CUELLI e 
Ing. FABIAN HORACIO PONCE.

En primer término, hizo uso 
de la palabra el Dr. JORGE GA-
BRIEL CUTULI, dando paso se-
guidamente, a la  entrega de las 
Menciones de Reconocimiento 
a quienes cursan en la Sede del 
I.A.S. – Anexo Académico de 
la UM, las asignaturas corres-
pondientes a  la Licenciatura en 
Higiene y Seguridad en el Tra-

bajo – Promoción 2017-2018, 
recibiendo en su representa-
ción: TANASOPULO LAURA; 
BARREIRO LAURA; FLEITAS 
YAMILA LUDMILA GISELA; 
GEREZ IVAN; GONZALEZ 
PORTIGLIA JUAN PABLO; 
MONTERO GALO YESICA;  
VAN GELDEREN TOMAS 
y VILLOLDO BRIAN.  Los reco-
nocimientos fueron entregados 
por el Presidente del I.A.S. y el 
Dr. Juan Odriozzola, quien se-
guidamente brindó sus palabras 
de salutación.

Continuando con la COLACIÓN 

DE GRADOS AÑO 2017 de la 
Escuela Superior de Seguridad 
e Higiene Industrial, depen-

diente del I.A.S., el Dr. JORGE 
GABRIEL CUTULI, tomó el Ju-
ramento de Práctica a los Egre-
sados de la Tecnicatura en Se-
guridad e Higiene en el Trabajo 
y de la Tecnicatura en Desarro-
llo de los RR.HH.

Se dio paso seguidamente a la 
entrega de Distinciones institui-
das por la Escuela Superior, las 
que llevan implícito un recono-
cimiento a la meritoria dedica-
ción y esfuerzo de quienes abra-
zan la vocación Prevencionista.
• El Premio “DR. BERNARDINO 
MONTEJANO”, al mejor prome-

dio de calificación en la Asigna-
tura “Medicina Industrial”, que 
integra el Programa de Estudios 
de la Carrera, se otorgó al Tec. 
Sup. MAURICIO ANDRES 
KILLER y entregado por el Ing. 
CAYETANO LUIS PEGORARO, 
Miembro de Comisión Directiva 
del I.A.S.
• El Premio “DR. JUAN MARTÍN 
BAZTARRICA”, al mejor prome-
dio de calificación de la Asignatu-
ra “Enfermedades Profesionales” 
se otorgó a la Téc. Sup. VANESA 
ANDREA IACOBELLIS, de ma-
nos del Ing. FABIAN H. PONCE, 
Miembro de Comisión Directiva 
del I.A.S.
• E l  P r e m i o  “ I N G .  J U A N 
MANUEL MARTÍNEZ PRIETO, 
al mejor promedio de las mate-
rias que integran la Asignatura 
“Higiene Industrial”,  otorgó a 
la Téc. Sup. MARIA FLORENCIA 

Dr. Juan Odriozzola

Juramento de Egresados

Premio Dr. Montejano
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MIRANDA, de manos del Lic. 
JOSÉ LUIS DRAGO, Miembro de 
Comisión Directiva del I.A.S.
• El Premio “ING. OSCAR 
NATALIO MARUCCI”, al me-
jor promedio de la Asignatura 
“Seguridad IV – Incendios”, se 
otorgó a la Téc. Sup. FIAMA 
ORTELLAO y entregado por 
el Lic. SEBASTIÁN URRIZA, 

Miembro del CECOF-Centro de 
Estudios para Control del Fue-
go. La Tec.Sup. Fiama Ortellao 
recibió además, el Premio ins-
tituido por CALCIC – CENTRO 
ARGENTINO DE LUCHA CON-
TRA INCENDIOS Y CONDUC-
CIÓN, consistente en una Pla-
queta y una Beca para un Curso 
sobre Seguridad contra Incen-
dios Nivel 1, a desarrollarse en 
las Instalaciones de Centro de 
Entrenamiento de CALCIC, en 
San Antonio de Areco, de ma-
nos del Ing. PABLO ESTEBAN, 
Gerente Operativo de CALCIC.
• El Premio al MEJOR COMPAÑE-
RO, designado con el nombre “Lic. 
EUGENIO ALBERTO MAGGI”, es 
elegido por los propios Alumnos 
de cada Promoción en sus respec-
tivas Divisiones, representando el 
haber ganado el afecto, el respeto 
y el aprecio de quienes compartie-
ron juntos durante 3 años, como 
Alumnos de la Carrera y es todo 
un reconocimiento a sus destaca-
dos valores personales y espíritu 
de camaradería. 
Recibieron de manos de la Sra. 
ELIDA DE MAGGI, los Pre-
mios al Mejor Compañero de 
la Tecnicatura en Seguridad e 
Higiene: DANIELA CECILIA 
TROITERO; JORGE ALBERTO 

CARDOZO; VANESA ANDREA 
IACOBELLIS; MAURICIO AN-
DRES KILLER; MAXIMILIANO 
GAGLIARDI; AILEN NATALI 
GOITIA; JONATAN GABRIEL 
REGALINI; MICHELLE JULIA-
NA BASSUS y CAROLINA 
SANTOS ORTEGA y al Mejor 

Premio Ing. Martín Prieto

Premio Ing. Marucci

Premio a los Mejores Alumnos
Entrega del Logo IAS

Premio Dr. Baztarrica Premio 3M Premio CALCIC
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Compañero de la Tecnicatura en RR.HH., XAVIER 
ROQUE MEDRANO.
• Seguidamente, el Dr. GABRIEL ANDRÉS, Geren-
te de Negocios Seguridad Ocupacional de 3M Ar-
gentina y Uruguay, junto al Presidente del I.A.S., 
procedieron a la entrega del “Premio I.A.S. - 3M 
sobre SySO”, consistente en un Set de Productos y 
Equipos 3M para uso Profesional y de un Diploma 
de Reconocimiento del I.A.S., al Mejor Promedio 
de la materia “Seguridad V – Elementos de Protec-
ción Personal” de la Tecnicatura en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, otorgado a JORGE MARTIN 
ARNESINO.
• A continuación, se procedió a la entrega del Pre-
mio al Mejor Alumno “DR. ESTEBAN NICOLÁS 
PAVESE, al más alto Promedio de Calificación de 
las Materias que integran la totalidad del Plan de 
Estudios, de la Tecnicatura en Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo y de la Tecnicatura en Desarrollo 
de los RR.HH., de manos de la Sra. EMILSE DE 
PAVESE, otorgados a: VANESA ANDREA IACO-
BELLIS y PALOMA CECILIA TRUJILLO LOPEZ, 
respectivamente y el Presidente del I.A.S., hizo 
entrega a las Mejores Alumnas de cada Promo-
ción de Técnicos Superiores, del logo identifica-
torio del I.A.S., con derecho a uso, en prueba de 
reconocimiento.
Cerrando el Acto de Colación de Grados, se pro-
cedió a la entrega de los Certificados y Diplomas 
de Estudio a los Egresados de las distintas Divi-
siones, por parte de las Autoridades de la Escue-
la Superior, DR. JORGE GABRIEL CUTULI, Ing. 
CAYETANO LUIS PEGORARO y Lic. MAURICIO 
BARRIENTOS CABALLERO.

Entrega de Diplomas a Egresados

Reconociemiento a los Mejores Compañeros

Premio CALCIC




