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Había una vez un hombre que se sentía solo. 

El mundo que lo rodeaba, descreído, insensato, y 

deshumanizado, se presentaba ante sus ojos como un enorme campo de piedra, donde todo 

parecía indicar como imposible, que El pudiera sembrar una sola semilla.

Pero El era un sembrador... Y aunque estaba solo, sabía que era imposible escapar a su destino. 

Podría haberse refugiado en la indiferencia, total, a quien le importaba su mensaje. Podría haberse

refugiado en la soledad, total, a quien le importaba su presencia. En fin, podría haberse refugiado

en el silencio, total, a nadie le importaba oír su voz.

Pero era un sembrador... Y aunque El no lo sabía, el Universo esperaba esa siembra, que convirtió

con el tiempo, el páramo en tierra fértil.

Sembrar en el corazón de los hombres, es la siembra más difícil, pero es también la más profunda y

la que sigue los pasos y los actos de Aquel Sembrador, que hoy, sin hablar, es escuchado. Sin estar

físicamente presente, está en todos los lugares. El que acompaña todas las soledades, habiendo 

sido el más solitario de los Hombres de la Tierra.

Cada 25 de Diciembre, cuando nuevamente se repite el Milagro del Nacimiento del Amor y todos los

corazones sembrados le otorgan sus mejores frutos, ningún hombre está solo, ni lo estará jamás.

Y la incomprensión, el olvido, la indiferencia y cualquier otro mal, se revierten, dándonos la fuerza

necesaria para atravesar este valle, con mucho de Paraíso y con mucho de Infierno, sin perder la Fe

en nosotros mismos, en nuestros semejantes, en la Patria y en Dios.

F  E L  I  C  I  D A D E  S  !
Jorge Alfredo Cutuli

El Sembrador

EDITORIAL
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Normalmente en el común de la
gente prevalece la idea de que las
Oficinas son lugares “Seguros”
donde es difícil sufrir un accidente.
Sin embargo el personal que trabaja
en ellas también esta expuesto a
riesgos; que si bien son distintos a
los que suceden en otras activida-
des, no se los puede ni debe minimi-
zar en relación a sus consecuencias.

Los accidentes que ocurren en las
oficinas pueden deberse frecuen-
temente a unos ambientes diseña-
dos deficientemente y/o a proce-
dimientos inadecuados. El índice
de accidentes en oficinas dismi-
nuye cuando los trabajadores
están informados sobre los ries-
gos potenciales y las practicas se-
guras.

En función del concepto de que la
oficina no se percibe como un am-
biente peligroso, quiero compartir
con los estimados lectores, pautas
de prevención referidas a lugares
puntuales del trabajo de oficina.

Consideremos antes, que seguridad
significa algo más que ajustarse a
las reglas de la organización del

Seguridad y Salud

Ocupacional

Oficinas Seguras

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

El encuentro de hoy es motivado por la inquietud de compartir algunos conceptos que refieren al tema de
la Seguridad y Salud Ocupacional en Oficinas.
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trabajo. Es así que siempre trate-
mos de ser Proactivos y No Reac-
tivos en nuestro comportamiento al

comprobar situaciones de riesgo.

La seguridad esta formada por una
combinación de: 
• Actitud
• Comportamiento y
• Control seguro

La Actitud es una forma de pen-
sar, la forma en que se visualiza u-
na situación determinada.

El Comportamiento es lo que uno
hace acerca de esta situación que
se presenta ante nosotros.

El Control se encarga de que todas
las cosas que rodean el lugar de
trabajo y la forma en que se reali-
za, sean seguras.

“Si se tiene una Buena Actitud,
un Comportamiento Seguro y se
efectúa el Control necesario pa-
ra hacer las cosas con Seguridad,

lograremos tener una persona
más Segura y Productiva”.

Antes de dedicarnos a detallar los
distintos riesgos que podemos des-
cubrir en el ámbito de una oficina,
veamos en forma gráfica la impor-
tancia primordial que toma El Or-
den y Limpieza en un Ámbito La-
boral. Secuencialmente veremos
de que hablamos al tratar El Orden
y Limpieza, luego las consecuen-
cias del desorden, como diseñar un
buen Plan de Ordenamiento y
cuanto ese Orden y Limpieza nos
puede resultar de beneficioso en la
cotidianeidad del trabajo.

Orden y Limpieza

Veamos a continuación algunas
problemáticas que se nos pueden
presentar, en la variedad de peli-
gros en las oficinas.
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Riesgos Ergonómicos

Acá tenemos en cuenta la adapta-
ción a las CYMAT (Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo) a las
características fisiológicas y psi-
cológicas del ser humano.

Trabajo Administrativo con
Equipos Informáticos 

Consejos Útiles

• Las muñecas y antebrazos deben
estar en línea recta y más o menos
paralelos con el piso.

• Procurar cambiar de posición de
vez en cuando y levantarse del
puesto varias veces y caminar.

• Ajustar la altura de la silla adecua-
damente (Asiento y respaldo). Se re-
comienda que tenga apoya brazos.
• Descansar los pies en el piso.

• Ajustar la pantalla para un míni-
mo reflejo de luz.

• El Monitor debe colocarse delan-
te del Operador NO hacia un lado y
DEBE estar al nivel de los ojos o
un poco más abajo.

• Al transcribir datos de una copia
escrita procurar colocar las mis-
mas al lado del Monitor y al mis-
mo nivel de este a través de una
base o atril.

Riesgo Eléctrico

Los accidentes causados por este
motivo ocurren por cables, toma-
corrientes o interruptores que no
están en perfectas condiciones ni
bien ubicados, o por el mal uso de
los elementos eléctricos (cafete-
ras, estufas, etc.)

Consejos útiles

• No sobrecargar los tomacorrientes
(pueden recalentar la instalación).
Examinar periódicamente las insta-
laciones eléctricas y equipos.

• Si detectamos un problema en la
instalación, o en algún equipo, lla-
mar al Servicio de Mantenimiento
del lugar.

• Evitar colocar objetos sobre los a-
paratos eléctricos. 

• Al retirarse de la oficina, no olvi-
dar apagar las luces y desconectar,

siempre que sea práctico, los apa-
ratos eléctricos.

Riesgos de golpes, esfuerzos y
caídas

Golpes: Son los más frecuentes.
Producidos por golpear contra me-
sas, archivos, puertas, cajones 
abiertos, golpes de objetos que ca-
en, cajones que se salen de su sitio
al abrirlos demasiado, lugares de
circulación obstruidos o no demar-
cados, etc.

Esfuerzos: Producen distensiones
por movimientos bruscos o inco-
rrectos para alcanzar, levantar o
desplazar algún tipo de objeto pe-
sado.

Caídas: Producidas al caminar, ba-
jar o subir escaleras, etc. Produci-
dos por suelos resbaladizos, super-
ficies defectuosas, desiguales; ob-
jetos y desperdicios esparcidos por
el suelo, cables en los lugares de
tránsito, sillas en malas condicio-
nes, entre otros.

Consejos útiles

• No dejar cables en el suelo.
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• Mantener los pasillos libres de ob-
jetos que puedan provocar caídas.

• No amontonar materiales que
obstaculicen el paso.

• No correr en la oficina aunque es-
te apurado.

• Los pisos desiguales y las alfom-
bras deterioradas pueden provocar
tropiezos al igual que los lisos y en-
cerados. Revestir el suelo con anti-
deslizante.

• Colocar los cestos de residuos
donde no se tropiece con ellos. 

• Los artículos pesados deben colo-
carse en los estantes bajos.

• Guardar los objetos punzantes o
filosos en recipientes seguros.

• Cerrar cajones de escritorios o ar-
chivos luego de usarlos.

Riesgos de Incendio

Pueden producir pérdidas y lesiones.

Consejos útiles

• Asegurar el libre acceso a los Ma-
tafuegos.

• No obstaculizar las salidas.

• Al retirarse Verificar el Cierre de
las llaves de gas y hornallas de las
cocinas.

Iniciando los cambios

Recordatorio !!! 

Documentar siempre y archivar in-
cidentes y accidentes anteriores pa-

ra aprender de la experiencia y evi-
tar repeticiones.

“El conocimiento del Riesgo es la
Mejor Prevención” 

Como despedida de este nuevo en-
cuentro camino a la prevención en
aras de la Seguridad y la Salud O-
cupacional, sigamos recordando el
lema de mis notas:

“Mejoremos el trabajo sin deshu-
manizar la Organización”

Edgardo Miguel CÓCERES

Técnico en Saneamiento Ambiental 
Master en Higiene y Seguridad en el
Trabajo (IAS)

Bibliografía consultada: Prevención en
La Oficina - ART Provincia

Seguridad en oficinas - Unidad de
Gestión de Riesgos - UNSAL -
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Fundamentos

Las preceptivas y necesarias revi-
siones y reparaciones que hay que
efectuar en las grúas-torre condu-
cen con frecuencia a que los pro-
fesionales de estas máquinas ten-
gan que desplazarse por las es-
tructuras horizontales, flecha o
contraflecha, mencionadas ante-
riormente. 

Siempre que se habla de la necesi-
dad de utilización del cinturón de
seguridad se entiende que debe es-
tar anclado en todo momento, pe-
ro durante el desplazamiento re-
sulta prácticamente imposible si
no se dispone de un anclaje móvil
y al mismo tiempo seguro. 

Los sistemas utilizados hasta aho-
ra se basaban en un cable de ace-
ro que discurría a través de unas
anillas cerradas, soldadas a la es-
tructura de la flecha, y al que se
enganchaba el mosquetón del cin-
turón de seguridad. Las anillas
son necesarias a cierta distancia,
con el fin de evitar una excesiva
bajada del anclaje, e incluso un

deslizamiento del operario hasta
el centro aproximado entre dos de
ellas, tras una eventual caída. 

El problema se presentaba si la su-
puesta caída se produjese en el
momento de soltar el mosquetón
para pasarlo de una parte a otra de
la anilla.

La solución de este problema, se
obtiene al construir anillas abier-
tas en forma de espiral de algo
menos de vuelta y media por cuyo
centro pasa el cable de sujeción y
que con poca tensión que tenga no
es posible que se salga de las ani-
llas, pero el mosquetón las puede
atravesar con un ligero movimien-
to de vaivén. 

Descripción del sistema

Montaje

La colocación de las anillas sobre
el caballete de celosía de flechas y
contraflechas, puede hacerse con
un criterio muy amplio, adaptán-
dose a los distintos tramos de que
están compuestas las mismas; no
obstante es conveniente que estén
distanciadas un mínimo de 3 m.
para evitar molestias innecesarias
y un máximo de 6 m. a efectos de
evitar grandes vanos que podrían
producir descensos apreciables
del cable en caso de caída.

El cable debe colocarse cuando se
están montando las grúas a nivel
del suelo, pudiendo hacerse de un
solo tramo desde la punta de la
flecha hasta el contrapeso de la
contraflecha; la tensión que debe
darse al cable es la mínima nece-
saria para mantenerlo derecho y
que no pueda salirse de las ani-
llas, aunque, como ya se dijo an-
teriormente, es muy difícil que se
salga. 

Desplazamientos

de personas sobre 

Grúas - Torre

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Este sistema pretende proteger contra caídas de altura a los gruistas, montadores y operarios de manteni-
miento durante su desplazamiento por las plumas o flechas y lógicamente contraplumas o contraflechas,
de las grúas-torre, utilizando cinturones de seguridad.

Figura 1
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Cuando la flecha tenga varios ti-
rantes de suspensión el cable de
sujeción debe montarse por el
mismo lateral en todos ellos; ésta
puede ser la razón (aparte de la
mayor resistencia durante el
transporte desmontada) por la que
algún fabricante de grúas coloca
las anillas en un lateral del caba-
llete en lugar de hacerlo en la par-
te superior. (Fig. 2 - corte I-I)

Partes de que se compone

El sistema en esencia está com-
puesto de:

• Un cable de acero de cualquier
tipo (se aconseja no obstante
que sea del tipo preformado,
galvanizado, con torsión Lang y
con hilos no excesivamente fi-
nos) capaz de resistir un peso de
poco más de 100 kg., en caída
libre desde 1 m., (que puede ser
la longitud del cinturón de se-
guridad en el peor de los casos)
y con una separación entre ani-
llas de 6 m., que fue la que se
consideró como máxima. 

• Varias anillas espirales de casi
vuelta y media, hechas con vari-
lla de acero de 12 mm. o aproxi-
madamente, con un diámetro de
vuelta de 60 a 80 mm. y con u-
na luz en el paso de espiral que

sea mayor que el diámetro de la
varilla del mosquetón del cin-
turón de seguridad y su tuerca
de cierre, (aproximadamente 40
mm.) 

• Dos terminales para sujeción y
posterior tensado del cable al
caballete. Puede utilizarse cual-
quier diseño ya que la tensión
que se le va a dar es mínima, pe-
ro teniendo en cuenta los esfuer-
zos que debe soportar en una Figura 2

Figura 3
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eventual caída. Se ha optado por
este diseño ya que es muy senci-
llo e igual para los dos extre-
mos. 

Funcionamiento

Una vez que se ha alcanzado el
cable de sujeción, se engancha al
mismo el mosquetón del cinturón
y se cierra el dispositivo de blo-
queo del mismo. El operario pue-
de desplazarse libremente por el
lateral en que esté situado el cable
(visto con relación a los tirantes
de la flecha) (Ver fig. 2) hasta tro-
pezar con una anilla. 

Llegado a este punto se mueve el
mosquetón hacia el extremo abier-
to de la espiral, se introduce en e-
lla y se pasa hacia el otro extremo,
por donde queda libre y puede
continuarse el desplazamiento.

Consideraciones

Conviene colocar las anillas en la
misma posición por tramos de fle-
cha para que, según se monten to-
dos los tramos o no, siempre estén a
la misma distancia unas de otras.

El desplazamiento del operario es
posible por ambos lados de la fle-
cha excepto en los anclajes de los
tirantes de suspensión, por lo que,
para evitar la tentación de soltar el
mosquetón en esos pasos, debe a-
costumbrarse a los usuarios a des-
plazarse por el lateral por el que

discurre el cable con relación a los
tirantes.

Este sistema de seguridad sólo tie-
ne sentido si no existe otro mejor,
como es el caso de grúas de gran

tamaño, en las que el desplaza-
miento de los trabajadores se 
efectúa por el interior de la estruc-
tura triangular de celosía, o en al-
gunas otras que disponen de una
pasarela con su correspondiente
barandilla en un lateral, general-

mente en la contraflecha.

Se hace más hincapié en el monta-
je sobre la flecha, porque en ella sí
es necesario hacer revisiones pe-
riódicas, ya que es por donde se
desplaza el carro del gancho, y
donde está situado el motor del
mismo, teniendo también a veces
el motor de elevación. 

La contraflecha, que no siempre
existe,  t iene menor longitud 
(aproximadamente la mitad) y no
tiene órganos móviles, siendo ne-
cesario el desplazamiento por ella
solamente para el montaje y des-
montaje, que muchas veces se re-
aliza a escasos metros del suelo.
No obstante, en fig. 2 se indica la
posibilidad de que este dispositivo
de seguridad pueda montarse to-
talmente.

Fuente: INSHT / España

Figura 4
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Introducción

En la evaluación es sumamente im-
portante no descuidar aquellos as-
pectos vinculados con el entorno
del puesto, como por ejemplo la
temperatura y humedad, los cam-
bios de aire, los ruidos, la ilumina-
ción y los colores, el comporta-
miento del metabolismo, la alimen-
tación, la carga mental, los factores
psicosociales, los tiempos de des-
canso, etc., ellos hacen, en parte, al
confort del puesto el cual está rela-
cionado con el grado de satisfac-
ción que experimenta el trabajador
durante el desempeño de sus tareas. 

Se suele dirigir la atención direc-
tamente a la estructura del puesto
como único problema ergonómi-
co, pero no se debe descuidar lo
que rodea al trabajador, que hace
al ambiente de trabajo. Un correc-
to entorno favorece el desempeño
del trabajador y como contraparte

disminuye la generación de enfer-
medades profesionales o acciden-
tes laborales.  

Evaluación

Para comenzar una correcta eva-
luación se debe trabajar en dos e-
tapas: una de identificación de
riesgos y otra de evaluación/valo-
ración de ellos. 

• La primera etapa, de identifica-
ción, permite detectar factores pre-
sentes en el conjunto de tareas que
componen al puesto de trabajo. Al-
gunos indicadores de la presencia
de riesgos son lesiones agudas co-
mo lumbalgias, fatiga física, her-
nias discales, ciáticas… o lesiones
crónicas como epicondilitis, sín-
drome del túnel carpiano… 

Los registros estadísticos médicos
de la empresa, denuncias en ART,
historias clínicas, etc., proporcio-

nan información indispensable
para la identificación de factores
de riesgo en el puesto y antece-
dentes de los trabajadores (mani-
festaciones tempranas). 

Esta primera parte de la evaluación
se lleva a cabo completando la in-
formación requerida en la planilla
n° 1 del anexo I de la Resolución
SRT 886/15 “identificación de
riesgos”. Aunque, como fue men-
cionado anteriormente, es preciso
complementar dicha planilla con la
identificación de componentes psi-
cosociales y aquellos relacionados
con el entorno del puesto. 

• La segunda etapa permite eva-
luar, analizar y ponderar los facto-
res identificados anteriormente. 

Esta etapa valora la amplitud del
riesgo mediante la evaluación ini-
cial de las planillas n° 2 del anexo
I de la Resolución SRT 886/15 la

Recomendaciones para
la evaluación ergonómica
de FACTORES DE

RIESGO
SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

La evaluación ergonómica tiene por objeto detectar, en los puestos de trabajo, el nivel de presencia de fac-
tores de riesgo a los que los trabajadores están expuestos, evitando los problemas de salud de tipo diser-
gonómico. 

Por: Lic. Christian Detrano
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cual debe reforzarse con métodos
específicos de análisis de riesgos. 

Para evaluar el nivel asociado a un
determinado factor de riesgo exis-
ten diversos métodos para susten-
tar al profesional. Esto se debe a
que cada factor de riesgo, puede
estar presente en un mismo pues-
to, en diferentes niveles.  

Al analizar un puesto de trabajo se
debe considerar, el conjunto de e-
tapas que se requieren para su eje-
cución pudiendo estas, general-
mente, ser disímiles entre sí. Es
por ello, que es necesario enfocar
el criterio de la evaluación a las ta-
reas que se realizan, más que el
puesto como unidad de estudio.
Consecuentemente se debe des-
glosar el trabajo, en distintas eta-
pas (tareas) y evaluar cada una de
ellas por separado, aunque mante-
niendo una visión del conjunto co-
mo resultado final.  

Es un error tratar de determinar

qué método de evaluación se debe
emplear en función del puesto a e-
valuar. El mismo debe escogerse
en función del factor de riesgo que
se desea valorar. 

Cuando se deba escoger un méto-
do de evaluación es conveniente
plantearse la pregunta ¿qué facto-
res de riesgo están presentes en el
puesto que deseo evaluar? Y luego
se escogerán los métodos adecua-
dos para cada factor de riesgo re-
velado. 

Pasos para la evaluación de un
puesto de trabajo

(Se debe utilizar como columna
vertebral el protocolo de ergo-
nomía dispuesto por la Superin-
tendencia de Riesgos de Trabajo
en la Resolución 886/2015)  

Pasos: 

1. Conocer la empresa – Implica
contar con información referente a

su sector productivo, turnos, hora-
rios, planificación, etc. 

2. Conocer y describir los factores
más importantes del lugar de tra-
bajo– por ejemplo diferentes pro-
ductos y procesos, el número de
trabajadores, los turnos, las pau-
sas, las horas extras, etc.

3. Observar el puesto de trabajo. –
considerar el entorno físico, las
herramientas manuales, el orden y
limpieza, el espacio disponible, la
maquinaria presente, el número y
tipo de indicadores y controles, el
nivel y adecuación de la ilumina-
ción, el calor o frío excesivo, el ni-
vel de ruido, los equipos de pro-
tección individual, etc. 

4. Conocer al trabajador. – infor-
mar al sujeto sobre el motivo de su
presencia. Solicitar que realice su
tarea de la forma habitual y procu-
rar que no se sienta intimidado.

5. Observar el puesto de trabajo
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mientras el trabajador se desem-
peña. – Realizar grabaciones de
video si lo considera necesario
(tareas repetitivas). Analizar el
número de tareas y los tiempos
empleados en cada una de ellas. 

6. Describir las tareas que realiza
el trabajador y establecer qué fac-
tores de riesgo está presente – Im-
plica redactar en forma clara en
qué consiste cada etapa y asociar a
cada una de ella el riesgo que ge-
nera. Planilla 1 

7. Seleccionar el método de eva-
luación adecuado - Según el tipo
de tarea, y factor de riesgo detec-
tado se escogerá el método que
mejor represente la situación. Pla-
nilla 2 

8. Realizar la toma de datos y me-
diciones- apuntar durante el trans-

curso de la tarea, y en relación al
método de evaluación establecido
los datos que arroja el puesto - án-
gulos, distancias, fuerza, pesos...
Planilla 2  

9. Aplicar cada método de evalua-
ción. – A partir de los resultados
obtenidos de la observación valo-
rar cada factor de riesgo evaluado.
Planilla 2 

10. Proponer medidas correctivas
– Si el nivel de riesgo no es tolera-
ble, junto a un equipo de trabajo
que se designará para la tarea, se
establecerá las medidas correcti-
vas pertinentes, las cuales se do-
cumentaran en conjuntos con las
conclusiones por las que se llega-
ron a ellas. Planilla 3.  

11. Controlar la ejecución de las
medidas correctivas. Se verificara

el cumplimiento de cada medida y
que las mismas cumplan con el
proyecto presentado anteriormen-
te. Planilla 4 

Selección del método

La correcta elección del método
de evaluación permite valorar los
riesgos presentes en cada puesto
de trabajo y proporciona una foto-
grafía del estado del mismo, a
posteriori, se establecen medidas
correctivas acertadas, con la fina-
lidad de reducir el riesgo e instalar
niveles aceptables de exposición.

El método de evaluación es una
forma sencilla de decodificar la
información que se obtiene del
análisis del puesto de trabajo en
comparación a otras técnicas más
complicadas, que demandan un
grado mayor de conocimiento o
instrumentos de medición no
siempre al alcance de los profe-
sionales en campo (consumo de
oxígeno, frecuencia cardíaca,
fuerza soportada por el disco in-
tervertebral L5/S1 (unión lumbo-
sacra), consumo metabólico, etc.). 

La elección del método presenta
algunas dificultades debido a la
gran cantidad de factores de ries-
go que deben ser contemplados en
la evaluación, (levantamiento ma-
nual de carga, fuerza de empuje y
arrastre, bipedestación, movi-
mientos repetitivos, posturas for-
zadas, fatiga mental, vibraciones,
condiciones medio ambientales,
monotonía, aspectos psicosocia-
les, etc.). Es en ese momento
cuando aparece la dificultad, para
determinar la prioridad de los di-
ferentes factores y establecer un
nivel global de exposición, por no
contar con un método que permita
analizar todos los factores de for-
ma simultánea.  
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Contamos con un gran número de métodos de eva-
luación, adicionales a los que hoy proporcionan
nuestras legislaciones nacionales, que tratan de asis-
tir al profesional en la tarea de identificación y valo-
ración de los diferentes riesgos ergonómicos.  

Como fue mencionado anteriormente, desglosar el
trabajo en tareas es la clave para la identificación de
los riesgos presentes y finalmente, seleccionar qué
métodos son los adecuados para la valoración gene-
ral del puesto. Dada la variedad de factores de riesgo
presente en una misma tarea, suele ser necesaria la a-
plicación de varios métodos de análisis para su eva-
luación.  

Algunos métodos de análisis ergonómicos

A nivel nacional 

NAM (nivel de actividad manual) - Resolución 
MTESS 295/2003  LMC (levantamiento manual de
carga) - Resolución MTESS 295/2003  Vibra-
ciones – Anexo V decreto 351/79 sustituido
por art° 5 Resolución MTESS 295/2003  Lí-
mites para tareas de empuje, arrastre y trasla-
do de carga–Resolución SRT 3345/2015  Con-
diciones del puesto - modalidad de teletrabajo
– Resolución SRT 1552/2012  Temperatura e-
fectiva – Anexo II decreto 351/79 sustituido
por art° 3 Resolución MTESS 295/2003
Complemento.  

Para tareas repetitivas

MÉTODO OCRA 

El Check List OCRA permite valorar el riesgo
asociado al trabajo repetitivo. El método mide
el nivel de riesgo en función de la probabilidad
de aparición de trastornos músculo esqueléti-
co en un determinado tiempo, centrándose en
la valoración del riesgo en los miembros supe-
riores del cuerpo. 

Ventajas: 

Proporciona un análisis detallado de todos los
principales factores de riesgo, físico mecáni-
cos y de la organización del trabajo, de trastor-
nos musculo esquelético en las extremidades
superiores.   

Considera todas las tareas repetitivas que participan en
un puesto complejo (o de rotación) y todas las estima-
ciones del nivel de riesgo.

Mediante estudios epidemiológicos se ha demostrado
que está relacionado con los efectos sobre la salud (co-
mo la aparición de TME de la extremidad superior);
por lo tanto, el índice OCRA es un buen predictor
(dentro de límites definidos).  

MÉTODO JSI

JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo
que permite valorar si los trabajadores que los ocu-
pan están expuestos a desarrollar desórdenes traumá-
ticos acumulativos en la parte distal de las extremida-
des superiores (mano, muñeca, antebrazo y codo) de-
bido a movimientos repetitivos. 

El método se basa en la medición de seis variables,
que una vez valoradas, dan lugar a seis factores mul-
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tiplicadores de una ecuación. Este
último valor indica el riesgo de a-
parición de desórdenes en las ex-
tremidades superiores, siendo ma-
yor el riesgo cuanto mayor sea el
índice. Las variables a medir por
el evaluador son: la intensidad del
esfuerzo, la duración del esfuerzo
por ciclo de trabajo, el número de
esfuerzos realizados en un minuto
de trabajo, la desviación de la
muñeca respecto a la posición
neutra, la velocidad con la que se
realiza la tarea y la duración de la
misma por jornada de trabajo. 

Carga Postural

MÉTODO RULA 

El método Rula permite evaluar la
exposición de los trabajadores a
riesgos debidos al mantenimiento
de posturas inadecuadas que pue-
den ocasionar trastornos en los
miembros superiores del cuerpo. 

Este evalúa posturas individuales
y no conjuntos o secuencias de
posturas, por ello, es necesario se-
leccionar aquellas posturas que
serán evaluadas de entre las que a-
dopta el trabajador en el puesto.  

Se seleccionarán aquellas que, a
priori, supongan una mayor carga
postural bien por su duración, bien
por su frecuencia o porque presen-
tan mayor desviación respecto a la
posición neutra. 

MÉTODO REBA 

El método REBA evalúa la expo-
sición de los trabajadores a facto-
res de riesgo que pueden ocasio-
nar desórdenes traumáticos acu-
mulativos debido a la carga postu-
ral dinámica y estática. 

El método REBA evalúa posturas
individuales y no conjuntos o se-
cuencias de posturas, por ello, es
necesario seleccionar aquellas
posturas que serán evaluadas de
entre las que adopta el trabajador
en el puesto.  

Se seleccionarán aquellas que, a
priori, supongan una mayor carga
postural bien por su duración, bien
por su frecuencia o porque presen-
tan mayor desviación respecto a la
posición neutra.

MÉTODO OWAS

Es un método sencillo destinado
al análisis ergonómico de la carga
postural. Basa sus resultados en
la observación de las diferentes
posturas adoptadas por el trabaja-
dor. 

Se caracteriza por su capacidad de
valorar de forma global todas las
posturas adoptadas durante el de-
sempeño de la tarea. Como con-
trapartida, proporciona valoracio-
nes menos precisas que los méto-
dos RULA y REBA. 

MÉTODO EPR 

Permite valorar, de manera global,
la carga postural del trabajador a
lo largo de la jornada. El método
está pensado como un examen
preliminar. 

No es un método que permita co-
nocer los factores de riesgo aso-
ciados a la carga postural, si no,
más bien, una herramienta que
permite realizar una primera y so-
mera valoración de las posturas a-
doptadas por el trabajador a lo lar-
go de la jornada. Si un estudio
EPR proporciona un nivel de car-
ga estática elevado el evaluador
debería realizar un estudio más
profundo del puesto mediante mé-
todos de evaluación postural más
específicos como RULA, OWAS
o REBA.  

Manejo de Cargas

ECUACIÓN NIOSH 

Permite identificar riesgos rela-
cionados con las tareas en las que
se realizan levantamientos ma-
nuales de carga, íntimamente re-
lacionadas con las lesiones lum-
bares.

El resultado de la aplicación de la
ecuación es el Peso Máximo Re-
comendado (RWL: Recommen-
ded Weight Limit) que se define
como el peso máximo que es re-
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comendable levantar en las condiciones del puesto
para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de
espalda.

MÉTODO GINSHT 

Evalúa riesgos relativos a la manipulación manual de
cargas, fue desarrollado por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

El método es especialmente adecuado para la evalua-
ción de tareas susceptibles de provocar lesiones de ti-
po dorso-lumbar y está orientado a la evalua-
ción de manipulaciones que se realizan en po-
sición de pie. Sin embargo, realiza algunas in-
dicaciones sobre los levantamientos realizados
en posición sentado que podría orientar al eva-
luador acerca del riesgo asociado al levanta-
miento en dicha postura, en cualquier caso ina-
decuado. 

TABLA DE SNOOK Y CIRIELLO 

Las tablas de Snook y Ciriello permiten deter-
minar los pesos máximos aceptables para dife-
rentes acciones como el levantamiento, el des-
censo, el empuje, el arrastre y el trasporte de
cargas. 

El objetivo es proporcionar directrices para la
evaluación y el diseño de tareas con manipula-
ción manual de cargas considerando las limita-
ciones y capacidades de los trabajadores, con-
tribuyendo a la reducción de las lesiones lum-
bares. Las tablas definen el Peso Máximo A-
ceptable, que corresponde al mayor peso que
una persona puede levantar a una frecuencia
dada y durante determinado tiempo, sin llegar
a estresarse o a cansarse excesivamente.  

Biomecánica

Bio - Mec

Las lesiones músculo esqueléticas debidas a la carga
física suelen tener un origen común: la sobrecarga de
estructuras corporales (articulaciones, tendones y
vainas tendinosas, ligamentos, músculos, etc.) debi-
do a niveles repetidos y/o excesivos de esfuerzos en
posturas inadecuadas.

Aunque muchos métodos de evaluación ergonómica
abordan la cuestión de valorar el nivel de riesgo de la
realización de esfuerzos, es la aplicación de procedi-
mientos propios de la biomecánica los que permitirán
una evaluación más detallada y específica del riesgo.

Ambiente térmico

MÉTODO DE FANGER

El método Fanger permite estimar la sensación térmica
global de los presentes en un ambiente térmico determi-
nado mediante el cálculo del Voto Medio Estimado
(PMV) y el Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD). 
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La falta de confort térmico es uno de
los principales factores de riesgo er-
gonómico y está íntimamente rela-
cionado con la aparición de trastor-
nos músculo esqueléticos y varices. 

Para que una determinada situa-
ción pueda considerarse térmica-
mente confortable debe cumplir-
se, como condición básica, que
permita a los mecanismos fisioló-
gicos encargados de la termorre-
gulación alcanzar el equilibrio tér-
mico; es decir, que el cuerpo sea
capaz de equilibrar el calor gana-
do (de origen metabólico o proce-
dente del entorno) y el calor elimi-
nado mediante diferentes procedi-
mientos. 

Una aplicación simple del método
en campo será utilizando la curva
de FANGER 

Evaluación global

CHECK LIST LCE

La lista de comprobación de ries-
gos ergonómicos es una herra-
mienta que tiene como objetivo
principal contribuir a una aplica-
ción sistemática de los principios
ergonómicos.  

Se trata de una herramienta espe-
cialmente adecuada para llevar a
cabo una evaluación de nivel bási-

co (o identificación inicial de ries-
gos) previa a la evaluación de ni-
vel avanzado. 

LCE es una lista de comprobación
de principios ergonómicos básicos
aplicados a 128 ítems que propone
intervenciones ergonómicas sen-
cillas y de bajo costo, permitiendo
aplicar mejoras prácticas a condi-
ciones de trabajo ya existentes. 

MÉTODO LEST 

El método LEST evalúa las condi-
ciones de trabajo, tanto en su ver-
tiente física, como en la relaciona-
da con la carga mental y los aspec-
tos psicosociales. Es un método de
carácter general que contempla de
manera global gran cantidad de
variables que influyen sobre la ca-
lidad ergonómica del puesto de
trabajo. Pretende la evaluación de
las condiciones de trabajo de la
forma más objetiva y global posi-
ble, estableciendo un diagnóstico
final que indique si cada una de
las situaciones consideradas en el
puesto es satisfactoria, molesta o
nociva. 

Antes de la aplicación del método
deben haberse considerado y re-
suelto los riesgos laborales refe-
rentes a la Seguridad e Higiene en
el Trabajo dado que no son con-
templados por el método. 

Factores Psicosociales

MÉTODO ISTAS 21 (Instituto Sin-
dical de Trabajo, Ambiente y Salud)  

El cuestionario ISTAS 21 es un
instrumento que mide los riesgos
psicosociales en el ambiente de
trabajo. Los riesgos psicosociales
son todas las características de la
organización del trabajo que pue-
dan tener algún efecto sobre la sa-
lud de los trabajadores. Como por
ejemplo respuestas de tipo fisioló-
gico (reacciones neuroendocri-
nas), emocionales (sentimientos
de ansiedad, depresión, aliena-
ción, apatía, etc.) 

Bibliografía consultada:  

Resolución SRT 886/2015  

Resolución MTESS 295/2003 Anexo I

Anexo V decreto 351/79 sustituido por
art° 5 Resolución MTESS 295/2003

Resolución SRT 3345/2015  

Resolución SRT 1552/2012

Anexo II decreto 351/79 sustituido por
art° 3 Resolución MTESS 295/2003

Universidad Politécnica de Valencia -
Ergonautas

Manual del método COPSOQ-ISTAS21

Manual para la evaluación de riesgos
ergonómicos en pymes del sector del
metal -Instituto de Biomecánica de
Valencia - Universidad Politécnica de
Valencia.

Análisis de métodos de valoración
postural en las herramientas de simula-
ción virtual para la ingeniería de fabri-
cación - Manuel García- profesor
ayudante, U. Nacional de educación a
distancia, España - Alberto Sánchez
profesor contratado doctor, U. de Valla-
dolid, España - Ana Maria Camacho
profesora contratada - U Nacional de
educación a distancia, España - Rosario
Domingo profesora titular, U. Nacional
de educación a distancia, España. 
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Tiene una Dureza Mohs: 3,0, lo
que nos dice que es un metal blan-
do. Para darle dureza se lo alea
con otros metales, como níquel,
cobre, plata, platino, etc.,  y otros
los que le imprimen una colora-
ción distinta- Es un metal de tran-
sición blando, brillante, amarillo,
pesado, maleable y dúctil. No re-
acciona con la mayoría de los pro-
ductos químicos, pero es sensible
y soluble al cianuro, al mercurio,
al agua regia. 

El agua regia es una disolución al-
tamente corrosiva y fumante, de
color amarillo, formada por la
mezcla de ácido nítrico concentra-
do y ácido clorhídrico concentra-
do, en una proporción de una a
tres partes en volumen, y sirve en
joyería para determinar si es oro o
un dorado.

La única forma que el oro afecte al
ser humano es por su sobre-expo-
sición. Puede  causar irritación  y
alergia en la piel.

El elemento principal utilizado en
la extracción del oro es el cianuro,
por eso hablaremos de los efectos
del cianuro también.

La extracción de oro en nuestro
país es desde el yacimiento

En la actualidad una empresa ca-
nadiense usa el cianuro. En el me-
dio ambiente la cianuración de oro
es muy controvertida debido a la
naturaleza tóxica del cianuro. A
pesar de que el cianuro libre se
descompone rápidamente cuando
está expuesto a la luz del sol, los
productos menos tóxicos, como
cianatos y tiocianatos, pueden per-
sistir durante varios años. Los de-
rrames de cianuro pueden tener un
efecto devastador sobre ríos, ma-
tando toda forma de vida acuática
por varios kilómetros. Los peces
son las víctimas más evidentes,
pero en realidad se colapsa toda la
cadena alimentaria, desde el fito-
plancton hasta águilas pescadoras.
Sin embargo, la contaminación se
puede eliminar, pero de costos son
altos. Debido a ello se lo deja fluir
por los  sistemas fluviales.

El ácido cianhídrico:

Peligrosidad

El Oro 
El oro es inodoro, pero si se los manipula con algunos productos químicos  se generan olores. Color  del 
oro: Oro o dorado es un color amarillo naranja o ámbar de saturación fuerte, que evoca el aspecto cromá-
tico del oro nativo, es decir, del oro casi puro. 

HIGIENE

INDUSTRIAL

Por Bustos, Alejandro; Carrizo, Ángel; Cerrone, Franco; Díaz, Candela y Fernandes, Damián -
Alumnos 1 L - Sede Callao año 2018

Imagen sacada de páginas de la web donde se aprecia la textura de las placas de oro.
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La cianuración del oro (también
conocida como el proceso de cia-
nuro o el proceso de MacArthur-
Forrest) es una técnica metalúrgi-
ca para la extracción de oro de mi-
neral baja calidad, que busca con-
vertir el oro (insoluble en agua) en
aniones metálicos complejos de
aurocianida, solubles en agua, me-
diante un proceso denominado li-
xiviación. Es el  proceso más
comúnmente utilizado para la ex-
tracción de oro. Debido a la natu-
raleza venenosa del cianuro, el
proceso es muy controvertido y su
uso está prohibido en varios paí-
ses y territorios.

La reacción química se llama la
ecuación de Elsner de la siguien-
te manera:

• 4 Au + 8 Na CN + O2 + 2 H2O
→ 4 Na [Au (CN)2] + 4 NaOH

Se trata de un proceso electroquí-
mico en el que el oxígeno recoge
electrones del oro en una zona
catódica, los iones de oro, mientras
son rápidamente acomplejados por
el cianuro alrededor de la zona
anódica para formar el complejo
soluble dicianoaurato de sodio.

En 1896 Bodländer confirmó que
el oxígeno era necesario, algo que
MacArthur dudaba, y descubrió
que el peróxido de hidrógeno se
formó como producto intermedio.

Quedando la fórmula: 

• 2 Au + 4 Na CN + O2 + 2 H2O
→  2 Na [Au(CN)2] + 2 NaOH +
H2O2

El proceso y sus usos:

El mineral es triturado y puede ser
aún más enriquecido por flotación
en  espuma o por fuerza centrífu-

ga, en función de la mineralogía
de la mena. 

El lodo obtenido es alcalino puede
ser combinado con una solución
de cianuro de sodio o de potasio o
calcio, sin embargo, muchas ope-
raciones de utilizar el cianuro de
calcio ya que esto es a menudo la
forma más costosa para la extrac-
ción del mineral. 

Mejoras del proceso:

1.- Efecto de la temperatura

Por una parte el aumento de la
temperatura aumenta la velocidad
de la reacción pero por otra reduce
la solubilidad de oxígeno en agua.
Por lo tanto existen dos efectos
contrapuestos que conducen a un
valor óptimo (técnico) de 85ºC.

2.- Efecto de la concentración de

cianuro

• CN- + H2O → HCN + OH-

El aumento de la concentración de
cianuro conduce a la formación de
ácido cianhídrico y a una subida
del pH (hacia la alcalinidad).

Es fundamental evitar la volatili-
zación de cianuro como ácido
cianhídrico y oxígeno ya que el a-
gua saturada con estos gases ataca
al oro con formación de cianuro
de oro insoluble y para prevenir su
emisión ya que el HCN es alta-
mente tóxico.

• 2Au + 2HCN + O2 → 2AuCN
+ H2O2

Efecto del oxígeno disuelto: El
oxígeno es uno de los reactivos
consumidos durante la cianura-
ción y una deficiencia en el oxíge-
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no disuelto en la solución puede
disminuir la velocidad de lixivia-
ción. Aire o gas oxígeno puro pue-
de ser burbujeado a través del ma-
terial para aumentar la concentra-
ción de oxígeno disuelto (no olvi-
dar que tiene que estar en constan-
te agitación). Contactores mate-
rial-oxígeno se utilizan para au-
mentar la presión parcial del oxí-
geno en contacto con la solución,
aumentando así la concentración
de oxígeno disuelto mucho más
que el nivel de saturación a pre-
sión atmosférica. El oxígeno tam-
bién puede ser añadido dosifican-
do la pasta con solución de agua
oxigenada (H2O2).

Con el fin de disminuir la eficien-
cia económica, los procesos co-
munes para la recuperación del 
oro solubilizado en la solución
son ciertos procesos pueden ser
obstáculo para su uso debido a
factores técnicos.

Efectos sobre el medio ambiente

La cianuración de oro es muy con-
trovertida debido a la naturaleza
tóxica del cianuro. A pesar de que
el cianuro libre se descompone rá-
pidamente cuando está expuesto a
la luz del sol, los productos menos
tóxicos, como cianatos y tiociana-
tos, pueden persistir durante va-
rios años. 

Conclusión: Este proceso es efec-
tivo y de bajo costo pero no se tie-
ne en cuenta las  sustancias toxicas
y/ radioactivas que sus procesos
dejan a la tierra, al agua, al aire y a
todo ser viviente. Los habitantes
de Chubut se resisten a la instala-
ción de emprendimientos mineros,
de extracción metalífera y de ra-
dioactivos mediante el uso de sus-
tancias tóxicas.  Se manifiestan de
mil maneras para ponerle freno a
la explotación de su territorio. En
el año 2002: Vieron, en poco tiem-
po que no se producen beneficios

económicos para el país sino son
para las corporaciones extranjeras.
Existen leyes que no se cumplen.
Es prioritario no contaminar nues-
tro lugar de existencia, nuestra ca-
sa. Los cianuros existen en forma
natural e industrialmente se les ob-
tiene como sales. Aún a dosis bajas
son  letales en tiempo mínimo de
exposición. El sistema nervioso es
su órgano de ataque. Luego de in-
gestión, inhalación o contacto se
presentan efectos neurotóxicos
graves y mortales en humanos y a-
nimales. La exposición ocupacio-
nal produce alteraciones tiroideas,
cefalea, vértigo, vómito, náuseas,
dermatitis y exposiciones altas; en
corto tiempo, terminan en paro
respiratorio y muerte. Ataca al gru-
po de vitaminas B lo que produce
alteraciones en la sangre.

Bibliografía:

https://www.lenntech.es/periodica/ele-
mentos/au.htm

https://barricklatam.com/barrick/presen-
cia/argentina/usos-del-oro/usos-del-
oro/2014-05-14/142624.html

https://www.dracmametales.com/blog/co
mo-se-forma-y-se-extrae-el-oro
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En febrero de 2017, en compara-
ción con el mismo mes de 2016, las
muertes en accidentes de tránsito
en Argentina aumentaron un 25%.

Las recomendaciones para
saber cómo deben viajar los
niños 

El nulo o el mal uso del cin-
turón de seguridad causa el
20% de las muertes de niños
en accidentes automovilísti-
cos. La cruel estadística derra-
ma de un estudio concebido
con datos recolectados del Na-
tional Highway Traffic Safety
Administration's Fatality A-
nalysis Reporting System -
Sistema de Notificación de
Análisis de Mortalidad de la
Administración Nacional de
Seguridad en las Carreteras-
entre 2010 y 2014. El análisis
de los resultados proyectan u-
na radiografía fidedigna: en
los Estados Unidos, las tasas
de mortalidad infantil varían
según las reglamentaciones y
la severidad de las leyes vi-
gentes en cada estado.

El estudio evidencia que las regu-
laciones estatales y las estrategias
de divulgación de información pú-
blica y vial promueven la seguri-
dad y prevención en siniestros, e
impactan directamente en la pro-
babilidad de vida de personas de

cualquier rango etario. El Centro
para el Control y la Prevención de
Enfermedades -The Centers for
Disease Control and Prevention-
asoció las tasas de mortalidad con
la legislación y el sistema de mul-
tas que rige en cada Estado para i-

dear un pronóstico e interpre-
tar una red de causas y conse-
cuencias.

La investigación reveló la ló-
gica: los Estados más preocu-
pados en sancionar violaciones
a la ley de tráfico y concienti-
zar sobre temas de seguridad y
prevención registran menos
víctimas fatales en accidentes
viales. La principal causa de
muerte en las tres primeras dé-
cadas de vida de los estadouni-
denses son los accidentes auto-
movilísticos. Según datos de
organismos oficiales, más de
la mitad de los decesos fueron
por no utilizar o por aplicar in-
correctamente el cinturón de
seguridad. La “forma más efi-
caz de prevenir la muerte y le-
siones graves en un accidente
es usar el cinturón de seguri-

El cinturón de seguridad
decide por la vida del 20%
de los niños que mueren
en accidentes viales
Según un estudio de autoridades de los Estados Unidos, uno de cada cinco vícti-
mas fatales infantiles es consecuencia de la mala utilización o el no uso del cin-
turón de seguridad. 

SEGURIDAD

EN EL TRANSITO
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dad”, tal como definió el informe
del Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades.

En Argentina, las muertes por ac-
cidente de tráfico gana la denomi-
nación de "genocidio por goteo".
Veintidós personas mueren por día
en siniestros viales, una estadísti-
ca que se mantiene casi inalterable
desde 1990 con casi ocho mil
muertes por año. Según el Institu-
to de Seguridad y Educación Vial
-ISEV-, febrero de 2017 en com-
paración con el mismo mes del
año pasado registró un aumento
del 25% de la mortalidad vial: el
51% fueron menores de 30 años. 

Se determinó que de acuerdo a in-
vestigaciones de accidentes de
tránsito las plazas más seguras
son las traseras porque es capaz
de conservar la habitabilidad de
los ocupantes. Ante tales efectos,
sugieren que los niños vayan sen-
tados en los asientos traseros, con
el cinturón de seguridad puesto o
el asiento infantil  apropiado
según peso y altura. Por regla-
mentación de la Ley de Tránsito,
los menores de diez años no están
autorizados a viajar en el asiento
delantero.

Los bebés que tengan menos de un
año o pesen menos de diez kilos
deben viajar sobre un asiento espe-
cial porta-bebés en sentido contra-
rio a la marcha: el frágil cuello del
niño no toleraría la fuerza del lati-

gazo en caso de impacto frontal.
Los niños de uno a cuatro años que
pesen entre 10 y 25 kilos tienen
que viajar mirando hacia adelante
colocados en butacas especiales.
Luego de los cinco años, se reco-
mienda utilizar amoldadores de al-
tura "hasta que el niño desarrolle u-
na contextura física que le permita
quedar correctamente sujeto con el

cinturón de seguridad sin la utiliza-
ción de estos aditamentos". Y a-
conseja verificar que el cinturón
toráxico no se acerque al cuello y
que la banda inferior se pose sobre
la pelvis y no el vientre. Para evitar
así, muertes prevenibles.

Fuente: ISEV



26 | Revista de Seguridad #439

Etimológicamente la palabra edu-
cación toma su sentido del verbo
latino “educare”, que significa ali-
mentar, hacer crecer, instruir. Esta
acepción encierra la idea de “nu-
trir”, o sea un proceso que va des-
de afuera hacia adentro. Pero a la
vez, la palabra educación tiene un
sentido opuesto, de extracción,
que equivale a sacar, hacer salir.

Teniendo en cuenta entonces estos

dos conceptos, podemos decir que
la Educación, considerada en su
íntima y verdadera esencia, es al
mismo tiempo, un proceso de de-
sarrollo de las posibilidades que
están latentes en el individuo y de
incorporación de elementos del
medio histórico-socio-cultural.

Y cuáles son los Objetivos de la e-
ducación? Qué pretendemos lo-
grar educando a una persona?. Bá-

sicamente los objetivos son tres:

1.- Transmitir conocimiento: in-
formación sistematizada que el a-
lumno debe asimilar.

2.- Lograr automatismos: hábi-
tos, destrezas y habilidades es-
pecíficas, mentales y/o verbales
que la persona debe adquirir.

3.- Desarrollar elementos emoti-
vos y/o afectivos: ideales, actitu-
des, valores, que forman a la per-
sona de manera integral.

La Pedagogía, sistematizando los
conocimientos sobre el fenómeno
educativo, adopta tres posiciones
fundamentales, a través de las
cuales podemos concebir y anali-
zar este fenómeno: 

• Filosófica: ya que a través de la
reflexión crítica determina el ideal
y los valores éticos y sociales que
la educación se debe proponer.

Estrategias Pedagógicas
y Técnicas Didácticas
para la Capacitación
en Seguridad

En el plano de los conceptos podemos definir a la Pedagogía como el conjunto de conocimientos sistemá-
ticos relativos al fenómeno educativo, o sea es la ciencia social que tiene como objetivo específico el estu-
dio de la educación, por lo tanto, creo conveniente que antes de comenzar a desarrollar los conceptos de
Pedagogía y Didáctica debemos aclarar qué entendemos por Educación.

CAPACITACION

Por: Dra. Susana Inés Rubio
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• Científica: ya que valiéndose de
investigaciones objetivas, analiza
los recursos y  las posibilidades
reales, así como las condiciones y
limitaciones que la naturaleza hu-
mana y la sociedad imponen a la
acción educativa, determinando
la senda concreta por la cual ope-
rar con perspectivas de éxito.

• Técnica: organizando progra-
mas de acción administrativa y
planes de actuación docente, ca-
paces de conducir el proceso edu-
cativo hasta el término propuesto,
con elevado rendimiento en cali-
dad como en cantidad.

Ya que se han establecido los con-
ceptos de Educación y Pedagogía,
veamos qué se  ent iende por
Didáctica. En principio debemos
distinguir que así como la Peda-
gogía es la ciencia que estudia la
educación, la Didáctica es la disci-
plina o conjunto de técnicas que
facilitan el aprendizaje. 

Para establecer una definición
más completa podemos decir que
la Didáctica es la disciplina cientí-
fico-pedagógica que tiene como
objeto de estudio los procesos y e-
lementos existentes en la enseñan-
za y se ocupa de los sistemas y
métodos prácticos para poder
transmitir los conocimientos. O
sea, la Pedagogía nos orienta qué
enseñar y la Didáctica nos dice 
cómo hacerlo.

El acto didáctico tiene cuatro
componentes:

- Docente
- Alumno
- Contexto
- Curriculum

A su vez, el Curriculum  consta
también de cuatro elementos:

- Objetivos
- Contenidos
- Metodología
- Evaluación.

Todo el proceso educativo se de-
sarrolla a través de lo que llama-
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mos el Ciclo Docente, que es el
conjunto de actividades ejercidas
por el sujeto que educa, ya sea en
forma sucesiva o cíclica, para diri-
gir, orientar y concretar el proceso
de aprendizaje del sujeto que 
aprende. El Ciclo Docente consta
de t res  fases:  Planeamiento,  
Orientación y Verificación.

1) Planeamiento: es responsabili-
dad exclusiva del docente; en esta
fase no intervienen los alumnos y
es donde deben desarrollarse las
estrategias pedagógicas y las téc-
nicas didácticas para llevar a cabo
el proceso de enseñanza. No hay
una sola forma de estructurar la
clase, pueden utilizarse las técni-
cas de acuerdo a la característica
del conocimiento que debe trans-
mitirse, pero debe estar muy claro
el objetivo que se quiere alcanzar.
Organizar el conocimiento no es
reunir cantidad de información,

sino delimitar exhaustivamente
para qué se transmite una infor-
mación y qué utilidad va a tener
para el destinatario.

2) Orientación: es la etapa de
transmisión del conocimiento or-
ganizado hacia el alumno, que
consta de distintas fases: presenta-
ción del tema, organización de las
actividades, integración del conte-
nido donde se proporciona una vi-
sión de conjunto de lo explicado,
aclarando sus relaciones y dando
una perspectiva definida.

3) Verificación: es la comproba-
ción y evaluación del rendimiento
obtenido para averiguar si se han
conseguido los resultados previs-
tos y deseados. Es una herramien-
ta para el docente que puede co-
rregir una información que no se
ha entendido en forma correcta
para volver a explicarla.

Ya dijimos que el Planeamiento es
la etapa del diseño de la clase  y
cuáles son las decisiones involu-
cradas en este diseño? 

1) Decidir el “para qué”, la inten-
cionalidad de la clase: PENSAR
LA CLASE

2) Seleccionar las categorías con-
ceptuales y las habilidades/destre-
zas que serán objeto de la en-
señanza: QUÉ HACE EL DO-
CENTE CON LA INFORMA-
CIÓN

3) Proponer las formas de inter-
vención desde la enseñanza para
facilitar el aprendizaje: ESTRA-
TEGIAS PEDAGÓGICAS

4) Distribuir la propuesta de inter-
vención en el tiempo-clase: la cla-
se está compuesta de segmentos y
hay que distribuir lo planificado
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teniendo en cuenta el tiempo real
de cada actividad.

5) Pensar los segmentos de la acti-
vidad de la clase (método de tra-
bajo presencial)

6) Seleccionar las técnicas didác-
ticas que deben adecuarse: Al con-
tenido- Al sujeto que aprende- Al
contexto.

Retomemos la etapa de Planea-
miento, ya que aquí es donde resi-
de el diseño de la clase. En princi-
pio debemos establecer las estra-
tegias pedagógicas:

1.- Seleccionar las IDEAS PRIN-
CIPALES a enseñar: estas son
pensamientos básicos, conceptos
importantes que se desea enseñar.
Debemos distinguir entre el Tema
y la Idea, el tema es genérico y
siempre es mayor que lo que pue-
de enseñarse en una clase. La idea

se expresa en forma concreta: no
se enseñan temas, se enseñan ide-
as, conceptos o verdades. Por otra
parte en una clase o capacitación,
no pueden transmitirse más de
Tres ideas fundamentales, puede
ser una también, pero nunca más
de tres, ya que por parte del alum-
no es muy difícil poder asimilar
más conocimiento en forma ade-
cuada.

2.- PREVALORAR el conoci-
miento de los alumnos: o sea eva-
luar la información que tiene el
auditorio sobre el contenido a
transmitir.

3.- Determinar el OBJETIVO de
la clase: tener en cuenta la utilidad
de lo que vamos a enseñar para los
alumnos, qué cambio se logrará en
la vida del sujeto que aprende al
transmitirle nuestra información,
ya que no solamente se modifica
el conocimiento sino también la

vida del sujeto.

4.- Realizar la ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE: seleccionando
las Técnicas Didácticas que se
consideran convenientes.

5.- Al finalizar la clase realizar un
RESUMEN para fijar conceptos
importantes que en el desarrollo
de la clase pueden quedar sin
comprender.

6.- Realizar una EVALUACIÓN
del contenido transmitido.

Dijimos que en  la Actividad de 
Aprendizaje se seleccionaban las
Técnicas Didácticas, que consti-
tuyen el entramado organizado por
el docente para cumplir la cons-
trucción del conocimiento y selec-
cionar los Apoyos Didácticos que
se implementarán como soporte.

Entre las técnicas pueden obser-
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varse actividades grupales que se
aplican en otros ámbitos que no
tienen una finalidad académica.
Debemos tener en cuenta dos con-
ceptos importantes:

- Una técnica puede aplicarse en
diferentes segmentos de la clase
de acuerdo al objetivo que quiera
lograrse con la misma

- No existe una única forma de di-
seño de clase, todas son válidas
siempre que se tenga claro el con-
cepto que se quiere transmitir uti-
lizando las técnicas más conve-
nientes.

Entre las técnicas figuran: 

- Expositiva:Se usa para la pre-
sentación oral de un tema y su
propósito es transmitir informa-
ción propiciando la comprensión
del mismo. 

- Philips 66: Facilita la confronta-
ción de ideas o puntos de vista, el
esclarecimiento y enriquecimien-
to mutuo sobre un tema dado y fa-
cilita la participación de todos los
integrantes del grupo. Puede utili-
zarse para prevalorar, evaluar, tra-
bajar un tema práctico y sacar una
conclusión y/o destrabar algún
conflicto grupal.

- Lectura comentada: es útil en la
lectura de algún material extenso
que es necesario revisar de manera
profunda y detenida, además de
proporcionar mucha información
en un tiempo relativamente corto.

- Debate dirigido: se utiliza para
presentar un contenido y poner en
relación los elementos técnicos
presentados en el material dado,
con la experiencia de los partici-
pantes.

- Tormenta de ideas: es importan-
te cuando deseamos obtener una
conclusión grupal en relación a un
problema que involucra a todo el
grupo. Se utiliza también para mo-
tivar la participación del grupo.

- Dramatización: consiste en re-
producir una situación real. La in-
teracción entre los participantes
tiene como objetivo encontrar una
solución aceptada por diferentes
partes.

- Método de caso: se utiliza cuan-
do los participantes tienen infor-
mación y un cierto grado de domi-
nio sobre un tema. Estimula el
análisis y la reflexión de los parti-
cipantes.

Apoyos Didácticos

Los apoyos/recursos didácticos
son soportes que deben estar 
orientados a un fin específico, cla-
ramente determinado por el do-
cente. NO REEMPLAZAN LA
CLASE, ni tampoco deben ocupar
un espacio extenso en los segmen-
tos que la componen.  Tienen dis-
tintas funciones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje como por
ejemplo:

- Innovadora, para plantear distin-
tas formas de interacción

- Motivadora, para fomentar la
participación y el intercambio de
ideas

- Formativa, para esclarecer un
concepto teórico 

Entre estos apoyos/recursos en-
contramos:

- Material gráfico

- Pizarrón y fibra/tiza

- Cañón

- Videos: algunas experiencias de-
muestran que los videos demasia-
do explícitos en cuanto a acciden-
tes provoca disgusto en el público
y no logra su objetivo.

- Power Point: debe tener deter-
minadas características para que
sea útil, pocas frases que sirvan
como hilo conductor de la exposi-
ción y no párrafos extensos. Y por
cierto, el docente no debe leer el
material del  power point como
base de su clase.

Para finalizar quisiera transmitir
los Mitos de la Educación que no
son de mi autoría sino de un profe-
sor del cual aprendí mucho dada
su calidad docente, el Lic. Jorge
Steiman, y que son los siguientes:

- Mito del Puro Saber: no por ser
un buen profesional se es un buen
docente. La docencia se aprende
como otra carrera a la cual hay
que dedicarle tiempo.

- Mito de la Sana predisposi-
ción: los alumnos no siempre
están atentos y dispuestos a apren-
der, hay que estimularlos para que
participen en el proceso.

- Mito del Único ordenamiento
posible: no existe una sola forma
de organizar la clase.

- Mito de la Autosuficiencia de
la clase: por parte del docente su
conocimiento no es la Verdad Ab-
soluta, existen otras miradas sobre
un tema. Por parte de los alumnos
creer que solamente con los apun-
tes tomados en clase, y sin leer o-
tro material, pueden construir un
conocimiento adecuado y sufi-
ciente.
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Está científicamente comprobado
que cuando una persona se en-
cuentra conforme con su trabajo,
iniciará labores con mejor actitud,
no llegará tarde y no afectará el
ambiente laboral.

Pero ¿Cómo se debe mantener un
equipo de trabajo altamente moti-

vado? Aquí dejamos ciertas claves
para obtener mejores logros den-
tro de la organización.

Identificar la motivación de
cada integrante del equipo

Se debe identificar y conocer el
grupo de trabajo, ¿Que quieren

obtener? cuál es su sueño, su meta
y en que puedo aportar como líder
del equipo para el desarrollo de
estos objetivos propuestos por mis
integrantes de trabajo.

Pero ¿Por qué me debo interesar
en lo que desea cada integrante, en
sus sueños y sus metas? Porque la
motivación es la base de la pro-
ductividad para el desarrollo de
cualquier actividad. Así mismo el
resultado como líder ante la com-
pañía resultará más eficiente y
permitirá que la empresa crezca
de manera significativa.

¿Cómo identificar sus motivacio-
nes? No basta solo con preguntar
cuáles son las metas y las motiva-
ciones que tiene cada persona. La
observación cumple un papel muy
importante en su rol de líder. Así
que analizar su comportamiento,
lo que habla y la forma de com-
portarse con el resto del equipo le
permitirá tener bases para armar
una estrategia más completa y e-
fectiva que permita tener un per-
sonal altamente motivado.

¿Cómo mantener
motivado a un
equipo de trabajo?
Siempre se ha dicho que la motivación la lleva cada uno en su interior debido a que a todos nos motivan
cosas diferentes, como obtener mayores ingresos, más tiempo libre, mayor reconocimiento laboral o la par-
te académica. “Un colaborador motivado es sinónimo de un trabajo bien realizado”

RECURSOS 

HUMANOS

Por Natalia Romero
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Políticas de motivación y creci-
miento: Si su compañía tiene una
estructura organizada de los pla-
nes de compensación, las políticas
que permiten tener crecimiento
dentro de la compañía, apoyo e-
conómico o de tiempo para la par-
te educativa, los bonos o premios
por los logros obtenidos de los co-
laboradores, las personas tendrán
claridad y verán de forma seria y
estructurada las posibilidades de
obtener alguno de los beneficios
dados por la empresa  según su
objetivo.

Identificación de responsabilida-
des: se debe ser claro con el equipo
de trabajo sobre la responsabilidad
y las funciones que deben realizar
cada uno, que se espera que cum-
plan, cuales son los logros y metas
tanto individuales como grupales
y cuáles son las estrategias para lo-
grarlo. Así como tener en cuenta la
opinión de cada uno de ellos para

generar mejoras en los procesos y
resultados planteados.

Realizar evaluaciones sobre el
perfil de cada integrante del equi-
po, analizando si puede o no ejer-
cer el cargo por el cual fue contra-
tado o en qué función le resulta
mejor desenvolverse. Este punto
influye de forma significativa en
cada función a ejercer debido a
que hay ciertas tareas que con las
cuales los colaboradores no se
sienten capaces de realizar y por
lo tanto no se sentirán motivados
para realizarlas.

Motivación del líder: La motiva-
ción inicia por  la persona que li-
dera un equipo de trabajo, si esa
persona está completamente moti-
vada con su vida laboral, eso mis-
mo transmitirá y permitirá que se
cumplan todos los objetivos pro-
puestos por la compañía para su
cargo.

Un buen líder debe estar seguro de
sus capacidades de direcciona-
miento de un equipo de trabajo y
tener claro cuáles son las motiva-
ciones propias.

Evaluación del lugar de trabajo:
La mayor parte del tiempo lo de-
dicamos al trabajo, así que mejor
que encontrarnos en un lugar có-
modo, con buenos recursos que
permitan desarrollar la creativi-
dad, la innovación y el buen rendi-
miento laboral. Se deben evaluar
la comodidad de las sillas, el buen
funcionamiento del computador,
la luz, el aire acondicionado, el
ruido, entre otros.

Es su deber como líder velar por
la comodidad de su equipo de tra-
bajo.

Fuente: Revista Recursos Humanos
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Supervisión y liderazgo

El liderazgo es en sí mismo una
función que debe ser ejercida en
todas las fases del proceso admi-
nistrativo, especialmente al diri-
gir, coordinar y supervisar. En la
gestión de supervisión ese lideraz-
go se logra si el supervisor es ca-
paz de: 

a) Crear auto seguridad (descubri-
miento de fortalezas) por medio
del auto mejoramiento de sus su-
bordinados. 
b) Respetar los valores, deseos y
sentimientos, generando confian-
za en los subordinados. 
c) Estructurar relaciones solida-
rias y cooperativas, creando una a-
decuada moral de trabajo. 
d) Resolver conflictos y tomar de-
cisiones mediante la participación
y el aporte de ideas de los subordi-
nados. 
e) Estimular y promover el pensa-
miento y el comportamiento hacia
el logro de los objetivos y metas
organizacionales. 

f) Transformar la supervisión en
una acción educativa. 

Supervisión y grupo "sano" 

En la medida que la supervisión se
constituya en un real proceso de-
mocrático, participativo y coope-
rativo, propiciará el desarrollo de
grupos de trabajo sanos. 

Grupo "sano" es aquel que pro-
mueve la salud y estimula el creci-
miento personal de sus miembros,
alienta los aspectos positivos del
individuo potenciando su creativi-
dad y pensamiento libre. En el
grupo sano prevalece un clima de
solidaridad, la cohesión se produ-
ce por factores afectivos de signo
positivo. Es el grupo donde la
gente siente que puede ser "ella
misma". 

En estos grupos prevalece un cli-
ma de confirmación y aceptación
de sus miembros, la persona no se
ve obligada a estar "a la defensi-
va" o abriéndose camino en medio

de un clima hostil. Prevalece un
clima de cooperación antes que un
clima de competencia. Estos gru-
pos sanos se sustentan en una ma-
triz comunicacional solidaria, ca-
racterizada por el predominio de
una actitud de apoyo mutuo en la
búsqueda mancomunada de obje-
tivos conjuntos. Esa matriz permi-
te que todos los miembros resul-
ten simultánea y parejamente con-
firmados.

Esto concluye que: El responsable
de la supervisión debe ser un ver-
dadero líder, y basar su acción en
este liderazgo más que en la auto-
ridad formal que le es dada por su
"status" dentro de la organización. 

En esta medida la supervisión será
aceptada con agrado, reconocida
en su naturaleza amable y convin-
cente, e interpretada como una o-
portunidad para la perfección y la
dignificación del trabajo.

Fuente: Empleo.com

Supervisión, 
liderazgo y un 
equipo sano
La idea de la supervisión como imposición, control o coerción responde a un concepto superado, para dar
lugar a un nuevo paradigma que la entiende como expresión de liderazgo, en un contexto organizacional
democrático, participativo y cooperativo, propiciador de un clima psicológico en el que la gente se sienta
bien, cómoda y a gusto. En este paradigma cobra relevancia el desarrollo de grupos de trabajo sanos.

RECURSOS 

HUMANOS
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ACIDEZ
ESTOMACAL
Afecta al 23% de los argentinos y aunque
existen numerosos tratamientos altamente
efectivos, la mayoría no consulta al médico.

TEMAS DE

INTERES
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El molesto trastorno que común-
mente llamamos “acidez”, por la
sensación de ardor que se siente
en medio del pecho, acompaña la
vida cotidiana de uno de cada
cuatro argentinos mayores de 18
años, afirma un reciente estudio. 

Esta ocurre cuando el contenido
gástrico retorna hacia el esófago
por una incompetencia de la barre-
ra antirreflujo. La misma está for-
mada por el esfínter esofágico inte-
rior, que es una válvula que se cie-
rra y no permite que la comida ha-
ga el recorrido inverso al correcto.

Un estudio argentino, cuyos re-
sultados fueron publicados en la
Revista “Alimentary Pharmaco-
logy & Therapeutics”, reveló que
el 23% de los argentinos adultos
sufre reflujo gastroesofágico (éste
es su nombre médico). 

Existen otros factores que pueden
facilitar ese tipo de padecimiento,
como ser, puede darse por una
hernia hiatal, que es un desliza-
miento del estómago hacia el tó-
rax a través del hiato diafragmáti-
co, (de ahí su nombre). 

Uno de los grandes problemas que
presenta este mal funcionamiento
del aparato digestivo es que sola-
mente uno de cada tres pacientes
consulta al médico. El resto se au-
tomedica, corriendo el riesgo de
que la situación se agrave. 

¿Cuáles son sus síntomas típicos?
Por lo general se manifiesta a
través de la pirosis o la regurgita-
ción. El primer caso es la acidez
que llega en forma ascendente a la
garganta, dando una sensación de
quemazón. El segundo es cuando
el contenido ácido retrocede hacia
la garganta y el paciente siente un
gusto agrio o amargo. 

Pero también hay manifestaciones
extraesofágicas, como tos crónica,
faringitis, dolor de pecho o inclu-
so asma bronquial. 

Si bien hay alimentos o conductas
que puedan facilitar su aparición
-chocolate, cítricos, masas, café y
mate, o tabaquismo, sobrepeso y
obesidad-, hay una carga genética
que predispone para padecer este
malestar: Uno de cada tres pacien-
tes tiene un familiar de primer gra-
do -padre, madre, hermano- que
también sufre el mismo mal. 

Además, las mujeres y las perso-
nas obesas son los grupos pobla-
cionales que más expuestos están
a padecer este molesto trastorno.
Igualmente, hay que diferenciar el
ocasional de aquel que ya es pa-
tológico. Este último se produce
unas dos veces por semana, como
mínimo. 

En la mitad de los pacientes pro-
duce una esofagitis. Pero, el 1%
de los casos puede tener compli-
caciones, como sangrado por la
hinchazón o una estenosis esofá-
gica, que es el estrechamiento del
esófago por la inflamación cróni-
ca. Y hay otra dificultad que se de-

nomina esófago de Barrett, tras-
torno que provoca el cambio de
las células que recubren dicho ór-
gano al de tipo intestinal. Esto
predispone a la aparición de un fu-
turo cáncer. 

Drogas efectivas 

Afortunadamente, existen una se-
rie de drogas que hacen más fácil
la vida cotidiana de estos pacien-
tes. Las mejores son las inhibido-
ras de la bomba de protones. La
duración del tratamiento depen-
derá del caso: puede ir desde lo es-
porádico hasta de por vida. 

Cuando fracasa esta opción, hay u-
na alternativa quirúrgica: la llama-
da funduplicatura. Se hace una
nueva válvula con la parte de arri-
ba del estómago. Muchas veces es-
te procedimiento es recomendado
para las personas jóvenes, pues de
no ser así tendrían que depender de
una medicación de por vida. 

Fuente: Dr. Jorge Olmos, Servicio de
Gastroenterología Hospital Italiano.

Dr. Juan C. Chiocca, Médico Especialis-
ta del Hospital Posadas
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Es evidente que los avances en el campo de la salud
en siete décadas han sido inmensos. La esperanza
de vida se extiende casi en todos los países, en tan-
to se incrementa el desarrollo. Ya la doble hélice del
ADN nos hace saber mucho más del genoma huma-
no y la resonancia magnética nuclear, creada en
1982, ya es parte de las instalaciones básica de todo
buen hospital.

Pero en medio de ese buen balance, vemos cómo la
tendencia a largo plazo muestra que cada vez más
personas están expuestas a las olas de calor a medida
que cambia el clima de la Tierra. En 2016, más de
150 millones de personas vivieron bajo altas tempe-
raturas que amenazan la vida, una amenaza particu-
larmente aguda para los jóvenes, los ancianos, los
discapacitados y los pobres.

El efecto físico del aumento de las temperaturas hizo
que un millón de personas dejaran de trabajar en
2016 y la OMS estima que se pierden 7 millones de

vidas cada año debido a la contaminación del aire
causada y exacerbada por las fuentes que han genera-
do el cambio climático.

Porque si hace décadas no había conciencia de los e-
fectos que un desarrollo industrial descontrolado pro-
ducía, hoy es un tema vivo en la sociedad. Protestas
por el agua contaminada en Irán, por la contamina-
ción de una central eléctrica en Grecia, por presencia
de plomo y cadmio en una región de Perú, por el aire
intoxicado en Quintero, costa central de Chile, mien-
tras en China las autoridades buscan disminuir drás-
ticamente el uso del carbón porque las protestas se
han dado por todo el país.

La gente se da cuenta que el clima ha cambiado. Los
extremos se van dando con frecuencia: hay sequías
persistentes afectando las siembras de miles de
hectáreas –Argentina lo sabe, mientras en otros lados
las lluvias torrenciales destruyen campos y barrios
populares.

TEMAS DE

INTERES

CONTAMINACIÓN,
LA EPIDEMIA
ACTUAL
¿Ha llegado la hora de pensar el cambio climático y la contaminación del medio
ambiente como una amenaza a la salud del ser humano como ayer lo fueron la vi-
ruela, la tuberculosis y ya más cerca el sida? Hay datos que están encendiendo to-
das las alertas y ahora, cuando la Organización Mundial de la Salud cumple 70 años
de vida, parece oportuno mirar el problema desde esta perspectiva y en todos sus
alcances.

Por Ricardo Lagos - Ex Presidente de Chile
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La fuerza del Huracán Florence y el Súper Tifón
Mangkhut; las olas de calor que hemos visto en los úl-
timos meses en California y en el hemisferio norte, re-
presentan la nueva normalidad. Todas situaciones crí-
ticas que duran más y llegan más lejos. Uno de los e-
fectos de los desastres naturales es el desplazamiento
de millones de personas: el año pasado se estimó en
22.5 millones de seres humanos los que debieron par-
tir, a veces con nada. Por cierto, los peligros de enfer-
medades infecciosas en tales circunstancias son cre-
cientes. Todo esto envuelve costos mayores si no a-
vanzamos a políticas nacionales y globales de alcance
profundo: según la OMS los costos ligados al impac-
to del cambio climático en la salud humana puede es-
tar cerca de 4.000 millones de dólares al 2030. En una
reciente reunión del grupo de reflexión The Elders,
entidad puesta en marcha por Nelson Mandela e im-
pulsada dinámicamente por Kofi Annan hasta su la-
mentable muerte, tocamos a fondo el tema.

Es cierto que en todos los avances logrados frente a la
crisis del cambio climático, especialmente tras
el Acuerdo de Paris, se ha puesto el acento en
la urgencia de cambiar los procesos industria-
les y desarrollar las energías renovables frente
a los combustibles fósiles.

Está bien, se trata de dejar de lado la metáfora de
las chimeneas: si hay muchas, es porque el país
avanza y hay progreso. Ya no. Pero junto a dicho
propósito hemos mirado poco los alcances que
tiene el cambio climático si lo miramos desde el
espacio de la salud. Y si dejamos de subsidiar
combustibles fósiles, esos recursos pueden des-
tinarse a ampliar la cobertura en salud. Y ese es
el llamado que nos hemos planteado desde di-
cha entidad. Este es un tema que cabe ponerlo
en manos de sectores muy diversos. Junto a los
científicos del clima y los defensores del medio
ambiente, cabe articular la presencia de intelec-
tuales, de filósofos, de expertos en salud, en bio-
diversidad, de artistas y de religiosos.

Aquí no sobra nadie porque lo que está en jue-
go no es el planeta (éste seguirá rodando por el
universo) sino la supervivencia y el sentido
profundo de una humanidad compartida. Pue-
de que algunos estas palabras les suenen apo-
calípticas o lejanas de eso que llaman “la rea-
lidad concreta”. Pero cuando uno ve datos hoy
y dónde estaban las cifras de la contaminación
y el calentamiento del planeta hace medio si-

glo y se compara con la realidad actual, se concluye
“esto es ahora, es urgente, es cuestión de vida”.

Hace pocos días en un Foro organizado por The New
York Times en Atenas, se preguntaban “¿Un Diálogo
Sócrates-Confucio: qué es lo nuevo de ellos otra
vez?”. Allí miraban a los dos pensadores fundaciona-
les de Occidente y Oriente en torno de la política, pe-
ro sin duda buscar en sus sabidurías visiones comu-
nes para salvar el planeta sería más que oportuno.

Todo esto debemos mirarlo con una responsabilidad
directa: América del Sur tiene las mayores reservas
forestales y de agua de todos los continentes. Es des-
de ese escenario que nos cabe asumir la tarea: contri-
buir a que las condiciones del planeta permitan al ser
humano y a las generaciones que vienen, seguir vi-
viendo en esta, nuestra única casa común.

Fuente: Clarín



Entre los productos tecnológicos
que más desarrollo han experi-
mentado en los últimos tiempos se
destacan los videojuegos y los
teléfonos celulares.

Actualmente los celulares no solo
envían SMS (mensajes de texto) o
realizan llamadas: también inclu-
yen una lista de soportes multime-
dia que los convierten en una mi-
nicomputadora. Los modelos más
desarrollados permiten sacar fo-
tos, filmar videos, chatear, nave-
gar en la Web, jugar videojuegos y
hasta ver televisión. Son termina-
les de computadoras.

Tal como sucede con internet, los
más jóvenes de la familia se han 
apoderado de estos aparatos tec-
nológicos y la gran mayoría de 
ellos, en especial los que viven en
las grandes ciudades, los usan a
diario y en forma permanente.

Así como hemos dado consejos

para que los padres supervisen a
sus hijos cuando usen internet,
también es recomendable qué ve-
an que utilidad le dan al celular y
establecer pautas de uso como
teléfono y como terminal digital.

Videojuegos. internet, infancia
y adolescencia

La utilización de videojuegos, a-
demás de entretener, genera expe-
riencias socializantes y fortalece
el aprendizaje.  No todos son vio-
lentos y existe una importante o-
ferta de videojuegos que estimu-
lan el conocimiento y representan
un recurso más para que  los do-
centes y padres ayuden a nutrir el
aprendizaje de los chicos y chicas.

Videojuegos, infancia y adoles-
cencia del nuevo milenio

Comparar el modo de vida de los
adolescentes de hoy respecto de
generaciones anteriores demues-

tra que la vida moderna ha cam-
biado el modo de relacionarnos,
de comunicarnos, de aprender, ju-
gar e interactuar con los otros.

Hasta no hace muchos años, el
juego del niño no se encontraba
tan atravesado por la tecnología
digital como en la actualidad. Los
niños y adolescentes han comen-
zado a interactuar con tecnologías
provenientes del campo de la
computación que han generado
tanta fascinación como preocupa-
ción en los adultos responsables
de la educación de los niños.

Hoy los jóvenes están acostum-
brados a utilizar los distintos so-
portes y obtener de ellos distintos
beneficios. En la era de los mun-
dos virtuales, los videojuegos han
dejado de ser una mera forma de
entretenimiento para pasar a ser 
una forma de expresión cultural  y
de relacionarse con los pares.

TEMAS DE

INTERES

SEGURIDAD EN EL HOGAR

VIDEOJUEGOS Y TELEFONÍA
CELULAR
Espacios para el ocio y la diversión, grandes posibilidades para conectarse con la
tecnología y temas para la reflexión en el hogar.

42 | Revista de Seguridad #439



| 43



44 | Revista de Seguridad #439

Nuevas generaciones, nuevas
búsquedas

Enfrentados a una tarea de bús-
queda de materiales, los adoles-
centes conocen los  videojuegos,
los chicos demuestran sus habili-
dades para seleccionar informa-
ción en la Web y saben escoger
con qué juego divertirse, qué ofre-
ce cada uno, y pueden jugar solos
o en red. Cada chico se conecta
desde una computadora y juegan
al mismo juego en el mismo mo-
mento. Los niños y jóvenes frente
a los videojuegos quieren superar-
se, aprender los trucos, resolver
los problemas que se les plantean
y buscar soluciones inteligentes.

Cada pantalla nueva a la que se
enfrentan es un desafío que los
niños y jóvenes asumen, buscando
la forma de sortear las dificultades
a las que se ve expuesto su perso-
naje de turno.

Cada pantalla a resolver mueve in-
tensos afectos que pueden ir desde
la ansiedad, pasando por la frustra-
ción y la rabia, hasta la satisfac-
ción y el orgullo de encontrar y de-
velar el sistema subyacente.

Al descubrir algún otro o al avan-
zar a otra fase del juego, los ado-
lescentes comparten la informa-
ción con sus pares y hay foros en
internet en donde se discute sobre
algún videojuego en particular y
donde se describen los secretos
para ganar las partidas con mayor
facilidad. De esta manera los chi-
cos comparten, comunican y se
socializan con aquellos chicos que
persiguen los mismos intereses.

Riesgos de los videojuegos

Existen muchos estudios acerca
de la personalidad de los niños y
niñas que juegan habitualmente
con los videojuegos y, aunque, las

conclusiones no son unánimes, no
parece haber una diferencia signi-
ficativa con los niños que no jue-
gan con ellos. 

Tampoco hay una evidencia cons-
tatable de que los videojuegos
puedan provocar en el niño una
patología psiquiátrica. Es verdad
que algunos adolescentes pasan
muchas horas jugando, ya sea so-
los o en red con otros amigos, y
pueden ocasionarse casos de adic-
ción o aislamiento. 

Los padres deben observar esas
actitudes, y determinar la cantidad
de horas que dedicarán a los vide-
ojuegos. El planteo no es prohibir
el uso de los videojuegos. No es
conveniente que los padres vayan
en contra del avance de las de las
TIC, ni de la utilización de los dis-
tintos soportes por los hijos. Lo a-
consejable es mantener una acti-
tud de alerta y establecer una serie
de normas para que el impacto de
esta nueva forma de jugar no sea
perjudicial para los chicos. Y tam-
bién que ellos no se conviertan en
oyentes del daño del otro.

Así como en internet circula infor-
mación inapropiada para los chi-
cos, en el caso de los videojuegos
sucede lo mismo. La industria del
videojuego ofrece tanto juegos
didácticos o de destreza como pla-
taformas con contenido violento,
racista o discriminatorio.

Hay que controlar y supervisar los
tipos de juego que juegan los hijos
y erradicar el uso de aquellos que
no son recomendables. Además es
aconsejable poner límites claros
en el tiempo que el niño dedique a
esos juegos.

Fuente: www.escritoriofamilias.educ.ar
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La población cubierta por el siste-
ma de riesgos del trabajo, es decir
los trabajadores asalariados regis-
trados, está conformada por un
41% de mujeres y un 59% de hom-
bres. Mientras que el 66% de las
mujeres registradas y cubiertas se
concentra en pocos sectores: servi-
cios sociales, comunales y perso-
nales, en los sectores de adminis-
tración pública y defensa, instruc-
ción y enseñanza,  servicios
domésticos, servicios médicos y o-

dontológicos y otros servicios de
sanidad y veterinaria; la distribu-
ción de los varones dentro del mer-
cado laboral, es más heterogénea.

Asimismo, se observan disparida-
des en la distribución femenina y
masculina en las actividades pro-
ductivas. El 88% de las mujeres tra-
baja en unidades productivas y el
12% restante en casas particulares
y, por el contrario, prácticamente la
totalidad de los hombres se concen-

tra sólo en unidades productivas.

La distribución disímil por género
establece riesgos laborales diferen-
ciales que configuran la accidenta-
bilidad de hombres y mujeres, anti-
cipando, ciertos aspectos de la liti-
giosidad del sistema. El porcentaje
de casos con secuelas incapacitan-
tes en la población masculina, du-
plica al de la población femenina, y
el 94% de los casos mortales son
de trabajadores varones.

EL GÉNERO CONDICIONA ESTRUCTURALMENTE

LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Según el informe realizado por el Departamento de Estudios y Estadísticas de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) las diferencias entre hombres y
mujeres se destacan en la distribución y concentración de determinadas
actividades productivas. El informe de la SRT invita a reflexionar acerca de la
accidentabilidad diferencial que se establece entre hombres y mujeres.

TEMAS DE

INTERES
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Respecto a los accidentes de tra-
bajo, el género muestra un marca-
do contraste en relación al lugar
en el que se registran los sinies-
tros. Los accidentes en ocasión de
trabajo explican el 74% de los ca-
sos notificados por varones, y en
las mujeres cobran mayor rele-
vancia los accidentes de trayecto:
el 33% de los accidentes de muje-
res son in itinere.

De acuerdo a los datos relevados,
del total de accidentes y enferme-
dades profesionales registradas en
el primer trimestre del 2018, el
74,1% afectaron a la población
masculina.

Por otro lado, las diferencias de
género se visualizan en el aspecto
judicial. El 81% de los juicios pre-
sentados en el 1° trimestre de
2018, son de trabajadores varones,
y de éstos, el 99,9% son trabajado-
res de unidades productivas. Del
total de juicios presentados por

mujeres, el 91,4% son de trabaja-
doras de unidades productivas, y el
8,6% de trabajadoras de casas par-
ticulares.

La accidentabilidad laboral dife-
rencial de hombres y mujeres, se
refleja en el porcentaje de expe-
dientes presentados en relación al
lugar de ocurrencia del siniestro.
El 32,1% de los expedientes judi-
ciales en los que la demandante
es una trabajadora, la contingen-
cia reclamada es por un accidente
in itinere, y en el 42,6% de los ca-
sos es por accidentes de trabajo.
En los varones las demandas por
accidentes de trabajo representan
el 58% de los juicios, mientras
que por accidentes in itinere el
19,9%.

A partir de los datos relevados se
pueden establecer sesgos de géne-
ro en las actividades productivas
que son valiosos para iniciar me-
didas preventivas y de cuidado de
la salud a fin de disminuir los ac-
cidentes y los costos laborales por
litigiosidad del sistema.

Fuente: S.R.T.
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El biogás que se genera en este
biodigestor de uso familiar, se
puede aplicar como combustible
en cocinas y/o iluminación. El fer-
tilizante se llama biol, y es un fer-
tilizante natural que mejora en
forma considerable el rendimiento
de las cosechas.

Estos biodigestores de uso hoga-
reño son de bajo costo y han sido
desarrollados, y están ampliamente
utilizados en los Países asiáticos.

En sudamerica, solamente Brasil,
Colombia, Cuba y Perú, tienen
muy desarrollada esta tecnología,
y en Europa, España, la cual lo
que produce por Biomasa, en e-
nergía eléctrica es mandado a la

red troncal de electricidad.

Este proyecto de biodigestor ho-
gareño, son construidos a partir de
Silo Bolsas caracterizándose por
el bajo costo, de fácil instalación y
operación de estos biodigestores;
la disponibilidad de agua, para ha-
cer la mezcla con el estiércol, que
se introduce en el biodigestor y los
restos de comidas, ramas, paja,
etc., para producir el biogás.

TIPO DE BIODIGESTOR: Silo
bolsas, principalmente de polietileno.

Dimensiones: 1,5 metros de diá-
metro, y 4,5 metros de largo.

Capacidad: 8 metros cuadrados.

Tiempo de retención: 50-70 días
en invierno, y de 35-40 días en el
verano.

Temperatura: 13 grados centígrados.

Carga diaria: 20 kilogramos de es-
tiércol diluido en 40 litros de agua.

Producción de biogás: 4-5 horas
de cocina por día.

Producción de biol: 60 litros por día.

RAU/rau
2017

BIOMASA:
Biodigestor
tubular
Por Prof. Roberto Angel Urriza Macagno

Figura 1 Dibujo-biodigestor

TEMAS DE

INTERES

Un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la
digestión anaeróbica de materiales orgánicos, en au-
sencia de oxígeno, de las bacterias que habitan en los
restos de la comida, estiércol, paja, ramas, etc., convir-
tiendo la carga de biogás y fertilizantes orgánicos sin
dejar residuos.
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El Instituto Argentino de Normali-
zación y Certificación, represen-
tante de ISO en nuestro país, desa-
rrolló en su Casa Central la 83º A-
samblea Anual Ordinaria en la
cual se comunicaron los nuevos
consejeros para el período 2018-
2019.

De esta manera, luego de informar
el resultado de la votación realiza-
da por los socios, el presidente sa-
liente, Lic. Héctor Cañete (UIA-
Unión Industrial Argentina), dio la
bienvenida al flamante presidente

electo, Ing. Raúl Amil, represen-
tante de la UIA y vocal de su Co-
mité Ejecutivo, quien también es
presidente de la Asociación de Fá-
bricas Argentinas de Componen-
tes  (AFAC) y de Ventalum
S.A.I.C. En esta asamblea se rea-
lizó, a su vez, la renovación par-
cial en la composición del Conse-
jo Directivo, de aquellos conseje-
ros que concluyeron con su man-
dato este año. Desde el siguiente
link se podrá visualizar la nueva
composición del Consejo Directi-
vo de IRAM: http://www.iram.
org.ar/index.php?id=Consejo-
Directivo

En relación a su gestión, el Lic.
Cañete recordó que, como repre-
sentante de la Unión Industrial Ar-
gentina, desde su inicio se ha abo-
cado a acercar a la PyME al insti-
tuto, facilitando la integración te-
rritorial y procurando acelerar aún
más los procesos de normaliza-
ción. Para ilustrar estos avances, el
Ing. Alberto Schiuma, director ge-
neral de IRAM, realizó una pre-
sentación que resumió los aspectos
más relevantes de dicha gestión, la
cual comprende diversos logros a
nivel de innovación y mejoras tec-
nológicas y de infraestructura. 

Posteriormente, tomó la palabra el
nuevo presidente, quien agradeció
a los socios de IRAM por haberlo

elegido así como a la UIA por la
confianza depositada para encabe-
zar esta tarea y puntualizó: “Esta-
mos ante un proceso donde las
normas técnicas son el punto de a-
cuerdo entre quienes buscan una
inserción internacional y aquellos
que persiguen que en el mercado
interno solo se comercialicen pro-
ductos de calidad y seguros, tanto
para consumidores como usua-
rios. En ese camino, me propongo
tener una mirada integradora y de
consenso que busque articular las
políticas públicas con las priva-
das, emprendiendo esta misión
con toda la responsabilidad que
implica velar por la sostenibilidad
y el desarrollo de esta institución”. 

En sintonía con este propósito, días
atrás, en su última visita a la UIA,
el ministro de Producción de la Na-
ción, Lic. Dante Sica, señaló que
en el marco del Plan Federal de Ex-
portaciones, alineado con el Plan
Calidad Argentina, el IRAM tendrá
un rol importante de cara a la defi-
nición de normas técnicas que im-
pulsen las exportaciones y permi-
tan controlar las importaciones.

IRAM ELIGIÓ A SU NUEVO PRESIDENTE

Y CONSEJEROS PARA EL PERÍODO 2018-2019

Se realizó la 83º Asamblea Anual Ordinaria del Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación, en la que ante los socios convocados se proclamó al Ing. Raúl
Amil como nuevo presidente.

TEMAS DE

INTERES

Ing. Raúl Amil
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Aquí, cinco claves

Basta abrir los diarios y revistas de
actualidad para encontrar que de-
beríamos ser felices en el trabajo.

Nos aseguran que si encontráramos
la vocación -tal como le ha pasado

a aquel Empresario en auge y a es-
te Emprendedor exitoso- no sen-
tiríamos el peso de ir a trabajar.

Enfocar la vida positivamente
haría que nadie pueda amargar-
nos, ni siquiera el odioso o indife-
rente jefe que tenemos. En sínte-

sis: todo dependería de la volun-
tad por lograr una vida plena.

Pero sigamos hojeando y unas po-
cas páginas después (o antes) ve-
remos rankings de Empresas ma-
ravillosas. En ella hay fiesta (casi)
todos los días, se come fruta y se

LA FELICIDAD
es cosa seria

TEMAS DE

INTERES

Para que el bienestar individual se alcance, la organización debe proveer ciertas
condiciones generales.

Por Ricardo Czikk - Psicólogo UBA, Master en Educación



| 51

puede llevar la iguana. Por si fue-
ra poco hay toboganes gigantes
que caen dentro de un siestario.
Mejor aún: no hay jefes y asistir a
la oficina ya es cosa del pasado.

Estos enfoques se han convertido
en paradigmas sociales: el prime-
ro apunta a la privatización y el
segundo a la hedonización de la
felicidad. A uno le sigue la culpa
de la inmensa mayoría que se
siente lejos de la perfección so-
cial; al otro lo acompaña el cinis-
mo de un enorme número de Per-
sonas que trabajan en ambientes
de sospecha, anomia y poca signi-
ficación del trabajo.

Es cierto que la gente equilibrada
es más feliz y las Empresas que o-
torgan buenas condiciones am-
bientales y ergonómicas contribu-
yen a que la Persona viva mejor.
Pero para que el bienestar indivi-
dual se alcance, se deben dar con-
diciones generales, ciertos aspec-
tos del diseño de la organización.
Son cinco condiciones fundacio-
nales, que cuando no son tenidas

en cuenta son fuente de conflictos,
por lo que no deberían desestimar-
se por sonar anticuadas o dema-
siado básicas.

1- Jerarquía del Puesto

Los puestos de trabajo deben or-
ganizarse de manera incremental,
de acuerdo con su complejidad.
Las jerarquías no están acabadas
como nos dicen: ellas expresan
que no todos los trabajos son igua-
les y que unos contribuyen (por a-
rriba o por debajo) a que la organi-
zación pueda coordinar los esfuer-
zos en pos de su objetivo.

Hay un único factor que define la
diferencia entre los niveles: la an-
ticipación temporal que se exige a
cada puesto en las decisiones que
debe tomar. A mayor tiempo de-
mandado – desde un día hasta dé-
cadas- los puestos progresan des-
de más operativos a más y más es-
tratégicos. Es erróneo llamar a es-
to burocracia y confundir la inefi-
ciencia que a veces emana de estas
estructuras con su razón de ser.

2- Capacidad Individual

Los ocupantes de los puestos de-
ben estar a la altura de los desafíos
de su complejidad. A esto lo lla-
mamos capacidad individual.

Consiste en el discernimiento para
tomar decisiones adecuadas en
función de realidades que se com-
plejizan más y más, cuanto más se
asciende en la jerarquía y se incre-
menta el tamaño de la organización
(desde Pyme a Multinacional).

Nota importante: esta capacidad
no deviene de Títulos Académicos
obtenidos ni de condiciones socio-
económicas de origen.
Estaría ya dada en el individuo en
interacción con un contexto pro-
veedor o no de oportunidades para
que ella sea desarrollada y madure
adecuadamente.

3- Remuneración Justa

La remuneración debe seguir al
primero de los dos factores anterio-
res: el tamaño del puesto, dado que
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determina el peso de la responsabi-
lidad sentida por su ocupante.

A ello le siguen factores contin-
gentes como puede ser la escasez
de candidatos en el mercado. De
aquí emana la percepción indivi-
dual de equidad. Existen mínimos
aceptables socialmente, por deba-
jo de los cuales no existe remune-
ración percibida como justa.

4- El valor del Jefe

A los cultores de Empresas sin Je-
fe, se les debería preguntar por la
realidad de estos mundos utópicos
que culminan como distópicos.
No se trata de un aspecto infantil
de la personalidad o la necesidad
de tener un padre simbólico que
nos domine. Los Superiores Jerár-
quicos coordinan y más importan-
te aún: agregan y enriquecen el
valor del trabajo subordinado.

Deben cumplir con objetivos de ma-
yor complejidad, que como fue di-
cho, deviene de obtener resultados en
realidades más distantes en el tiempo.

Un Jefe de valor, en este sentido,
es quien resuelve problemas de
trabajo de su equipo y le brinda
sentido y contexto estratégico a la
tarea conjunta.

5- Comunicación Clara

En casi todas las organizaciones se
escucha la misma queja: “acá lo
que falla es la comunicación”.
Cuando se indaga su contenido, se
encuentra un sustrato común: no
queda claro quién hace qué, por
qué alguien es Jefe y cuánto gana
el prójimo que siempre se percibe
contribuyendo poco. Se trata de
traer claridad, un cemento que
construye culturas que inducen
confianza, cuando se han explicita-
do los cuatros parámetros anterio-

res, se los sostiene en el tiempo y la
gerencia puede dar cuenta (accoun-
tability) de su correcta aplicación.

La posición que se expone podría
pecar de ingenua. Está claro que
existen factores sociales como son
las pujas sectoriales, la competen-
cia, los Sindicatos, la presión de
las Agencias del Gobierno, etc.,
pero aquí se apunta al corazón del
contrato psicológico. La felicidad
no depende de factores eventuales
como líderes con corazón, equi-
pos mágicos, la mística de la mar-
ca y otros blablás de moda.

Se trata de pocos elementos, muy
evidentes, si no dejamos que perió-
dicos y revistas nos confundan ha-
ciéndonos creer que quizás seamos
inadaptados y quejosos, incapaces
de recibir la bendición de un buen
trabajo. La felicidad (en la Empre-
sa), sin duda, es una cosa seria.

Fuente: Clarín
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Pregunta

Hace dos años se instaló en la
manzana de mi casa una fábrica
que trabaja día y noche con un ni-
vel de ruido insoportable. No pue-
do dormir de noche y me pesco to-
do bicho que anda cerca. Mi médi-
co dice que bajaron las defensas.

Homero Martucchio, Pompeya

El sistema inmunológico (SI) es el
ejército del que dispone el organis-
mo para protegerse ante la invasión
de bacterias, virus, hongos o ante la
presencia de células cancerosas.
Este sistema está compuesto por
proteínas, células, órganos y tejidos
que actúan de manera coordinada y
dinámica para alcanzar su objetivo.
Una característica clave del SI es
que tiene memoria, al igual que la
memoria del sistema nervioso, y es
la razón de porque actúan las vacu-
nas o ciertas enfermedades (como
el sarampión de la infancia) no se
repiten nuevamente.

Un dato de sumo interés es que de
la misma manera que el sueño noc-
turno resulta clave para tener buena
memoria cognitiva, también lo es
para disponer de buenas defensas.
Una de las etapas del sueño profun-
do -la de ondas lentas- resulta 
esencial para lo que se aprende ó
experimenta durante el día quede
almacenado con firmeza y se trans-
forme en una memoria duradera,

aunque no todo se almacena ya que
existe una selección previa y sólo
permanece el material que resulte
más relevante.

Y de igual manera se necesita de
un satisfactorio sueño nocturno
para tener un SI eficiente y que las
células que lo integran también
guarden el registro de los agentes
patógenos que entraron en contac-
to con el organismo.

“Aunque se admite desde hace
tiempo que el sueño permite la
formación de la memoria a largo
plazo en el ámbito psicológico, la
idea de que la consolidación de la
memoria inmune dependa de la e-
ficacia del sueño es un punto de
vista totalmente nuevo”, afirma
Jan Born, de la Universidad de Tu-
binga (Alemania) en Trends in
Neurosciences de 2015.

Por lo tanto, es importante saber
que una noche con falta de sueño
no solo hace que se tengan más ol-
vidos, sino que también afecta la
eficiencia del SI desequilibrando
el nivel de defensas del organismo
y haciéndolo más propenso a las
infecciones.  Y a la inversa, que u-
na siesta de 30 minutos recompo-
ne los indicadores inmunológicos
y endócrinos a los previos niveles
normales ya que consolida la me-
moria duradera del SI, de vital im-
portancia para “fichar” a los agen-
tes patógenos y poder recordarlos

para combatirlos como correspon-
de. Lo hace creando un tipo espe-
cial de células llamadas células T
de memoria que persisten durante
meses  ó años y ayudarán al cuer-
po a tener una respuesta rápida y
precisa a las infecciones.

El aumento a largo plazo de las cé-
lulas T también se relaciona con el
sueño profundo de ondas lentas y
así como este tipo de sueño  con-
tribuye a la formación de recuer-
dos personales a largo plazo a par-
tir de la información obtenida,
también hace que el SI tenga bue-
na memoria para cumplir su tarea.

La obvia conclusión es entonces
que la falta de un sueño reparador
supone un riesgo al rendimiento
cognitivo y al inmunológico.

Además, si no se duerme bien el
SI se puede equivocar o confundir
y atacar entonces a las células sa-
nas del organismo facilitando la a-
parición de enfermedades autoin-
munes como la tiroiditis de Hashi-
moto, entre otras.

En una época en que los  proble-
mas de sueño constituyen una epi-
demia global es importante no ol-
vidar que un buen descanso junto
a una dieta equilibrada  y al ejerci-
cio regular son pilares para tener
una buena salud.

TEMAS DE

INTERES
Dormir bien fortalece
las defensas
Por Norberto Abdala - Dr. en Medicina Psiquiátra - Docente Universitario
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PROTECCION

AMBIENTAL¿Y si un día no
aletean más?
Por Maria Teresa Morresi

Efecto mariposas. Estos
insectos son clave para
polinizar a los vegetales
que consumimos. Cómo
lucha la ciencia para sal-
varlos de la extinción.
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Las mariposas cumplen la fun-
ción vital de ser polinizadores. A
pesar del inmenso valor que tie-
nen, un alto porcentaje de su po-
blación se encuentra amenazado y
en peligro de extinción. Gran par-
te de la producción agrícola,
nuestras medicinas y biocombus-
tibles, forraje y construcción de-
penden de la polinización animal.
Sin embargo, pocas personas con-
sideran que sean imprescindibles
e ignoran el estado de vulnerabili-
dad que las amenaza, advierte Sil-
via Argerich, bióloga especializa-
da en entomología. La mariposa
monarca, que puede volar hasta
4.800 Kilómetros, es una de las
más conocidas entre las que están
en riesgo.

Argerich cuenta que para limitar
la extinción se crean mariposa-
rios. “algunos son como inverna-
deros en los que, del techo y las

paredes de vidrio, cuelgan redes
que protegen sus alas. Allí se es-
pecializan en la cria, reproducción
y exhibición. Un buen observador
verá huevos de mariposas, larvas
y crisálidas e identificará plantas
que son frecuentadas por cada es-

pecie. La metamorfosis es el pro-
ceso por el cual del huevo sale un
gusano que se transforma en crisá-
lida y en mariposa. Es una de los
trucos más deslumbrantes.”

La bióloga dice que para amar la
naturaleza hay que interactuar con
ella. Comenta que es interesante
pasear por mariposarios, o por lu-
gares donde las crian a cielo a-
bierto. “Una caminata por el
Jardín Botánico de CABA acerca
al universo desconocido de seres
que trabajan incesantemente para
nosotros en forma invisible. Tam-
bién hay un centro en el Parque de
la Cruz, en Santa Ana, Misiones.
Existen en varios países. Mi pri-
mera visita a un lugar así fue en
los Estados Unidos. Junto a ellas,
tuve la sensación de estar en un
auténtico cuento de hadas.”   

Mariposarios destacados son el de
Quindio, Colombia; el Benalmá-
dena de la Costa del Sol, España;
y el de Kuala Lumpur, Malasia. El
cambio climático, los agrotóxicos
y la tala atentan contra la vida de
estos insectos de belleza indes-
criptible y fundamentales para los
ecosistemas. 
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ESCUELA SUPERIOR

DE SEGURIDAD E

HIGIENE INDUSTRIAL
Profesionales de SI CONSULTORES, dando una Clase Práctica para alumnos de
2do. y 3er. año de la Escuela Superior, sobre Manejo de Equipos de Material
Particulado, de Equipos de Ruidos, Luxómetros y Equipos de Lectura Directa de
Gases,  Calibración de Instrumental y Revision de Protocolos.

NOTICIAS

I.A.S.
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NOTICIAS

I.A.S.

CONGRESO NACIONAL
PARA LA SEGURIDAD TOTAL

“Nueva Visión para la Organización y Gestión de la Seguridad
y Salud Ocupacional”

23 y 24 de Abril del 2019

Martes 23 de Abril

14:00 horas - Acreditación de 
Delegados

Centro de Convenciones Palais
Rouge

J. Salguero 1433 - CABA
Salón  Versailles 2°  Piso

14:15 horas -  Seminario sobre Orga-
nización Interna de la Seguridad en la
Empresa

15:00 horas -  Seminario sobre Ges-
tión de la Seguridad - Modalidades de
Prevención y Metodología (M.P.O.)

16:15 horas -  Corte

16:45 horas -  Conferencia sobre  So-
luciones Inteligentes para Combatir
la Inseguridad Vial

17:30 horas - Cuarto Intermedio

18:00 horas  - ACTO DE 
APERTURA 
•  Festejo del Día de la Seguridad e
Higiene en el Trabajo de la República
Argentina.
Organizado por la Comisión Perma-
nente de Seguridad, Higiene y Medi-
cina del Trabajo de la Rep. Argentina

•  Entrega de Distinciones y Recono-
cimientos a Entidades y Personas
Apertura del Congreso Nacional
Show Artístico Musical

20:00 horas -  Colación de Grados
de la Escuela Superior de Seguridad e
Higiene Industrial

22:15 horas -  Cuarto Intermedio

Miércoles 24 de Abril

08:45 horas - Recepción de 
Delegados

Circulo Oficiales de Mar
Sarmiento 1847 - CABA

Salón Auditorio - P.B.

09:00 horas - Sorteo de Premios

09:15 horas - Presentación de Traba-
jos Técnicos

10:30  horas - Corte para Café

11:00 horas - Presentación de Nove-
dades Técnicas

12:30 horas - Corte para Almuerzo 
libre

14:00 horas - Sorteo de Premios

14:30 horas - Living Temático

15:30 horas - Corte para Café

16:00 horas - Panel Empresario sobre
Prevención de Riesgos del Trabajo

17:15 horas - Conferencia de Autori-
dad Nacional

18:00 horas - ACTO DE CLAUSU-
RA
•  Lectura de Conclusiones y Reco-
mendaciones Generales
•  Palabras de Cierre
•  Entrega de Certificados de Partici-
pación y Documento Básico (CD)
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