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Un año singular

En un 2020 tan especial. Tan lleno de angustias y tan lleno de esperanzas. 

En medio de esta pandemia que ha cambiado nuestras vidas y quizá nos hizo comprender mejor el sentido de la solidaridad, el

IAS cumple 80 años de vida.

Una lucha incansable y permanente de tantos años por un mundo sin accidentes  y por tratar de cuidar al  ser humano en toda

sus formas. 

Un año que se cumple,  de la desaparición fisica del Lic. Jorge Alfredo Cutuli, nuestro amado maestro, amigo, padre, pionero y

precursor de la Seguridad en la república Argentina y Latinoamérica, que tanto pero tanto hizo por la Prevención de accidentes,

que siempre surgirá su nombre cuando se hable del tema, dejándonos su vocación de servicio como ejemplo de todos los días. 

Un año en que es el momento para preguntarnos si las Empresas tienen Políticas en la materia, pues si solo nos quedamos con un

Protocolo para la prevención del COVID-1, que bienvenido sea conjuntamente con todas las recomendaciones para actuar ante

este virus y no nos situamos en lo que realmente a nivel Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo se debe hacer para comple-

mentar todo esto, más que nada cuando están en juego la salud y la vida de los Trabajadores y el cuidado y preservación de los

bienes puestos en función productiva y creadora, no va alcanzar cumplir sólo con los requerimientos Legales, que siempre son de

“mínima”.

Las Empresas y sobre todo los Especialistas deben incorporarse a los objetivos de la Seguridad Total, para la Organización y Ges-

tión de la Prevención de Riesgos Laborales, que indica el camino válido, para tratar en base a un nuevo Modelo, la problemática

de la accidentologia y de las enfermedades profesionales con probabilidades de Éxito y que está “reclamando” dentro de la “nue-

va visión” mundial, sobre alcanzar el “Riesgo Cero” y el “Cero Accidente”, sumados a “cero enfermedad” y principalmente “cero

desconocimiento de las normas y protocolos de actuación” por parte de todos los integrantes de la Empresa, por medio de la apli-
cación de Metodologías de Procedimiento Operativo uniforme y de probada eficacia.

Un año en que nos es difícil reunirnos,  abrazarnos , vernos en persona. Pero a pesar de la distancia debemos  tener la convicción

de seguir trabajando en pos de la preservación de vidas y de bienes.

80 gloriosos años de vida del IAS, con el compromiso de brindar, desde siempre, todo lo necesario para que la cultura de la gen-

te cambie con actitud y compromiso en pos de la Prevención.

Feliz cumpleaños IAS

Que el destino nos depare unión y responsabilidad

Jorge Gabriel Cutuli

EDITORIAL
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SEGURIDAD

EN EL TRABAJOLA “SEGURIDAD
TOTAL”, ÚNICO
CAMINO PARA LA
SUSTENTABILIDAD

Si bien los conceptos como desarrollo sustentable y responsabilidad social em-
presaria, aparentemente son recientes y aparecen como novedades de estos
tiempos, la verdad es que desde hace ya muchas décadas, desde los albores del
Siglo XX, luego de la segunda Guerra Mundial, es hasta nuestro días, la preocu-
pación constante de los profesionales, técnicos y graduados universitarios de gra-
do en Seguridad y Salud Ocupacional, como así también de aquellos otros de di-
versas disciplinas que motivados por lo que ello representa adhirieron a esta pre-
ocupación y se especializaron en diversos posgrados, son en conjunto los que, al
fin y a la postre, lideran el manejo de la salud y seguridad ocupacional, el cuida-
do del medio ambiente y sustentabilidad en la Industria. 

Por: Lic. Daniel Sedán
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Sin duda entonces somos los que trabajamos incan-
sablemente tras bastidores tratando de sensibilizar a
los gobernantes para que den a luz leyes y controles
acordes y a las entidades normativas para que trans-
formen en procedimientos técnicos científicos segu-
ros en la producción de bienes y servicios tendientes
a estos propósitos.

Los humanos, desde el Antiguo Egipto, gracias a la
alquimia, ensimismados en la búsqueda de la mitoló-
gica “Piedra Filosofal” para que todo lo que ella to-
cara se convierta en oro, fue el incentivo social ma-
yor para el desarrollo de la química, la física, las ma-
temáticas y todas las técnicas y ciencias que sostie-
nen hasta nuestros días a industrias, empresas, em-
prendimientos y organizaciones de todo tipo.

Tal vorágine de negocios generaron la llamada “Eco-
nomía Lineal” donde se privilegiaron producción y
calidad dejando de lado a la Salud y Seguridad Ocu-
pacional y el cuidado del Medio Ambiente, desde
esos tiempos es que el planeta todo, sufre las incle-
mencias del ser humano y de las grandes industrias
que a lo largo de los años fueron dejando una estela
irresponsable de accidentes, siniestros y contamina-
ción, que se llegó a creer era imborrable; por ejemplo
el río Rin durante muchos años recibió los residuos
procedentes de las zonas industriales, lo que lo llevó a
ser conocido en 1970 como "la cloaca a cielo abierto
de Europa" y hoy está casi totalmente remediado y
que en algunos casos puntuales lo son como el célebre
"bosque rojo" de Chernóbil, uno de los lugares más
radiactivos de la Tierra, producto del accidente nucle-
ar más grave de la historia del planeta, donde aproxi-

madamente hasta ahora unos 70.000 turistas pagaron
para visitar la zona el año pasado, a pesar de los altí-
simos valores radiactivos que hacen prácticamente in-
habitable dicha región por casi más de cien mil años.

Si hacemos una crítica constructiva podemos, en ca-
da caso particular de contaminación del planeta y del
espacio exterior, afirmar que son producto en muy al-
to porcentaje por no atender como se hubiese debido
a lo que desde la Salud y Seguridad Ocupacional y
preservación Medioambiental se aconsejaba y ad-
vertía. Pero como el hombre en su esencia es reacti-
vo (aprende por prueba y error), sin atenderlas siguió
desafiando las advertencias, hasta que el deterioro de
la naturaleza también empezó a tener un impacto di-
recto en la vida de todas las personas y la situación en
la que hoy nos encontramos alertan a todos los ex-
pertos, dado que es cada vez más crítica y por lo que
parece las medidas tomadas hasta la fecha lamenta-
blemente no han servido para mitigar la crisis am-
biental en la medida de lo necesario. 

La preocupación de la preservación y remediación
ambiental en gran parte dio origen a lo que hoy está
muy en boga y que conocemos como “Economía
Circular” un concepto que debiera estar acompañado
de una seria y responsable protección de la naturale-
za, siendo un propósito medular que guíe las políti-
cas ambientales mundiales, su control y su protec-
ción que junto con políticas de Seguridad y Salud
Ocupacional que implementen adecuados Sistemas
de Gestión tendientes a la “Seguridad Total” que po-
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sean índices proactivos certeros. En la República Ar-
gentina existe un sistema de Gestión de SySO que
lleva el nombre de Seguridad Total, (creado por el
Lic. Jorge Alfredo Cutuli - I.A.S.), que integra a toda
Empresa sin distingos, contiene un “Plan Maestro”
con objetivos metodológicos y de resultado, está do-
tado de una sólida “Estructura Soporte” y es hasta
nuestros días el único que posee un “Indice de Ries-
gos” netamente proactivo que permite evaluar los
avances en materia de la tan ansiada “Seguridad To-
tal”, que debieran ser el norte del verdadero desarro-
llo sustentable. Entre varias de las Entidades acadé-
micas, Organizaciones especializadas en estas disci-
plinas y muchos de los profesionales prevencionistas,
actualmente existe cierto temor de que las actuales
novedades sobre esta “Economía Circular” parecen
estar perdiendo el rumbo y el tema central podría lle-
gar a ser, no el sentido de proteger verdaderamente al
ecosistema, sino asegurar la rentabilidad y el uso del
bien o recurso recuperado. Tal fundamento se apoya
en virtud que, los indicadores reactivos utilizados
mundialmente para mensurarlos, no arrojan resulta-
dos alentadores en materia de reducción de acciden-
tes, siniestros, contaminación ambiental, etc., donde
por ejemplo actualmente Siberia, Indonesia, la Ama-
zonía y Australia son solo una muestra de un mundo
en llamas; y donde los procesos industriales evolucio-
nan y se ejecutan a un ritmo tan acelerado que no es
posible aplicar procesos de transformación de los
contaminantes a la misma velocidad con que estos se

generan pues en tal desarrollo están desprovistos de el
prever para prevenir y hasta casi hemos perdido de
vista la importancia transcendental que revisten los
microorganismos en el proceso de reciclaje natural.

Daría la impresión que actualmente y en virtud de es-
tos “nuevos vientos” que casi todas las empresas
quieren subirse al barco de “la sustentabilidad”, pero
de verdad, hacerlo requiere de un serio compromiso
con la salud y seguridad ocupacional y el cuidado del
medio ambiente en lugar de preocuparse en ostentar
certificaciones de todo tipo de normas que parecen
otorgar cierto “Status Empresarial”. Pero a decir ver-
dad, es sabido que el proceso de establecimiento de
estas famosas normas es lento y costoso e incluso el
cumplimiento total de las normas, han demostrado
que no pueden impedir todas las lesiones, enferme-
dades laborales, incendios y siniestros que a diario
llenan las estadísticas mundiales; sin contar aquellos
en que deliberadamente se ocultan o se “maquillan”
para que pasen casi inadvertidos. Es muy claro e irre-
futable que muchas de las compañías y las organiza-
ciones pueden presentar sus actividades, o sus pro-
ductos como sostenibles y sustentables, sin hacer lo
que es mejor para sus trabajadores, porque de verdad
están convencidas que ello les aporta un mayor valor
de marketing y se desviven compitiendo en lograr y
ostentar todo tipo de certificaciones, premios o men-
ciones al respecto en lugar de esforzarse seria y res-
ponsablemente para alcanzar la “Seguridad Total”.
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Evidentemente se necesitan nuevas estrategias para
asegurar que todos los trabajadores regresen a sus ho-
gares sanos y salvos después de cada día de trabajo y
que las comunidades puedan disfrutar de un medio
ambiente más saludable. Esto a las empresas y las or-
ganizaciones de cualquier tipo les implica sin duda
asumir de verdad un serio compromiso responsable de
todos y cada uno de los niveles empresarios y/u orga-
nizacionales y de ir más allá del mero papel tradicio-
nal de la “Administración Reactiva” y empezar de una
buena vez a cumplir con la legislación de cada país y
convertirse en una verdadera fuerza transformadora
que genere la tan ansiada “Cultura de Seguridad”.

Con el auge actual de la sustentabilidad, las destrezas
y experiencia en salud, seguridad ocupacional y me-
dio ambiente, indudablemente tienen más peso que
nunca. Las Entidades sin fines de lucro específicas
de estas disciplinas, las académicas, normativas y los
profesionales en la materia son responsables por el
diseño y la implementación de estrategias que lleven
a las industrias, empresas y organizaciones públicas
y/o privadas más allá del cumplimiento de los están-
dares nacionales e internacionales más exigentes en
materia de salud, seguridad ocupacional y medio am-
biente para el logro de la “Seguridad Total”. 

La exigencia actual en el mundo requiere el utilizar
“prácticas” que como mínimo defiendan los valores
sociales, equidad y cumplimiento irrestricto de las le-
yes vigentes y una calificación estricta de los prove-

edores, mas allá de una “etiqueta verde”; permitien-
do mantener un diálogo constante con las autorida-
des públicas de tutela y de control, entidades acadé-
micas, normativas y reconocidos profesionales de sa-
lud, seguridad ocupacional y medio ambiente, indus-
trias, empresas y organizaciones privadas, con el úni-
co propósito de aunar esfuerzos que beneficien a to-
da la sociedad como plataforma para la toma de deci-
siones con el mayor grado de real transparencia, de-
jando de lado todo tipo de interés espurio.

Sin duda queda mucho potencial sin explotar, de esti-
lo proactivo, con visión de futuro e innovadores para
promover la seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente que permita cumplir con las regulaciones,
abogar por políticas progresistas ambientales y prote-
ger la seguridad de los trabajadores y esto será única-
mente posible adoptando un sistema de gestión de se-
guridad, salud ocupacional y medio ambiente para to-
dos los espacios involucrados que permita identificar,
analizar, corregir, prevenir y controlar todos y cada
uno de los riesgos detectando pormenorizadamente
las vulnerabilidades empresarias, las condiciones in-
seguras, las acciones inseguras y el factor personal in-
seguro para reducir el potencial de accidentes y si-
niestros y de ese modo tender a cero la probabilidad
de su ocurrencia, minimizando todo tipo daño y con-
secuencias, apoyando decididamente el cumplimien-
to de las leyes y mejorar el rendimiento en general a
través de elementos y puntos clave, disponiendo de
índices proactivos que reflejen claramente la gestión
global y que sea éste y no otro el parámetro utilizado
por las entidades u organizaciones que evalúan y en-
tregan premios referidos a la sustentabilidad.

En cuanto a las Organizaciones Públicas y Privadas
de la Instrucción deben asumir la responsabilidad so-
cial de liderar programas de educación en seguridad,
salud laboral y protección ambiental, orientados a
analizar, corregir, prevenir, controlar, con el propósi-
to de minimizar y/o eliminar los riesgos potenciales y
reales como todo aquello que pueda provocar acci-
dentes, siniestros y/o contaminación tendientes a ob-
tener la “Seguridad Total”. 

Dicha instrucción y educación debería tener un enfo-
que vertical, es decir, poniendo un énfasis especial en
los miembros menores de la sociedad, introduciendo
la enseñanza emocional y lúdica, ya que son ellos
quienes podrán generar un cambio verdadero y dura-
dero como pioneros de una transformación real y
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sostenible de la cultura de “Seguridad Total”. En
idéntico sentido, es necesario divulgar el conoci-
miento en temas de seguridad, salud laboral y medio-
ambiente para que tenga un alcance integral de carác-
ter popular, fomentando el concepto del “autocontrol
preventivo”, de manera tal que llegue a todos los sec-
tores de la sociedad, especialmente a los nuevos em-
prendedores, artesanos, cuentapropistas, etc. y fun-
damentalmente a los pobladores del área rural, que
sean ellos, junto a los productores agrícolas, ganade-
ros y agropecuarios, quienes se apropien de éstos co-
nocimientos de seguridad, salud ocupacional y cui-
dados ambientales y decididamente los pongan en
práctica en sus cultivos y proyectos productivos.

Por lo tanto las industrias, empresas, organizaciones
públicas y privadas, como los científicos, profesiona-
les y técnicos especialistas, las Entidades y Organi-
zaciones académicas reconocidas mundialmente en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente;
únicamente juntos podremos trabajar para el logro de
una visión acabada de la “Seguridad Total” como
único camino de la Sustentabilidad, donde verdade-
ramente se proteja la seguridad y la salud ocupacio-
nal y el medio ambiente generando una nueva cultu-
ra de “Seguridad Total” interdependiente e integrada
para las futuras generaciones, garantizando la viabi-
lidad económica a largo plazo y permitiendo que to-
das las personas sin distinción alguna maduren y
prosperen a lo largo de su vida.

El autor es: Licenciado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo egresado de la Facultad de Matemática Apli-

cada de la Universidad Católica de La Plata. Máster
en: Seguridad en el Trabajo, en Protección Contra In-
cendio, en Higiene Industrial y en Protección Am-
biental. Acreditado a Nivel Latinoamericano por la
Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (ALASHET; Condecorado con la “Dis-
tinción Latinoamericana de Seguridad e Higiene en
el Trabajo a Persona Natural” otorgada por la Aso-
ciación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (ALASHET) en Río de Janeiro - Brasil
2011 y Distinguido con “Declaración Legislativa de
Homenajes y Honores” del H° Senado de la Provin-
cia de Bs. As. 2011.
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ERGONOMÍA
VISUAL EN
EL MARCO
DEL TELETRABAJO
Documento elaborado por:

Lic. Laura Piedrahita

Becaria Doctoral CONICET

Dr. Roberto Rodríguez

Investigador Adjunto CONICET

Dra. Andrea Pattini

Investigadora Principal CONICET

Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE)

CCT MENDOZA CONICET - Abril 2020

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

QUEDATE EN CASA UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

El teletrabajo es una modalidad laboral en la que la tarea se desempeña
total o parcialmente en un lugar distinto a la oficina central donde
se encuentra el empleador mediante el uso de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC)
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A su vez la ergonomía busca a partir de su carácter
preventivo e integral, reducir el riesgo de accidentes
laborales e índices de siniestralidad, promover la sa-
lud, seguridad y el bienestar de los trabajadores, me-
jorar el ambiente y condiciones de trabajo y lograr un
mayor compromiso, motivación y desempeño por
parte los empleados. El teletrabajo, como un caso
particular de trabajo con TIC, es un sistema de traba-
jo en el que la adopción de una nueva tecnología in-
troduce nuevos riesgos asociados a la misma: riesgos
visuales, músculo esqueléticos y psicosociales.

TELETRABAJO Y COVID - 19

En un marco de medidas de aislamiento social y de
cuarentena obligatoria, el Teletrabajo ha sido el instru-
mento más efectivo para mantener activas las activi-
dades laborales durante la pandemia del COVID-19.
La humanidad ha desacelerado, sosteniendo la míni-

ma actividad económica posible para mantenerse en
funcionamiento. Si bien el trabajo a distancia es una
modalidad familiar para muchos trabajadores inde-
pendientes, para otros tantos, la emergencia sanitaria
impuso la necesidad de adoptar esta alternativa para
conciliar la protección e integridad de los trabajadores
con la necesidad de sostener la actividad laboral.

Desde el punto de vista ergonómico, la iluminación
de un espacio de trabajo con TIC en general, debe
satisfacer una serie de aspectos para que la actividad
a desarrollar por los usuarios se realice con eficien-
cia, eficacia y en confort. Los aspectos más relevan-
tes en el contexto del teletrabajo serán desarrollados
a continuación:

CANTIDAD Y DISTRIBUCION  DE LA LUZ

La cantidad de iluminación (iluminancia) que llega a
una superficie se mide en lux. Este parámetro influ-
ye principalmente en la agudeza visual y se aconse-
ja que el nivel de iluminación en una tarea de lecto-
escritura se encuentre entre 500 y 750 lux sobre la
superficie en que se realice el trabajo, usualmente a
80 cm del piso. La misma debe estar uniformemente
distribuida, evitando contrastes excesivos. Cuando
la iluminación general no garantiza niveles ni distri-
bución adecuados, se recomienda recurrir a la ilumi-
nación localizada.
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Es posible conocer el nivel de iluminación por me-
dio de aplicaciones gratuitas que utilizan los senso-
res integrados de muchos teléfonos celulares. Basta
buscar la palabra clave “luximetro o luxómetro”,
una vez instalada y abierta, posicionar el teléfono
sobre la superficie de trabajo para verificar la canti-
dad de luz con la que estamos trabajando.

ILUMINACION NATURAL 

La luz natural es la fuente de iluminación preferida.
Está compuesta por la  luz directa del sol y la difusa
del cielo y reflexiones. Las ventanas proporcionan el
contacto visual con el mundo exterior y dan una no-
ción del paso del tiempo, lo cual se hace necesario
en un contexto de aislamiento como el actual. Para
iluminar la tarea visual se recomienda equipar las
ventanas con un dispositivo de control solar adecua-
do y regulable. Es necesario difundir y re-direccio-
nar la luz solar que ilumina el puesto de trabajo para
evitar el ingreso de luz solar directa, en particular en
orientaciones de ventana Norte durante todo el día,
Oeste en la tarde y Este en la mañana. Posicionar la
pantalla perpendicularmente respecto a la ventana.

La luz natural que incide en el plano horizontal de
trabajo, decrece rápidamente con la distancia desde
las ventanas. La profundidad de penetración depen-
de de las dimensiones de las ventanas, tipo de vidrio,
colores y reflejos del exterior y línea de cielo exte-
rior. En general puede estimarse que la luz natural
pueda sustituir a la iluminación artificial hasta una
distancia de 4m desde las ventanas y durante la ma-
yor parte del año.

MODELO Y SOMBRA

La capacidad del alumbrado para revelar forma y

textura, es importante en el contexto del teletrabajo
dado que la interacción entre personas se da de mo-
do virtual. Uno de los recursos que brindan las TIC
son reuniones virtuales por teleconferencias utili-
zando video-llamadas, tomando especial relevancia
los gestos corporales y faciales. Recomendaciones
para un correcto modelado:

√ La luz debe incidir más en una dirección que en
otra, siendo la principal dirección hacia el frente del
rostro, acompañada por luz lateral.
√ Evitar un efecto direccional demasiado fuerte
que ocasionará sombras confusas e incluso quizá
impida la visibilidad si se producen sobre la tarea
visual.
√ Procurar un ambiente libre de fuentes importantes
de iluminación puntuales, porque constituyen fuen-
tes de distracción y afectan al correcto ajuste de ex-
posición y enfoque de la cámara.
√ Evitar la iluminación cenital por delante o por
detrás de la persona, lo que daría lugar a sombras
muy duras y un mal modelado.

POSTURA DE TRABAJO

El trabajo con pantallas se realiza en postura seden-
te. Una configuración inadecuada del puesto de tra-
bajo, así como desajustes en su entorno visual puede
llevar a mantener posturas no deseadas. Recomen-
daciones posturales:

√ Espalda ligeramente reclinada y apoyada, procu-
rando apoyo lumbar a la altura correcta. Pies
apoyados.
√ Cabeza en posición recta, sin inclinar hacia ade-
lante o hacia atrás. La altura de la pantalla debe si-
tuarse al nivel de los ojos y a una distancia que per-
mita ver la imagen sin esfuerzos.
√ El antebrazo, la muñeca y la mano deben estar ali-
neados y apoyados.
√ Si el trabajo se realiza con computadora portátil,
procurar teclado y ratón independientes. Elevar la
pantalla con un soporte para situarla a nivel de los
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ojos. Si su tamaño es menor, se
recomienda disponer de una
pantalla externa.
√ Si se trabaja con papeles, procu-
rar un atril para situarlos en un
plano y distancia similares al de la
pantalla.

EFECTO BIOLOGICO DE LA LUZ

La luz es el principal sincronizador de reloj biológi-
co humano. Una iluminación biológicamente inade-
cuada en el momento inapropiado pueden causar la
disrupción de ciclo diario de sueño-vigilia, cuyo pi-
co de sensibilidad se ubica en la porción azul del es-
pectro visible. Causas comunes de disrupción circa-
diana relacionadas con el teletrabajo son el trabajo
nocturno, la alta estimulación circadiana al anoche-
cer (por ejemplo por el uso de dispositivos con pan-
talla) y ocupación prolongada en ambientes mal ilu-
minados. Recomendaciones:

√ La luz solar, por su propia naturaleza, tiene una in-
tensidad dinámica y es el modulador natural del ci-
clo circadiano. Durante la cuarentena debe mante-
nerse una exposición a la luz natural exterior.
√ Una iluminación saludable incluye el concepto de
oscuridad saludable. Evitar la exposición a niveles
altos de iluminación en la noche para evitar la su-
presión de melatonina, lo que dificulta conciliar el
sueño. Evitar además la exposición a iluminación
azulada, incluso en niveles bajos como puede ser el
uso de dispositivos con pantallas.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Según un estudio realizado por
la Secretaría de Trabajo y Em-
pleo de la Nación en 2017, el
80% del teletrabajo se realizaba
con computadoras portátiles.
Éstas no han sido diseñadas para
un uso habitual y continuo, lo
que puede derivar en la improvi-
sación del puesto de trabajo, por
su flexibilidad de uso en cual-
quier lugar y momento. Esto se
agrava con el riesgo de desorga-
nización de la jornada laboral en
el marco de una cuarentena,
afectando al equilibrio de la vida
personal/laboral y el derecho a

la desconexión. Para que sea eficien-
te su adaptación se recomienda:

√ Establecer  horarios y lugares deter-
minados de trabajo evitando las
distracciones.
√ Vestirse como si se fuera a trabajar.

√ Evitar el trabajo en posturas inadecuadas en perío-
dos continuos de una hora o más.
√ Determinar periodos de descanso.
√ Preparar con antelación un plan de actividades,
creando prioridades.
√ Mantener la comunicación con los compañeros la-
borales, definiendo horarios de videoconferencia
para revisión de avances.

TELETRABAJO Y COVID - 19

10 recomendaciones de ergonomía visual para mejo-
rar el trabajo con pantallas:

√ Utilizar suficiente iluminación, evitando contras-
tes altos en el campo visual.
√ Tener una ventana en el lugar de trabajo: Aporta
luz natural y permite un contacto con el exterior.
√ La  distancia a la pantalla debe ser entre 50 y 70 cm
y debe estar a la altura de los ojos. Si el monitor es
menor a 15 pulgadas, procurar un monitor externo.
√ Contar con elementos agradables o afectivos en la
decoración que inviten a mirarlos, variando el enfo-
que para evitar la fatiga visual.
√ Determinar un puesto fijo de trabajo en el hogar,
procurando una postura correcta en el mismo.
√ Levantarse a menudo, si es posible cada 30 minu-

tos. Ninguna postura es buena si se sostiene
en el tiempo.
√ Seguir la regla 20-20-20: cada 20 minutos
apartar la mirada del monitor o pantalla du-
rante 20 segundos, enfocando a 20 pies de
distancia (6metros).
√ Evitar reflejos en la pantalla, puesto que
afectan al contraste entre texto y fondo.
√ Prevenir el deslumbramiento: Posicionar la
pantalla perpendicular a la ventana y evitar la
visión directa de fuentes de iluminación
artificial.
√ Parpadear con frecuencia y tomar agua.
√ Evitar la exposición a luz azul en la noche,
afecta al normal desarrollo del ciclo sueño-
vigilia.
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GESTIÓN DE
RESIDUOS EN
EL ÁMBITO
HOSPITALARIO

Por: Ing. Horacio Mantello - Jefe Departamento Seguridad, 

Higiene y Protección Ambiental - Hospital Italiano de Buenos Aires

HIGIENE

INDUSTRIAL

Minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en el manejo inadecuado
de los residuos patogénicos.
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INTRODUCCIÓN

La presente nota tiene como propósito representar
una Guía de Gestión práctica para el manejo de los
residuos generados en la actividad hospitalaria y de
los espacios de atención que, como producto de su
práctica, generan desechos. 

Se trata por este medio a conocer los principales
conceptos referidos a la temática, analizar las condi-
ciones que impone la legislación a nivel Nacional,
Provincial, observar y reflexionar acerca de las pro-
cesos en la práctica, para mejorarlos, así como de
implementar medidas tendientes a minimizar la ge-
neración de residuos, en función de proteger la salud
de la comunidad y el medio ambiente. 

Sabemos que inadecuada recolección, transporte, al-
macenamiento y disposición final de los desechos
hospitalarios puede provocar daños físicos serios e
infecciones graves al personal, a los pacientes y a la
comunidad en general. 

La manipulación de estos desechos incrementa el
riesgo para el trabajador hospitalario, que puede
contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, he-
rirse con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles
infectados o irritantes, o ingerir en forma directa o
indirecta, el material contaminado. Todo este riesgo
infeccioso y químico puede ser controlado mediante
un manejo adecuado de los desechos hospitalarios.
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Deben ser nuestros objetivos:

• Proteger la salud de nuestros pacientes, del personal
médico y no médico y de la comunidad en general.
• Cumplir con la normativa vigente, Nacional, Pro-
vincial 
• Evitar la contaminación ambiental relacionada con
la actividad que desarrollamos.
• Capacitar a todo el personal a fin de que posean el
conocimiento necesario y poder trabajar en línea con
las normas de Seguridad, Higiene y respeto al Medio
Ambiente
• Mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene de
todos los puestos de trabajo que generen residuos
(Patogénicos-Domiciliarios-Especiales-Secos-),
siendo nuestra prioridad la prevención.
• Disminuir los costos relacionados a la eliminación
de residuos.
• Segregar correctamente cada uno de los residuos
generados en su lugar de origen

Sectores que se deben involucrar:

• Seguridad e Higiene 
• Control de Infecciones 
• Servicio de Medicina del Trabajo 
• Servicios Médicos 
• Enfermería - Hotelería 

• Guardias adultos y pediátricos
• Quirófanos 
• Intendencia (Personal de Limpieza) 

Que beneficios nos aporta una buena gestión de
residuos

Entre los principales beneficios podemos señalar:

• Incremento en la prevención de accidentes

Al establecer el programa se brinda mayor seguridad
al personal, pacientes y visitantes. Con un manejo
adecuado de los residuos se corta la cadena de trans-
misión de los gérmenes patógenos contenidos en los
desechos y se evita la aparición de agentes transmi-
sores dentro y fuera del hospital. 

• Reducción del impacto ambiental

Se reduce la cantidad de residuos peligrosos existentes
en la ciudad y se mejora la imagen del Establecimiento.

• Optimización de costos

El manejo desorganizado de los residuos, particular-
mente de los infecciosos, incrementa el número de
infecciones intrahospitalarias y el ausentismo del
personal. Ambas situaciones, elevan los gastos de
atención médica y los costos por días no trabajados. 

TIPOS DE RESIDUOS-DEFINICIONES

Residuos Patogénicos

Son considerados residuos patogénicos todos aque-
llos desechos o elementos materiales en estado sóli-
do, semisólido, líquido o gaseoso que presumible-
mente presenten o puedan presentar características
de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que
puedan afectar directa o indirectamente a los seres
vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o
de la atmósfera que sean generados en la atención de
la salud humana o animal por el diagnóstico, trata-
miento, inmunización o provisión de servicios, así
como también en la investigación o producción co-
mercial de elementos biológicos o tóxicos.

Se consideran residuos patogénicos

1) Residuos provenientes de zonas de aislamiento:
todo residuo que haya estado en contacto con pacien-
tes en aislamiento por padecer enfermedades trans-
misibles provocadas por microorganismos pertene-
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cientes a los grupos de nivel de riesgo 3 y 4 de acuer-
do con la clasificación de la Organización Mundial
de la Salud contenida en la norma IRAM 80059. 

2) Cultivos de agentes infecciosos y cultivos celula-
res: residuos de cultivos generados en los laborato-
rios. Incluye cultivos de agentes infecciosos prove-
nientes de los pacientes, reservas mantenidas para
investigación y residuos provenientes de la fabrica-
ción de productos que deben tratarse como patogé-
nicos y que no sean pasibles de recuperación. 

3) Sangre y hemoderivados: son residuos provenien-
tes de bancos de sangre, laboratorios de análisis clí-
nicos y químicos, laboratorios medicinales, centros
de salud, centros de diálisis e industrias farmacéuti-
cas contenidos en reservorios que aseguren la viabi-
lidad de los microorganismos. 

4) Elementos cortantes y punzantes usados: agujas,
trocares, material de vidrio roto o a desechar, hojas
de bisturís, lancetas y todo otro material que posea
capacidad corto punzante. 

5) Residuos orgánicos: tejidos y órganos removidos
por cirugías y biopsias. No incluye los miembros
que deban ser inhumados o cremados. 

6) Material de uso clínico y de laboratorio descarta-
ble usado que haya estado en contacto con la sangre
u otros fluidos corporales que puedan contener mi-
croorganismos pertenecientes a los grupos de nivel
de riesgo 3 y 4 de acuerdo con la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud contenida en la
norma IRAM 80059. 

7) Residuos de unidades de diálisis: todos aquellos
residuos, incluyendo tubos y filtros, que hubieran
estado en contacto con la sangre y fluidos de los pa-

cientes sometidos a diálisis que puedan contener mi-
croorganismos pertenecientes a los grupos de nivel
de riesgo 3 y 4 de acuerdo con la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud contenida en la
norma IRAM 80059. 

8) Cadáveres de animales de laboratorio y sus par-
tes: se considerarán patogénicos los elementos ab-
sorbentes y adsorbentes de su habitáculo que pro-
vengan de animales de laboratorio inoculados con
agentes infecciosos pertenecientes a los grupos de
nivel de riesgo 3 y 4 de acuerdo con la clasificación
de la Organización Mundial de la Salud contenida
en la norma IRAM 80059.

Residuos Húmedos

Son considerados residuos húmedos todos aquellos
desechos o elementos materiales en estado sólido, se-
misólido, líquido o gaseoso que resulten de la activi-
dad de lugares y/o procedimientos donde no hubie-
ren tenido contacto con pacientes o que no presenten
características que los conviertan en patológicos.

Por ejemplo: Restos de comida. Telgopor. Papel
carbónico y de fax. Servilletas de papel, papel tissue,
papel de cocina (húmedos o engrasados). Vasos de
cartón encerados. Envases de comida (húmedos o en-
grasados), restos de comida, celofán. plastificados (en-
voltorios de golosinas), tazas, platos y macetas de
cerámica, los restos de adornos florales de maternidad,
todos aquello asimilables a residuos domiciliarios.

Residuos Secos (Reciclables)

Los materiales reciclables son entre otros: Metal,
Papel, Cartón, Plástico, Vidrios y Textiles.

Por ejemplo: Periódicos, Revistas, Hojas. Papeles,
Sobres. Remitos, Formularios. Cajas, Carpetas. Fo-
lletos, Guías telefónicas. Envases de cartón. Plásti-
cos, vidrios, metales y textiles: Envases de alimen-
tos, bebidas y otros. Envases de suero, Vasos, cubier-
tos y platos descartables. Otros objetos de material
plástico. Los vidrios pueden ser de cualquier color.
Latas y envases de acero, aluminio y otros materiales
ferrosos. Tejidos y fibras de algodón y lino.

Residuos peligrosos

Se denomina así a los desechos peligrosos que pro-
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vienen de distintas áreas de atención a la salud y de
sectores de mantenimiento.

Constituidos por sustancias o productos químicos,
hidrocarburos o derivados o que por sus característi-
cas, acidez, alcalinidad, reactividad, eco toxicidad,
puedan generar riesgos para las personas y el ecosis-
tema. Forman parte de estos residuos los medica-
mentos vencidos y fármacos citostáticos.

Los productos utilizados en los procesos de revelado
son también desechos químicos. Deben incluirse
además las pilas, baterías y los termómetros rotos
que contienen metales tóxicos. Los residuos líquidos
peligrosos se generan principalmente en los servi-
cios de Radiología (revelador y fijador), Anatomía
Patológica (solventes orgánicos, ácidos, colorantes),
Laboratorios de Análisis de distintas especialidades
(reactivos, solventes orgánicos, ácidos, colorantes),
Cirugía (glutaraldehído), entre otros.

Residuos radioactivos

Constituidos por aquellos materiales o sustancias
que conteniendo productos radioactivos o siendo ra-
dioactivos ellos mismos, son susceptibles de pasar al
medio ambiente. 

En cuanto a los residuos patológicos que pudieran
contener sustancias con radiación (jeringas, agujas,
sondas) estas tendrán el tratamiento que corresponde
en el servicio (decaimiento) antes de ser desechadas.

MANEJO DE RESIDUOS

Generación de los residuos

Es el resultado de las actividades desarrolladas en los
servicios y sectores del establecimiento. Los residuos
allí generados corresponden a clases distintas según
su grado y tipo de peligrosidad que puedan presentar.

Segregación

Es la separación en origen de los residuos. 

Puede considerarse la etapa más crítica para el cui-
dado de la salud y la protección del medio ambiente,
ya que es el momento en que el trabajador de salud
en tanto generador decide qué circuito va a seguir
ese residuo. 

Si se implementa una práctica de reciclado o de reu-
tilización, es aquí donde se hace la separación, ya
que es un principio indiscutible de cuidado que: Una
vez que un elemento fue descartado en su recipiente
correspondiente no puede volver a ser manipulado.

La separación tiene las siguientes ventajas:

• Aísla los desechos peligrosos tanto infecciosos como
especiales, que constituyen apenas entre el 10% y 20%
de toda la basura. De esta forma, las precauciones de-
ben tomarse solo con este pequeño grupo y el resto es
manejado como basura común, por tanto, disminuyen
los costos del tratamiento y disposición final.

• Reduce el riesgo de exposición para las personas
que están en contacto directo con la basura, etc., ya
que el peligro está en la fracción infecciosa y espe-
cial, que se maneja en forma separada. 

• Permite disponer fácilmente de los materiales que
pueden ser reciclados y evita que se contaminen al
entrar en contacto con los desechos infecciosos.

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

Descartador de cortopunzantes

Recipientes de material plástico o similar color rojo.
Deben ser llenados en sus 3/4 partes, deben poseer
tapa para su sellado y deberán estar aprobados en
cuanto a su uso, material, tamaño y características
por el Comité de Control de Infecciones y/o Direc-
ción Médica.

Descartadores de medicamentos vencidos o res-
tos de medicamentos

Recipientes de material plástico o similar color ama-
rillo. Deben ser llenados en sus 3/4 partes, deben po-
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seer tapa para su sellado y deberán estar aprobados
en cuanto a su uso, material, tamaño y característi-
cas por el Comité de Control de Infecciones y/o Di-
rección Médica.

Bolsas de PVC para residuos

Constituyen la primera ubicación de los residuos

Características:

a) Para residuos patogénicos: color rojo y espesor de
120 micrones. Los tamaños de las bolsas deberán es-
tar de acuerdo a la cantidad de residuos generados
en cada lugar y al tipo de recipiente.

b) Para residuos húmedos: color negro, resistentes al
uso y de buena calidad, mínimo 40 micrones.

c) Para residuos peligrosos: color amarillo, resisten-
tes al uso y de buena calidad, mínimo 40 micrones.

d) Para residuos secos: color verde, resistentes al
uso y de buena calidad, mínimo 40 micrones.

Bidones

Serán los destinados a recolectar todo líquido peli-
groso.

TRANSPORTE INTERNO

Es el recorrido que realiza el personal autorizado pa-
ra desplazar los recipientes contenedores por los cir-
cuitos ya establecidos dentro del establecimiento. El
transporte se realizará en recipientes limpios, con
ruedas y tapa de cierre. No se permite deslizar o
arrastrar los contenedores, bolsa o cajas.

ALMACENAJE

Es el acto de acopiar los residuos (recipientes) en un
lugar establecido y aprobado según normas estable-
cidas, según tipos de residuos.

LOCAL DE ACOPIO

Residuos Patogénicos

Local de acopio final: El acopio de los residuos pa-
togénicos en el interior de la Institución, debe hacer-
se en un local ubicado en áreas preferentemente ex-
teriores, de fácil acceso, aislado y que no afecte la
bioseguridad e higiene del establecimiento, o am-
bientalmente a su entorno. Ver normativa legal.

Locales de acopio intermedio. Los lugares de mayor
generación de residuos patogénicos deben disponer
de recintos o recipientes para almacenamiento inter-
medio o transitorio de los residuos. Tiempo de aco-
pio. El tiempo máximo de acopio será de veinticua-
tro (24) horas. En caso de contar con cámara fría y
medios adecuados para la conservación de los resi-
duos, éstos podrán acopiarse por tiempos mayores.
Ver normativa legal.

Residuos Húmedos

El acopio de los residuos húmedos generalmente
provenientes en su mayor porcentaje de la cocina y
comedor del establecimiento que será retirado por la
empresa de higiene urbana para su vuelco en el CE-
AMSE.

Residuos Peligrosos

El acopio de los Residuos Peligrosos se efectuará en
un depósito adecuado al tipo de residuo a almacenar,
proveniente en su mayoría de áreas como ser, ana-
tomía patológica, farmacia central, farmacia oncoló-
gica, laboratorio, mantenimiento, a la espera del re-

Residuos Patogénicos Bolsa Roja

Residuos Comunes Bolsa Negra

Residuos Químicos Clasificar según

Peligrosos su estado:

a) Sólidos en
bolsas

amarillas
b) Líquidos en 

bidones /
tambores

identificados

Residuos Radioactivos CNEA
(usados en tratamientos
y diagnósticos)
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tiro por el transportista y operador que prestan servi-
cio al establecimiento.

Residuos Secos

Se acopiaran en contenedores para disponer a cen-
tros de recuperación y reciclado.

PERSONAL

Serán aquellas personas afectadas al manejo de los
residuos, los cuales deberán conocer el Manual de
Gestión de Residuos del establecimiento, los proce-
dimientos que las tareas implican y su respectiva ca-
pacitación sobre las mismas. Deberán contar con un
lugar para el guardado de los elementos de protec-
ción personal que deberá utilizar, manteniéndolos en
buen estado de conservación para su correcto uso.

Deberá contar con:

a) Pantalón y camisa que identifique al prestador
del servicio.

b) Guantes de PVC o nitrilo u otros acorde al ma-
nejo de residuos.

c) Calzado de seguridad
d) Delantal de PVC y Botas de goma para tareas de

lavado.
e) Actualización de vacuna antitetánica y hepatitis

B.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Definición:

Es toda desviación o alteración de los procesos en los
que los residuos puedan contaminar a las personas,
los objetos, los equipos, el edificio o el ambiente.

Tipos de Contingencias

A.- Maniobras defectuosas durante cualquiera de los
procesos de:

• Generación
• Segregación
• Transporte
• Almacenaje
• Acondicionamiento
• Despacho
• Etc

B.- Rotura de bolsas, bidones, tambores, elementos
que contengan residuos en general.

C.- Derrames de líquidos contaminantes biológicos,
peligrosos, radioactivos, otros.

D.- Accidentes/Incidentes a personas que estén en-
cargadas de la gestión integral de los residuos o que
estuvieran involucradas circunstancialmente por el
proceso.

Cómo actuar ante una emergencia

Sólo las personas capacitadas para actuar concu-
rrirán al lugar del hecho con los elementos de pro-
tección personal y medios para hacer frente a la
emergencia.

En todos los casos, se procederá de la siguiente

forma:

• Socorrer/ ayudar a las personas involucradas y que
requieran ayuda.
• Se controlará la extensión del sitio siniestrado, por
líquidos o sólidos, circunscribiendo el área.
• Se señalizará la zona afectada, evitando el tránsito
de personas.
• Si se trata de líquidos estos serán absorbidos con
material apropiado y colocados en bolsas y/o reci-
pientes según el tipo de residuo (rojas-negras-amari-
llas-bidones)
• Si se trata de sólidos estos se recogerán y se colo-
carán en bolsas, recipientes aprobados y se etique-
tarán de acuerdo al residuo correspondiente.
• Controlado el accidente/incidente, recogido el ma-
terial contaminante y realizada la limpieza del lugar,
el responsable del sector determinará la reanudación
normal/parcial de las actividades.
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Introducción

Cuando los Responsables de Seguridad o las Autori-
dades de una empresa estamos abocados a las tareas
de organización de las Brigadas de Emergencia, nos
encontramos por lo general con algunos inconve-
nientes relativos a la formación y capacitación de
sus integrantes.

Más allá de los recursos teóricos tradicionales que
sirven, de mucho por cierto, pero no son suficientes
para el logro de los objetivos que buscamos; se nos
es muy difícil llevar a cabo las ejercitaciones prácti-
cas adecuadas como para que los Brigadistas logren
familiarizarse con los materiales, herramientas,
equipos y tácticas de intervención que deberán em-
plear ante un hecho real. Mucho más difícil es ha-
cerlo con la periodicidad necesaria.

La formación de una Brigada de Incendio (de Emer-
gencia) tiene en la ejercitación práctica, un recurso

importantísimo, no solamente para aprender el ma-
nejo de todo lo concerniente a su actividad, sino, y
considero esto como de fundamental importancia,
aprender a identificar los riesgos que presenta la ac-
tividad y desarrollar las habilidades fundamentales
como para poder identificar los límites de interven-
ción ante una emergencia o evitar accidentes.

La exposición del Brigadista a los peligros del fue-
go, es un tema que deberá ser analizado por los Res-
ponsables del Diseño del Plan de Emergencias y
quienes deban seleccionar los aspirantes a formar
parte de los equipos de intervención, depende por
cierto de las características del lugar a proteger, mu-
chas son las variables que intervienen y difieren
considerablemente de un lugar a otro inclusive den-
tro de una misma empresa.

Muchos también son los peligros que acechan al
equipo de emergencias; en el presente trabajo men-
cionaré a los principales, algunos muy conocidos,
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otros no tanto, otros que fueron identificados gracias
a experiencias prácticas en simuladores y por des-
gracia, también aquellos que causaron accidentes en
algunos casos mortales.

Veamos entonces de que trata todo esto.

FENÓMENOS TERMODINAMICOS EN 
LOS INCENDIOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
FENÓMENOS PRINCIPALES

Dentro de un lugar incendiado, se originan diversos
fenómenos termodinámicos de cierta complejidad,
producto de las variaciones en la temperatura del
sistema, esto genera variaciones de presión en el in-
terior e infiere directamente en el ingreso y egreso
de gases fríos y calientes.

Todas esas variables junto a los productos no que-
mados (humo) pueden en determinadas circunstan-
cias crear las condiciones como para originar fenó-

menos violentos que se presentan en forma de ex-
plosiones, combustiones súbitas, descargas disrupti-
vas y demás.

Tratar de identificar el comportamiento en general
de todos éstos elementos cuando se acude a un even-
to con fuego, es una habilidad que deberá tener él, al
menos el Líder de la Brigada que acude; sin duda al-
guna que esta posibilidad ampliará sustancialmente
el nivel de seguridad durante la intervención.

Pero... ¿Cómo comienza todo?

TODO COMIENZA CON EL HUMO

Efectivamente, aquí nace todo, sabemos que el hu-
mo es el resultado de las combustiones incompletas
producto de las llamas de difusión que no llegan a
tener todo el oxígeno necesario para que se consuma
en su totalidad el combustible afectado. 

Las partículas sólidas del humo son un excelente
combustible que por diferentes motivos no fue con-
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sumido en la combustión, por lo tanto al invadir to-
do el local afectado, pasillos, huecos de ascensores y
tantos otros lugares, convierte al área en un lugar po-
tencialmente peligroso para cualquier Bombero o
Brigadista.

Sabemos que la primera causa de muerte en los in-
cendios es la inhalación de humo y gases tóxicos.
Las estadísticas indican que si bien la cantidad de in-
cendios de viviendas y pequeños locales comercia-
les se ha mantenido constante en los últimos años,
las fatalidades han aumentado a causa de la exposi-
ción a los humos y gases tóxicos presentes en ellos.

Por supuesto que esto está asociado al tipo de mate-
riales que actualmente se emplean para construcción
y decoración, mayoritariamente sintéticos con gran
potencial de generación de productos no quemados
y gases muy tóxicos.

No importa tanto el tamaño del incendio en lugares
cerrados, el peligro es el mismo para todo tipo de lo-
cal afectado aún en aquellos que aparentan no ser
tan peligrosos por la densidad del humo observado,

esto tiene que quedar muy en claro.

La mayoría de las veces en las emergencias las ac-
ciones están centradas en la extinción directa del
fuego exponiendo muchas veces al personal a fenó-
menos termodinámicos de difícil detección para un
Bombero Profesional y mucho más difícil lo será pa-
ra un Brigadista Industrial.

CANTIDAD Y CALIDAD DE HUMO

La generación de humo varía enormemente de un in-
cendio a otro y también en el transcurso del tiempo
dentro del mismo incendio y es por eso que la discu-
sión en cuanto a la cantidad y naturaleza del humo
producido, es sólo posible de llevar a cabo en térmi-
nos muy amplios.

La nube que comúnmente llamamos “humo” está
formada fundamentalmente por una combinación de
tres grupos de elementos : 

1) Vapores y gases calientes. 

2) Descomposición y condensación de materia no
quemada. 

3) Aire caliente dentro del fire-plume mezclado con
otros gases, vapores y partículas sólidas dispersas.

El volumen de humo producido, su densidad y toxi-
cidad depende del material involucrado y de la for-
ma en que esta quemando, pero cada uno probable-
mente dependerá de factores diferentes en el com-
portamiento total.

La densidad y toxicidad del humo podrían depender
del combustible, pero la cantidad total producida lo
es del tamaño del incendio y del edificio en el cual
ocurre. 

El tipo de combustible solo afecta a la cantidad de
humo producido en tanto que el tamaño del incendio
depende de lo que esta quemando y la velocidad a la
que lo hace.

Por lo tanto este humo podría ser muy denso o no tan
denso, pero en cualquier caso este estará caliente y
conteniendo bastantes productos tóxicos que son pe-
ligrosos para la vida, cualquiera sea la densidad de la
nube observada.
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EXPLOSIONES DE HUMO

Son aquellos fenómenos asociados a la presencia del
humo muy caliente en situaciones deficientes de
oxígeno, con fuerte potencial de ignición, si aumen-
ta la disponibilidad de ese oxígeno.

Dependiendo de las condiciones de confinamiento
de ese humo caliente, pueden desarrollarse distintos
modelos de las llamadas “explosiones de humo”, en-
tre las cuales mencionaré las más frecuentes que,
coincidentemente, son las más peligrosas.

Backdraft o Backdraugth

Imaginemos una pequeña caja de madera con una
puerta removible, adentro se están quemando varios
trozos de materiales inflamables comunes, como ser
astillas de madera, un trozo de espuma sintética, pe-
dacitos de plástico y algo de caucho los cuales se en-
cuentran en franca combustión.

Al cabo de unos minutos, cuando todos esos mate-
riales se encuentran inflamados en su totalidad, ce-
rramos la puerta de la caja y aguardamos unos ins-
tantes hasta percibir que el humo saliente de la caja
(por las juntas de la puerta y pequeños orificios
practicados con este fin) se vuelve mucho más den-
so, signo inequívoco de falta de aire y de combus-
tión muy deficiente y por ende muy incompleta. 

El oxígeno en demanda dentro de la caja provoca
que la combustión ya no sea tan libre y que aumente
la cantidad de productos no quemados dentro del re-
cinto, sumemos a esto la muy alta temperatura.

Ahora bien, tenemos combustible (los productos no
quemados y distribuidos en forma mas o menos uni-
forme en el interior), tenemos el calor necesario co-
mo para “quemar” ese humo, pero la falta de oxíge-
no no permite que se produzca dicha combustión. 

Ahora abramos la pequeña puerta y permitamos el
ingreso de “aire fresco” al interior de la caja, lo que
tendremos al cabo de unos segundos es una fuerte
ignición de toda la masa de humo encerrada dentro
de la caja, que originará una fuerte onda expansiva
que saldrá en forma violenta hacia el exterior, a
través de la puerta y a distancias considerables,
acompañada de una no menos violenta “lengua de
fuego”.

Este fenómeno se conoce como Backdraft, es uno de
los mayores peligros a los que se debe enfrentar
cuando se asiste a un incendio en recintos cerrados,
uno de los fenómenos que más daños y muertes cau-
sa entre las Brigadas de Bomberos Profesionales.

Fuegos Inducidos

Sin ser una Explosión propiamente dicha, es un
fenómeno que se produce cuando la nube de humo
consigue mezclarse con el oxígeno al salir del lugar
incendiado, por ejemplo, luego de recorrer un pasi-
llo y conseguir salir por una ventana.

El humo se encuentra en las mismas condiciones
que en el caso anterior, aunque no tan confinado, es-
to permite que la nube se traslade dentro de los re-
cintos invadiendo pasillos u otros cuartos, barriendo
el poco oxigeno disponible que va encontrando has-
ta ocupar todo el volumen interior, aquí si se dan las
condiciones de alta temperatura, al llegar al exterior,
comienza a combustionar toda la masa en contacto
con el oxigeno externo avanzando dicha combustión
hacia el interior del recinto y llegar al área de fuego.
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Muchas veces la velocidad de combustión es dema-
siado alta como para permitir a una Brigada de
Bomberos, ponerse a resguardo o escapar del lugar,
exponiendo a los integrantes a una altísima onda de
calor muchas veces mortal.

La experiencia y el conocimiento es de fundamental
importancia para prevenir los efectos de éste tipo de
combustión.

Flashover

Conocido también como Combustión Súbita Gene-
ralizada, es otro de los “monstruos” que pueden en-
contrarse en un incendio de interiores.

Si bien no está directamente asociado con el humo,
sí lo está con la temperatura almacenada dentro de la
nube, cuando ésta llega a cubrir el techo del lugar y
no tiene una buena salida.

Si analizamos la curva cronotérmica de desarrollo
de un incendio, veremos que luego de la ignición el
crecimiento es lineal hasta un punto determinado,
en ésta zona estarán centradas todas las acciones
iniciales de extinción y generalmente dentro de éste

segmento participará un Brigadista Industrial, con
los elementos comunes de extinción exigidos en
una industria y destinados a operadores no tan espe-
cializados.

La siguiente etapa es de crecimiento exponencial o
incendio completamente desarrollado (generaliza-
do) dentro del recinto. El punto divisorio entre las
dos etapas se denomina “Punto de Flashover” que en
la práctica se traduce como la entrada en combustión
de todos los elementos allí presentes.

¿Que sucedió?, el calor irradiado por la nube de hu-
mo a la altura del techo, hizo que los elementos
combustibles, por ejemplo una mesa de madera, co-
menzaran a emitir vapores inflamables (piroliza-
ción) en cantidades suficientes como para combus-
tionar. Como la franja de temperatura de piroliza-
ción de los combustibles sólidos más comunes es
más o menos la misma (una franja de pocos grados
de diferencia cuando hablamos de temperatura den-
tro de un incendio), todos los elementos entran en
combustión con diferencias de segundos.

Aquí el ambiente es absolutamente inhóspito y ex-
tremadamente peligroso para el Bombero Profesio-
nal por la altísima temperatura que se alcanza (no es
raro que alcance los 700 °C). Afortunadamente hay
señales que la Brigada muchas veces puede percibir
antes de alcanzar dicho punto, pero esa percepción
se alcanza con mucho tiempo de entrenamiento en
simuladores e incendios de viviendas.

Cabe destacar que el combate de un siniestro seme-
jante, solo se llevará a cabo cuando se hayan alcan-
zado a extinguir los fuegos secundarios y asegurar la
contención del local incendiado, entonces se proce-
derá a la extinción, recordemos que todos los ele-
mentos dentro del recinto ya están quemándose y
son irrecuperables.

Flameover

El flameover es otro fenómeno físico-químico del
fuego. Es una propagación que ocurre a gran veloci-
dad a través de los techos y las paredes (que contie-
nen elementos combustibles) . 

Las llamas, en su estado incontrolado, corren y se
propagan por los planos altos canalizadas por techos
y paredes. Por contacto con estas superficies las van
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calentando en un proceso pirolítico rápido, permi-
tiendo de ésta forma que vayan avanzando conforme
encuentren nuevos combustibles pirolizados. 

El fenómeno se va desarrollando sobre la superficie
de los elementos empleados comúnmente en la de-
coración, marcos y pintura de puertas y ventanas,
empapelados de paredes, paredes combustibles o
con revestimientos inflamables, el proceso de piroli-
zación se inicia con el recibo de energía calórica so-
bre la superficie, lo que origina que primero se des-
prendan gases de combustión (vapor de agua y dió-
xido de carbono) hasta transformarse luego en lla-
mas al alcanzar su punto de auto-ignición o de com-
bustión (si hay llamas cerca) abarcando a lo largo de
toda la superficie. 

Estas llamas a su vez transmiten calor por radiación
a todas las superficies planas que se encuentren por
debajo de la propagación (muebles, personas, sue-
los) siguiendo el mismo proceso de transformación
química y de propagación súbita. 

El flashover, mencionado anteriormente, es la etapa
final de propagación súbita, generando una combus-
tión colectiva y casi al mismo tiempo de los elemen-
tos en un espacio confinado. 

Algunos informes técnicos sugieren que este proce-
so puede realizarse en un incendio a velocidades ex-
tremadamente altas.

LIMITACIONES DEL BRIGADISTA

Es algo fundamental sobre lo cual tenemos que tra-

bajar, sobre todo en la etapa de entrenamiento más
que en la de capacitación, el hecho de enfrentar fue-
gos reales en simuladores hace que cada integrante
de una brigada vaya adquiriendo y acumulando ex-
periencia, que será de fundamental importancia a la
hora de enfrentar un hecho real.

Ahora bien, ¿Qué tipo de simulaciones adoptaremos
para nuestros equipos?, deberán diseñarse de forma
tal como para que sean acordes al tipo de riesgo que
podrían llegar a enfrentar, de nada nos sirve exponer
a las Brigadas a situaciones extremas cuando el ries-
go posible es mucho menor.

Sabido es que el entrenamiento de un grupo de Bri-
gadistas deberá contener al menos un 45% de su di-
seño en Capacitación sobre Seguridad, tanto perso-
nal como operativa y sobre todo profundizar la ca-
pacidad de análisis de las diversas alternativas como
para identificar cuales son sus límites de Seguridad
in situ, mas allá de los cuales no podrán continuar
operando, esto es así y no podrá ser modificado, por
eso es de vital importancia llevar a cabo simulacros
con participación del Cuerpo de Bomberos Profesio-
nales de la zona.

Si la situación permite ser controlada con los ele-
mentos instalados en la industria y con aceptables
niveles de seguridad operativa, la Brigada no tendrá
mayores inconvenientes para operar, siempre que se
encuentre debidamente capacitada y entrenada. Re-
cordemos que a veces la simple acción de un extin-
tor puede desencadenar situaciones muy peligrosas
si no se tiene la experiencia en el tema.

Por otra parte, uno de los mayores problemas que
tenemos en Argentina con el tema de las Brigadas
Industriales, es que muchas veces creemos que
con un buen traje estructural y algunos otros ele-
mentos, se alcanzan las condiciones para que un
Brigadista haga frente a un incendio por pequeño
que éste sea.

APRENDER A “LEER” EL FUEGO

Todos los fuegos nos envían una serie de señales
que pueden ayudar al Bombero Profesional o al
Brigadista Industrial a determinar en que estado de
desarrollo se encuentra el incendio y (lo más im-
portante), los cambios que pueden llegar a produ-
cirse. 
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La habilidad para interpretar estas señales es esen-
cial para asegurar una correcta elección de las tácti-
cas de ataque para lograr el control o la extinción. 

Ser capaz de leer el fuego es la marca de un buen
profesional que toma decisiones basadas en sus co-
nocimientos y en su habilidad, no en la suerte o en la
suposición de que algo va a suceder. 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE BRIGADISTA

Recordemos que cuando nos referimos a la Brigada
estamos hablando de un grupo de empleados organi-
zado y entrenado para responder a incidentes produ-
cidos dentro de la empresa a la que pertenecen. 

También se le conoce como Brigada Industrial Con-
tra Incendio en la cual sus miembros pueden tener
entrenamiento básico o avanzado. 

Normalmente lo mínimo que deben saber es: 

• Dinámica del Fuego

• Prevención de Incendios

• Procedimientos de Evacuación

• Soporte Básico de Vida

• Manejo de Extintores.

Los miembros de la brigada pueden ser de dedica-
ción exclusiva o compartida con otras funciones
dentro de la misma compañía. También puede ser
rentada o ad honorem.

El estándar NFPA 600 (Standard on Industrial Fire
Brigades) recomienda los requisitos mínimos para
organizar, operar, entrenar y equipar una brigada,
mientras que el estándar NFPA 1081 (Standard for
Industrial Fire Brigade Member Professional Quali-
fications) recomienda los requerimientos mínimos
de desempeño en el puesto para los miembros de ca-
da tipo de brigada.

TIPOS O NIVELES DE LAS BRIGADAS:

Aquí donde comenzamos a definir lo que realmente
vamos a necesitar como grupo de respuesta ante una
emergencia, es decir, qué grado de especialización
tendrán nuestros Brigadistas.

Por supuesto que mucho depende del tipo de ins-
talación a proteger, sus riesgos más representati-
vos, la complejidad del lugar, las herramientas
contra el fuego disponibles y también algo muy
importante, el perfil de las personas que formarán
parte.

Por eso deberemos definir que tipo o nivel de prepa-
ración tendrán nuestros equipos, a continuación
menciono dos grupos principales, cada uno de ellos
podrá tener a su vez otros subgrupos, acorde a cada
especialidad o tipo de lugar a proteger.

Brigada para Fuego Incipiente:

Sería la “Brigada Elemental” de la cual partiremos
como base para las demás.

Brigada para Fuego Avanzado: 

La brigada para fuego avanzado puede actuar en in-
cendios exteriores o interiores estructurales siempre
que se limite a tomar acciones defensivas fuera de
las zonas caliente y tibia. 
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Brigada para Fuegos Interiores:

Un incendio interior es el producido dentro de una
estructura cerrada o edificación cuando ha evolucio-
nado de su etapa incipiente. Puede incluir: búsqueda
y rescate, supresión, salvamento de bienes y reacon-
dicionamiento del lugar.

Brigada para Fuegos Estructurales:

El Incendio Estructural Interior requiere de entrena-
miento profesional de bombero (NFPA 1001) y es
imprescindible que el personal conozca todas las
técnicas de seguridad operativa (NFPA 1500). La
brigada debe contar con equipo de protección perso-
nal completo, SCBA y PASS (Personal Alert Safety
System).

Brigada para Riesgos Especiales: 

Son aquellos equipos que acudirán a un evento con
materiales peligrosos, instalaciones eléctricas de cier-
ta complejidad y otros muchos casos donde el Briga-
dista será “Especializado” a operar en esos escenarios. 

NECESIDADES DE CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO - FORMAS DE 
ACTUACION

• Antes que una persona forme parte de la Brigada se
deben analizar sus antecedentes laborales y por so-
bre todas las cosas, su estado médico y psicológico,
no después o una vez que ya esta activo dentro del
grupo, obviamente que habrá que planear controles
anuales, quizás un tanto más exigentes que el resto
del personal. 

• Sumamente importante es la motivación y la con-
tención, para que la moral y la autoestima estén
siempre bien altas. 

• Programas de capacitación evolucionados e inno-
vadores, acompañados con muy buen material inte-
ractivo, clases dinámicas, que la persona se sienta a
gusto y con ganas de participar de las actividades,
tiene que ser una invitación a concurrir. 

• Dentro de lo posible, cada 3 meses llevar a cabo
ejercitaciones prácticas con despliegue real de mate-
riales y equipos y al menos 1 vez al año hacerlo en
algún Centro de Entrenamiento Especializado.

• Como regla de control en la formación por parte de
los Instructores siempre es importante llevar a cabo
una evaluación luego de una clase, que esté bien ela-
borada, presentada, sencilla, que guste, esto no sig-
nifica que sea compleja y de difícil resolución.

• Que sus Líderes o Instructores en los entrenamien-
tos al indicar alguna maniobra práctica, primero la
realicen ellos, luego los Brigadistas, de esta manera
ese Líder o Instructor se habrá ganado el respeto del
grupo con autoridad moral y profesional, esto le ha-
ce muy bien a la estructura y a los roles, con indica-
ciones solamente no alcanza, no debe haber lugar a
dudas quien es el Líder.

• Aplicar en toda la formación la seguridad en las
operaciones, nada se realiza sin su análisis de segu-
ridad, los Brigadistas deben llegar a ser los mejores
aliados de los sectores de seguridad de las com-
pañías, ellos deben "respirar seguridad" y aplicarla
continuamente.

• Capacitarlos en que sean aliados del personal de
Seguridad, al fin y al cabo detectar situaciones peli-
grosas evita al Brigadista tener que actuar.

• En la faz operativa marcar muy claramente las
prioridades en caso de actuación, ya que en el con-
texto de un escenario de accidente de incendio el
mismo ofrece un muy amplio espectro y en muchas
oportunidades por razones del nerviosismo de la si-
tuación, los pensamientos no funcionan muy clara-
mente y producen indicaciones que resultan en ex-
posiciones inútiles ante un peligro.

• Capacitarlos en el fragor de la contienda, la gente
se asusta, priman los nervios, las voces se agigantan,
reclaman, gritan, se exceden, pues deben saber que
esas personas no pueden ser ellos y que pueden en-
frentar situaciones extremas hasta que un compañe-
ro de sector tenga que ser rescatado o un Brigadista,
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deben estar preparados para estas situaciones, pues
con la suficiente capacidad y frialdad se debe resol-
ver la misma, son los escenarios propios de los si-
niestros y una Brigada no los vive a diario como los
Cuerpos de Bomberos.

• En esta formación, metas y objetivos no excederse
en lograr los inexistentes o inalcanzables, todo tiene
que ser muy claro, conciso y sencillo.

VESTIMENTA ADECUADA

Una vez definido el método de Capacitación y entre-
namiento, tendremos que seleccionar la vestimenta
acorde a la complejidad de los ejercicios que los Bri-
gadistas llevarán a cabo.

Es muy importante tener en cuenta que la vestimen-
ta que se utilizará durante el entrenamiento, no di-
fiera demasiado de aquella que realmente tendrán
disponible al momento de una emergencia.

Por lo general un Brigadista que esté vestido con ro-
pa cómoda confeccionada en algodón, sea un overol
o un conjunto de pantalón y camisa, estará suficien-
temente protegido para llevar a cabo tareas de extin-
ción o contención, recordemos que un Brigadista no
es lo mismo que Bombero, sus actuaciones no
tendrán la exposición al fuego en forma extrema co-
mo sí la tiene un Bombero Profesional.

Hay que tener en cuenta algo muy importante: cuan-
do tengamos que “vestir” nuestras Brigadas para
Fuegos Incipientes, en lo último que tenemos que
pensar es en un traje Estructural. 

Veamos porque:

• Un traje estructural tiene muchos peligros ocultos,
en primer lugar brinda a quien lo vista una falsa sen-
sación de seguridad, la exposición al calor de un fue-
go cuando se lo tiene puesto y no se cuenta con la
experiencia adecuada, probablemente lleve al Briga-
dista a niveles de peligro muy altos, ya que en la ma-
yoría de los casos se dará cuenta que la temperatura
del lugar es muy alta cuando sea demasiado tarde
para ponerse a resguardo.

• Un traje Estructural nos protege del calor evitando
que éste pase al interior, posee una barrera contra el
vapor (generado a partir de las “mojaduras” propias
de la actividad) evitando quemaduras en el cuerpo,

pero, esto es muy importante, no permite que nues-
tro cuerpo pueda regular adecuadamente su tempe-
ratura, ya que no deja que nuestra transpiración se
disipe al ambiente y por ende se acumula más calor.
Esto puede desencadenar un proceso muy peligroso
de deshidratación del Brigadista, aún durante las ac-
tividades de Capacitación, pudiendo llegar al Stress
Térmico, a veces con serias consecuencias.

• Este traje exige a quien lo lleve puesto, a esfuerzos
bastante importantes, debido a la limitación de mo-
vimientos y el peso propio del equipo, lo que impli-
ca menor seguridad operativa.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS
CONTRA EL FUEGO

Son innumerables los riesgos que las herramientas y
equipos contra incendios pueden presentar, pero
perfectamente controlables con un buen conoci-
miento y prácticas con los mismos. A continuación
algunos de ellos:

Extintores Manuales

La mayoría de los equipos portátiles contra incen-
dios que actualmente están en uso, tienen en común
que se encuentran presurizados y listos para operar,
tal condición requiere ciertos cuidados en el manejo,
operación y mantenimiento de los mismos.

- Equipos de Polvo

Tomemos el caso de un extintor de polvo ABC de 10
kg de capacidad, el mismo se encuentra presurizado
a 16 kg/cm2 aproximadamente para poder llevar a
cabo la descarga total del contenido. El polvo a salir
por la tobera, lo hace a altas velocidades pudiendo
ocasionar daños a quien lo opere, si éste no lo hace
en forma adecuada.

- Equipos de CO2

Otro de los equipos portátiles con riesgo es el de CO2,
con presiones internas del orden de los 75/80 Kg/cm2,
al accionar el mismo las mangueras pueden llegar a
explotar, ya sea por defectos de fabricación, mala ca-
lidad, mal estado de las mismas, etc. Esto puede le-
sionar muy seriamente al operador por los “latigazos”
de la manguera, además al descontrolarse la salida del
producto, el equipo puede escaparse de las manos y
comenzar a girar, pudiendo golpear su válvula contra
algún objeto con las consecuencias del caso.
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- Mangueras de incendio

Otro de las herramientas con las que frecuentemente
cuenta un Brigadista es la línea de mangueras de
agua contra incendios. Por lo general operan a pre-
siones no mayores a 8 kg/cm2 (estamos hablando de
instalaciones industriales), con caudales que nor-
malmente oscilan alrededor de 473 lst/min.

Los accidentes más frecuentes están originados por
la falta de impericia y el cuidado durante la opera-
ción de estos elementos, ya sea en situaciones reales
o durante actividades prácticas, la presión de salida
del agua (acción) provoca fuerzas inversas sobre la
lanza de incendio (reacción) fenómeno que, de no
sostener adecuadamente el conjunto, hará que se
vuelva incontrolable provocando algún golpe u otro
tipo de accidentes entre la Brigada.

SIMULADORES DE FUEGO Y SEGURIDAD

Para finalizar, algunas recomendaciones acerca de
los ejercicios prácticos en simuladores.

• Utilice siempre sus elementos de Protección Per-
sonal.
• Actúe coordinadamente con los demás integrantes
de la Brigada.
• Obedezca las indicaciones de los Instructores.
• No realice acciones que no fueron previstas en la
ejercitación.
• Los movimientos del cuerpo serán seguros, evitan-
do lesiones por mala posturas, tropiezos, esfuerzos y
demás.
• Evite siempre exposiciones extremas no previstas.
• Hidratarse periódicamente.
• Recuerde que si bien son ejercicios, el fuego es re-
al y los peligros son los mismos.
• Utilice responsablemente los equipos que le fueron
confiados.
• Nunca “juegue” al agua con las mangueras, es fre-
cuente esta tentación.
• Obedezca las instrucciones en caso de emergen-
cias.
• No sea parte de un problema, sea parte de una so-
lución.



La pasión por practicar gimnasia revoluciona la in-
dustria del calzado deportivo y enfatiza la sustentabi-
lidad. Por eso, los fabricantes de zapatillas desarro-
llan productos innovadores en términos ecológicos.

La compañía Vivobarefoot, fabrica calzados para
correr o para caminar que dan la sensación de movi-
lizarse descalzo, casi experimentando las caracterís-
ticas del suelo. Crea zapatillas con una biomasa he-

cha con algas reutilizadas ya que hay excesos de las
mismas en lagos y playas. Flexibles y envolventes,
las Ultra Blooms se usan incluso en el agua.

Adidas, asociada a la ONG Parley for the Ocean,
ofrece las zapatillas color espuma marítima, realiza-
das con redes de pescadores recuperadas. El mismo
material también se emplea para hacer trajes de baño
y bolsos.

ZAPATILLAS
QUE NO
CONTAMINAN
Hechas con “basura”: Varias compañías están fabricando modelos con
materiales de descarte, como redes de pescadores.

PROTECCION

AMBIENTAL

Por: María Teresa Morresi
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Por otra parte, reciclan botellas de plástico: para ca-
da par del modelo Parley, usan 12 botellas. Y se vie-
nen las Futurecraft Loop 100% reciclables. Nike,
cuenta con sus calzados ecoamigables y utiliza un
75% de materiales recuperados en la producción de
sus productos.

Las zapatillas Cotton + Corn, de Reebok, se fabrican
con algodón y maíz, libres de petróleo y sin tóxicos;
Nat -2 de Alemania emplea maíz reciclado, corcho y
maderas ecológicas. Victoria, firma española de cal-

zado, comercializa No Trace, la clásica zapatilla in-
glesa, pero de lona de algodón orgánico y suelas
provenientes de neumáticos reciclados. VIA Design,
de Estados Unidos, impermeabiliza sus calzados con
fibras de plásticos recuperados. De Mendoza al
mundo salen las zapatillas XINCA, hechas con
neumáticos reciclados y trozos de telas descartables,
emprendimiento que ha recibido varias distinciones
y muchos aplausos por ser innovador e inclusivo. El
slogan es “nuestras zapatillas son basura y estamos
orgullosos”. La moda ahora impone usar zapatillas a
toda hora y con cualquier prenda, se trata de la ten-
dencia ugly sneakers, por eso es un momento ideal
para elegir las ecoamigables.
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FUTURO DE LA 
MEDICINA DEL
TRABAJO 

LA MEDICINA DEL TRABAJO
BASE DE LA PREVENCIÓN 

EN LA EMPRESA

MEDICINA EN 

EL TRABAJO

Por: Dr. Gabriel Oscar Fernández

Presidente Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional

(Integrante de la Asociación Médica Argentina)

La Salud es una de las bases fundamentales de la civilización junto a la
Educación, el Trabajo, la Justicia, la Seguridad y la Fe. En la interrelación
con cada una de estas fuerzas se podrá cumplir con los postulados de la
profesión”.

Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo
Código de Ética del Equipo de Salud de la Asociación Médica Argentina
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Este trabajo va dirigido a la memoria del maestro el
Lic Jorge Cutuli quien nos ha dejado sus enseñanzas
que nos animan a seguir adelante. Todo trabajo del
futuro inmediato pasará por la persona que trabaja.
El capital humano es el que tenemos que cuidar y
proteger en toda empresa. Este el objetivo primor-
dial y fundacional de la MEDICINA DEL TRABA-
JO. El médico del trabajo conoce y cuida la salud de
sus trabajadores. Día tras día, analiza las condicio-
nes y medio ambiente de trabajo, pero cada trabaja-
dor comparte con él sus inquietudes, sus preocupa-
ciones y es la persona que le guía para conservar su
Salud y la de su familia. De allí la relación de per-
sona a persona que debe cultivar el médico del tra-
bajo. Muchas veces nos consultan por enfermeda-
des inculpables (es decir aquellas que no se deben al
trabajo). Confían en nosotros para ayudarles aún en
sus problemas familiares. La gerencia del recurso
humano nos pregunta cuando tal o cual trabajador
debe volver a su puesto de trabajo. También nos
confía la aptitud psicofisiológica de cada trabajador
para ingresar a cada puesto de trabajo en cada exa-
men médico de ingreso, periódico, por cambio de
tareas, por ausencias prolongadas y aún cuando
egresa de la empresa. La medicina del trabajo es
una herramienta de la Salud Pública y la Atención
Primaria de la Salud. De allí la importancia que
siempre tubo y tendrá la medicina del trabajo en to-
dos los tiempos y aún en la reinserción laboral en el
COVID-19. 

La medicina del trabajo tiene como centro al ser hu-
mano, que hace sus tareas día tras día. Cada puesto
de trabajo debe ser valorado para esa persona. El tra-

bajo se puede desarrollar en una oficina, una fábrica,
un avión, una nave espacial o en su hogar. El trabajo
ocupa un lugar preponderante en la vida de toda per-
sona y nadie que trabaja debe enfermarse, lesionarse
o perder la vida realizando su trabajo.

La OIT Organización Internacional del Trabajo ha
dedicado el día 28 de abril de cada año a la cuestión
del respeto de la dignidad de la vida humana en el
trabajo.

El costo humano y económico que acarrean los acci-
dentes y las enfermedades en los ámbitos laborales
que son prevenibles, son enormes en todo el mundo.
Se calcula, por ejemplo, que la pérdida en el Produc-
to Interno Bruto en el mundo, derivada de las muer-
tes, las lesiones y las enfermedades en el trabajo es
unas 20 veces mayor que toda la ayuda oficial desti-
nada al desarrollo. Sin embargo, si bien el costo
económico es inmenso, el costo humano de dicho
sufrimiento es incalculable. De allí surge la gran
incógnita de como valoramos el daño corporal ante
un siniestro ocupacional. 

El objetivo de este trabajo es destacar los fundamen-
tos científicos de la medicina del trabajo, que junto a
las políticas, procedimientos y programas para evitar
enfermedad del trauma laboral (mal llamado acci-
dente de trabajo porque no se debe al azar sino a la
falta de prevención en cada puesto de trabajo.Lo
mismo pasa con las enfermedades profesionales que
son fruto de no tomar en serio la prevención y la pro-
moción de la salud del personal. Las normas de se-
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guridad deben ser claras y sin duda, muchas veces el
trabajador también no le da mucha importancia, has-
ta que se lesiona. Es fundamental la relación con el
servicio de higiene y seguridad en el trabajo.

La capacitación en temas de prevención y promo-
ción de la salud ocupacional de jueces, trabajadores
judiciales, abogados, médicos, personal del equipo
de salud, docentes, directivos de hospitales e institu-
ciones de salud de la administración privada prepa-
gas y gremial son importantísimas. Del mismo mo-
do están incluidos los pilotos y tripulaciones de líne-
as aéreas, empleados del transporte terrestre y marí-
timo, gerentes de capital humano, trabajadores de la
industria de la comunicación gráfica, televisiva y ra-
dial, hotelería, gastronomía, agroindustria, fuerzas
armadas y profesionales de la seguridad privada,
personal docente de los tres niveles, fundaciones co-
mo así también actividades religiosas etc. Nadie que
trabaja debe enfermarse, lesionarse o perder la vida
realizando su trabajo.

Las lesiones, las enfermedades y las muertes ocasio-
nadas por el hecho y en ocasión del trabajo SON
PREVENIBLES.La medicina del trabajo se ocupa
del cuidado de la salud de la persona, en todo traba-

jo, profesión u oficio. Se debe conocer al personal,
el tipo de tarea a realizar, las condiciones en que se
llevan a cabo y el lugar donde se trabaja. 

El médico especialista en medicina del trabajo debe
realizar como marca, la reglamentación vigente,los
exámenes médicos preventivos preocupacionales pe-
riódicos, por cambio de tarea, por ausencias prolon-
gadas y de egreso, es decir al desvincularse el emple-
ado de la empresa. Cuando se produzca un accidente
o enfermedad profesional se debe valorar si la perso-
na tiene o no una enfermedad atribuida al trabajo. El
médico del trabajo, con el departamento de higiene y
seguridad en el trabajo, debe establecer políticas,
procedimientos y programas para evitar accidentes
de trabajo, promocionando la salud del personal, te-
niendo en cuenta las enfermedades inculpables junto
a las condiciones de vida familiar y psicosocial. Uni-
do al servicio médico de la empresa, debe involu-
crarse en la prevención y promoción de la salud ocu-
pacional, los gerentes de capital humano, encarga-
dos, empleados y las más altas autoridades de la em-
presa. Quienes abordan el estudio de la prevención
de adicciones y el estrés laboral y como enfrentar las
enfermedades y accidentes de trabajo, deben conocer
que es la medicina del trabajo y su gran importancia
en la prevención. El trabajo, la educación, las creen-
cias de fe y la salud de cada persona son pilares para
que toda la comunidad pueda desarrollarse con bie-
nestar. El trabajo dignifica al personal y a su familia
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que es la base de toda Nación. El ser humano divide
su tiempo en tres periodos de aproximadamente la
misma duración.Tiene un tiempo de ocho horas de
sueño, otro de ocho horas de trabajo y por último de
ocho horas libres. El trabajo ocupa la tercera parte
del día y la mitad de las horas de vigilia. 

Uno de los mayores problemas de fines del siglo
XX y comienzos de éste siglo XXI es la falta de
trabajo, el desempleo. Este último afecta por
igual a jóvenes, adultos, hombres y mujeres. 

El Estado debe cuidar y respetar a todo sus ciudada-
nos, para que el trabajo informal sea detectado y
abolido, como así también el trabajo esclavo y el tra-
bajo infantil. 

Así como las personas necesitan trabajar, el mismo
debe hacerse con seguridad y protección para la vida. 

Muchos trabajadores no utilizan las protecciones
personales como ser guantes, protectores auditivos,
anteojos, zapatos de seguridad. Es por ello que hay
que actuar sobre el comportamiento de las personas
en todo ámbito laboral.

No basta utilizar elementos de protección perso-
nal si no son utilizados correctamente.

La ecología de la persona humana ocupa hoy un lu-
gar preponderante y destacado en el cuidado de la
Salud Ocupacional del personal y de su familia. La
Fe, la forma de abordar la vida es crucial, para el
cambio de conductas en la seguridad e higiene en el
trabajo. 

El médico del trabajo debe depender del más alto ni-
vel empresarial. La más alta autoridad de la empresa
debe tener al médico del trabajo como su mejor alia-
do para cuidar al personal, dado que nadie que tra-
baja debe enfermarse, lesionarse o perder la vida re-
alizando su trabajo. Ante el desarrollo y avances tec-
nológicos, el futuro del trabajo dependerá del análi-
sis del puesto de trabajo y del comportamiento hu-
mano. 

La Medicina del Trabajo tiene como misión pro-
mover y mantener el más alto nivel de Salud de
los trabajadores.

Por medio de políticas y prácticas acertadas en cuan-
to a seguridad y salud en el trabajo se constituirán
las bases de la empresa productiva y saludable con
desarrollo sostenible. 
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ROBOTS
INSECTOS PARA
LA INSPECCION DE
TURBINAS DE
AVION ROLLS-
ROYCE

TEMAS DE 

INTERES

Por: Prof. Roberto Angel Urriza Macagno, Colaborador Técnico en Latinoamérica 

de la IEEE., Asesor Técnico Internacional de la ALEIIAF.
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Este robot insecto se ha diseñado para la inspección,
inspirado en la forma de las cucarachas, que tienen
solamente 15 milímetros y empleado en la inspec-
ción de motores de aeronaves.

Estos robots pueden detectar y reparar problemas
en motores, de los cuales pueden inspeccionar con
mayor precisión y celeridad, pero no son autóno-
mos, trabajando en equipo con los ingenieros ae-
ronáuticos.

Si se hace en forma convencional, se deberá abrir el
motor de los aviones, para hacer las inspecciones
necesarias, para poder reparar cualquier falla en el
mismo.

Por supuesto que esta operación lleva un tiempo
prudencial de varias horas, en cambio con estos ro-
bots se tendría que necesitar solamente minutos, sin
la necesidad de desarmar los motores y por lo tanto
sería muy rápido.

El Profesor James Kell, de la firma Rolls-Royce ha
dicho que se podría recorrer con el robot, todo el
motor, e incluso llegar a las diferentes partes de la
cámara de combustión.

Los robots mencionados tienen apenas 15 milíme-
tros y pesan alrededor de 10 gramos y vienen equi-
pados con las cámaras capaces de hacer un escaneo
3D.

Este diseño inspirado en las cucarachas se lleva a
cabo por investigadores del Harvard Institute, que
junto con la Universidad de Nottingham, se encuen-
tran trabajando en el desarrollo de este concepto.

El hecho de ser imitando a una cucaracha, es que
pueda desplazarse con mucha facilidad que le per-
mita cargar la cámara a cuestas. Una vez terminada
la función, se pueden programar para que salgan de
los motores en forma automática.

Hace más de ocho años que se está trabajando en es-
te proyecto y se han generado infinidad de prototi-
pos, que aceleran su aplicación.

Estos mismos investigadores han dicho que también
se encuentran desarrollando robots con forma de
serpiente, los cuales tendrían una amplia flexibili-
dad, que le permitirían poder analizar cada rincón
de los motores de los aviones con total facilidad.
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NEUROSEGURIDAD
UN NUEVO PARADIGMA
NEUROCIENCIAS APLICADAS
A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

TEMAS DE 

INTERES

Por: Leandro Somaré y Oscar Malfitano Cayuela 
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El cuidado de la salud de las personas y de las orga-
nizaciones es una actividad humana esencial que va
más allá del proceso de evaluación de riesgos y de
la fijación de medidas para minimizarlos; la inte-
gración de los conocimientos de las neurociencias y
su aplicación al cuidado de la salud crearía un nue-
vo paradigma orientado a mejorar el cuidado de la
gestión y la protección de los seres humanos, ello
requerirá la modificación de los hábitos y costum-
bres actuales para enfrentar los temas asociados con
las amenazas que afectan lo esencial, el ser humano.
El mejorar la prevención del riesgo, promover el
alivio personal, mejorar la calidad de vida de las
personas y organizaciones, es uno de los propósitos
a los que las neurociencias aplicadas pueden contri-
buir. Alta Gerencia Internacional nos presenta un
ping pong de afirmaciones en prevención del riesgo
y respuestas desde la visión de las Neurociencias
Aplicadas.

La percepción de castigos y recompensas 
influencia nuestro comportamiento

Entendemos que la percepción es una creencia que
cada persona a su manera la convierte en su realidad
virtual o verdad. La información percibida es in-
fluenciada por la complejidad, la incongruencia, no-
vedad, o influencia de otros, que transformamos en
creencias o vivencias respecto del fenómeno perci-
bido. No existe una correlación perfecta entre el en-
torno real y la información percibida. La percep-
ción, es un proceso de selección de estímulos proce-
sados por lentes personales propios con los que ca-
da persona construye una realidad; que es influen-
ciada por límites fisiológicos (punto ciego del cere-
bro) y por programas elaborados cerebralmente en
la corteza; a ello lo llamamos ilusiones perceptuales
y sesgos de comportamiento humano. En el circuito
de castigos y recompensas, intervienen los tres nive-
les cerebrales, los cuales serán respondidos en refle-
xiones posteriores.

Se dice que somos animales sociales, irracionales,
emocionales y no reaccionamos ante los peligros
de manera “reflexiva”.

Ante hechos sorpresivos e inesperados, el cerebro
responde como un equipo en el cual cada uno de sus
tres niveles, tiene un manual de misiones y funcio-
nes claramente detallado y minuciosamente desa-
rrollado en relación a experiencias previas.

Ante situaciones de riesgo, corresponde al nivel ce-
rebral primario, primitivo o reptílico dar la primera
respuesta, para ello, utilizará el manual escrito deta-
llado en las memorias semánticas y episódicas que
narran las decisiones que antes se tomaron para so-
brevivir. 

El segundo nivel de evaluación corresponde al nivel
límbico, quien la evaluará emocionalmente y ele-
vará su decisión al nivel superior. El tercer nivel ce-
rebral o corteza cerebral, racionalizará la decisión,
desencadenando acciones y generando nuevas expe-
riencias. La reflexión, corresponde a este nivel de
evaluación, que es el encargado de la relación con el
futuro y el que realiza los programas decisorios que
son archivados en las memorias que guardan el
aprendizaje que nos nutre en cada aspecto.

Es decir, que el cerebro humano percibe algo a lo
que le dirige su atención y desarrolla un proceso de
cognición (comprensión, entendimiento, progra-
mación de respuesta y archivo) para luego aconse-
jar o inducir a actuar en un futuro de la misma ma-
nera.
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Durante todo el proceso de evaluación los tres nive-
les cerebrales interactúan con la memoria en su di-
mensión implícita (inconsciente) y explícita (cons-
ciente) privilegiando el valor de la memoria episó-
dica por sobre la semántica, ello significa, que pri-
vilegia los sentimientos por sobre lo abstracto
numérico. Ejemplo, en Argentina 1050 para algunos
es un simple número, para otros es un número ne-
fasto, porque por la Resolución 1050 perdieron su
casa hipotecada.

Lo importante a destacar es que en la memoria no
existe ningún manual que de respuestas precisas pa-
ra un hecho sorpresivo o inesperado.

El status basado en el sentido de méritos perso-
nales, es fundamental para el comportamiento
seguro…. “YO TRABAJO SEGURO”

La seguridad es necesaria, pero el riesgo siempre
existe, por ejemplo, en la entrada de las Plantas dón-
de reza un cartel que indica 1.000 días sin acciden-
tes, ello, genera una percepción de que los riesgos
ya no existen, ello inconscientemente nos daría más

seguridad pero, la distracción es un componente
normal del comportamiento humano y nuestro cere-
bro es un especialista en auto navegación solitaria;
porque se distrae más del 50% del tiempo en la que
realiza su actividad, por ello nuestro cartel sería:

“Yo me distraigo... seguro” o si lo desea más
exacto: “Yo me distraigo, casi seguro”.

Por ello cuando nos manifestamos acerca de los
errores humanos en seguridad, debemos entender
que la distracción es parte de la naturaleza humana,
sin embargo esta naturaleza va contra la seguridad y
salud ocupacional. 

La tecnología es cada vez más perfecta y los mode-
los de gestión de riesgos son cada vez más sofistica-
dos, detallados y complejos, sin embargo los acci-
dentes siguen ocurriendo. Por ejemplo en conduc-
ción vehicular, la distracción es el segundo error fa-
tal que genera mas accidentes vehiculares según la
National Safety Council en USA.

Acaso alguien puede detallarme cómo llegó a un lu-
gar, quién manejó, fue usted o su autonavegador.

La certeza sobre una determinada operación
sustentada en lo que esperamos de nuestras ac-
ciones: el futuro “cero accidentes”, esto ayuda al
trabajo seguro.

Si bien hoy gestionamos indicadores de incidentes o
casi accidentes, estos nos indican que pudo haber
pasado algo grave, pero no pasó, fue algo aleatorio
que con todos los Procedimientos, formatos y análi-
sis de riesgos rutinarios y no rutinarios, la gestión,
no logró manejar o algo no estuvo en consideración; 

Cuando trabajamos permanentemente con condicio-
nes inseguras, la percepción humana después de
mas de un tiempo, hace que esa percepción, se
transforme en una realidad normal y el cerebro co-
mienza a procesarlo como parte del paisaje y deje de
reconocer los peligros circundantes; no evaluando
los riesgos a lo que la actividad laboral nos expone. 

El proceso, es validado cuando sucede un accidente
y la gente exclama: 

“Si, siempre se hizo así y nunca pasó nada o si ha-
ce muchos años que trabajamos en ésta área y de
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esta manera y nunca pasó nada...” (TODAVÍA)... 

La autonomía y su relación con el control de
nuestra propia vida: 

Cuando en los espejos de los baños de las plantas in-
dustriales un trabajador lee: 

“Estas viendo al primer responsable de tu seguridad”

Esto es muy importante porque cuando la persona
hace consciente el mensaje sobre los riesgos a los
que se expone, comprende que no es otra expresión
de buenos deseos; en este punto la capacitación y el
entrenamiento es algo vital.

En relación a cómo nos sentimos con la seguridad
que otros nos dan:

“Gracias por cuidar mi seguridad” Respondimos:
”Quédate en casa”. 

Responderíamos ahora: “Gracias por tú empatía y
solidaridad”

El sentido de franqueza: “LA SEGURIDAD ES
LO PRIMERO

Respondemos: “LA EMPATÍA ES LO PRIMERO”;
ponerse en el lugar del otro, ser uno en el otro es lo
primero.

Las predicciones mas precisas del comporta-
miento frente al riesgo vienen de los aportes de la
Neurociencias.

Las neurociencias son un conjunto de ciencias que
desde diversos puntos de vista, estudian el sistema
nervioso y de cómo este, influye en el comporta-
miento del ser humano; el aplicar estos aportes
científicos a los especialistas para que ellos, lo inte-
gren y articulen en la vida personal y laboral actua-
lizará sus conocimientos y motivará la evaluación
de lo actuado hasta el momento.

El comportamiento primario e inconsciente es
generado por el “cerebro primitivo o reptiliano”
que tiene el rol principal de la supervivencia,
gracias a él, estamos aquí con vida y hemos supe-
rado todos los peligros conocidos.

El peligro a lo desconocido tiene un primer filtro
perceptual: el cerebro primitivo o reptiliano; los
avances de la tecnología y los cambios de procesos
nos evidencian nuevas formas y fuentes laborales,
ante ello, el cerebro no registra antecedentes en su
memoria emotiva; recuerde usted, que cuando algo
nuevo aparece, el cerebro primitivo o reptiliano, no
dispone de un manual operativo de respuestas
aprendidas. 

Cuando un trabajador no es debidamente advertido
sobre los peligros, especialmente aquellos no identi-
ficables o no visibles como los relacionados a la sa-
lud ocupacional, que en el caso de no producir efec-
tos inmediatos (accidentes) tienden a ser ignorados
o minimizados como ser la pérdida de audición por
exceso de ruido en el lugar de trabajo, hecho este
que se visualiza en forma inmediata porque no se
siente el deterioro en el día a día o en sucesos más
violentos se cobran vidas, como es el caso de la pan-
demia, advertido e ignorado.
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La tendencia hasta ahora ha sido la de enviar men-
sajes incorrectos o a manifestar verdades parciales;
el mensaje de prevención del riesgo, debería estar
dirigido prioritariamente hacia el temor para inducir
a la acción de alerta que se necesita para elaborar las
primeras decisiones. “Ponerse el barbijo” luego ve-
mos de qué color. 

¿Qué es lo que realmente la Neurociencia puede
hacer por la seguridad?

La neurociencia provee el conocimiento que nos
faltaba para entender realmente como funciona el
cerebro frente a los peligros y por lo tanto entender
mejor el comportamiento humano frente al riesgo. 

La mayor parte de nuestro comportamiento se
basa en reacciones primarias inconscientes, la
mínima parte es además percepción consciente
es decir que el cerebro responde antes de tomar
conciencia de lo que se trata.

El cerebro primario o reptiliano, interactúa con el
nivel límbico emocional y la corteza racional; pero
su velocidad de circulación y toma de decisión es
250 veces más veloz que la de la corteza racional.
Peligro, temor, miedo, quietud, defensa, ataque,
observar, huir o pelear. Hice, luego razono lo que
hice. 

Será por ello, que cuando se produce un simulacro,
sucede una cosa diferente a que cuando hay una
evacuación real; si usted participó en un siniestro,

nos podría indicar cuántos aplicaron las normas que
ya eran conocidas.

Es el sistema inconsciente el que actúa en caso de
“emergencias”, es el que genera reacciones im-
pulsivas, para estimular cuando no se planea y se
piensa en el futuro.

El sistema de planeamiento de las acciones se loca-
liza en la Neocorteza, allí el ser humano desarrolló
su capacidad de programar acciones relacionadas
con el futuro.

El cerebro primitivo o reptiliano es el que primero
actúa en situación de emergencia.

Los seres humanos gustan de verse a si mismos
como sujetos racionales, lógicos y que controlan
sus sentimientos. Esto en situaciones críticas es
falso y la neurociencia tiene una vasta literatura
que lo evidencia. 

Somos instintivos, emocionales y racionales, en es-
te preciso orden. En situación de emergencia, nadie
inicialmente piensa si está bien vestido para la oca-
sión; sin embargo en toda la formación de seguridad
y salud, como así también en la mayoría de los mo-
delos de gestión de riesgo, el diseño se basa en el su-
puesto de que el proceso es justamente a la inversa
de lo que planteamos; es decir, se elaboraron mode-
los basados en un ordenamiento cerebral decisorio
que actúa en el siguiente orden: racional (nivel cor-
teza), luego emocional (nivel límbico) y finalmente
instintivo (nivel primario).

Esta demostrado que ante un riesgo determinado
y preciso, la habilidad de actuar automáticamen-
te “sin pensamiento consciente“ (camino corto de
decisión) nos protege de los peligros de manera
más rápida que las demoras que nos produce el
pensamiento consciente del camino largo. Estas
reacciones son producidas por el cerebro primiti-
vo o reptiliano en primera instancia y luego por
el cerebro emocional, medio o límbico. Pasamos
de la supervivencia a la superación instinto emo-
tiva.

El cerebro a través de su evolución ha construido un
conjunto de sesgos o laberintos con los cuáles dis-
minuye el tiempo en la toma de decisiones, pero
esos sesgos, no son siempre válidos y en situaciones
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de peligro mortal, si se equivoca, chau… hasta la
próxima vida; lamentablemente en muchas tareas de
seguridad, no hay segunda oportunidad, por ejem-
plo, en trabajos de altura o en actividades relaciona-
das con la radiación que generan esterilidades y tu-
moraciones. Por favor les pedimos tener en conside-
ración que el cerebro es un especialista en la cons-
trucción de sesgos que desarrollan atajos para tomar
decisiones más rápidas; pero, si las mismas son co-
rrectas o no, si sobrevivimos, las analizamos.

Estamos preparados para una nueva contienda,
somos conscientes de que todo esto que escribi-
mos, podría ser demorado por intereses económi-
cos del negocio mundial de la seguridad, pero
privilegiamos hablar de la Prevención y no el ha-
cer silencio.

Estamos tomando conciencia de que el inconsciente
existe como un modo continuo de funcionamiento
cerebral y que la certeza es una realidad caótica.

El peligro, se transformó en temor y este en miedo,
el imprevisto existe, ahora lo llaman “pandemia”. El

peligro somos nosotros, los seres humanos, obser-
vemos la tasa de infectados del personal relacionado
con la sanidad y el cuidado de la salud, como conse-
cuencia de la pandemia, ¿Cuál ha sido el porcentaje
en relación al total de casos?

¿Cómo influyó la capacitación previa? ¿La hubo?
¿Cuál fue la percepción que tuvieron del hecho?
¿Cuántos profesionales que estaban capacitados y
usaron lo aprendido se contagiaron? Las preguntas
son muchas, les dejamos la última: ¿Tenemos res-
puesta estadística?

Ahora hay que elegir de qué lado se juega, noso-
tros ya nos pusimos la camiseta de la Neurocien-
cia. ¿Usted se anima a probársela? 

Nos gustaría que luego de ello, se la deje puesta.

En materia de fútbol todos somos Directores Técni-
cos, por más estudiosos que seamos, debemos com-
prender que el partido no lo jugamos solos.

Percibimos peligros, que transformamos en emocio-
nes positivas o emotivas, generamos acciones, basa-
das en hechos pasados, que la memoria semántica,
episódica y repetitiva acumula la experiencia para
ser utilizada nuevamente para subsistir.

Estamos convencidos que con la aplicación de las
neurociencias comprendemos mejor el comporta-
miento humano en sus diferentes roles de la vida.

“Ante el peligro, 

el ser humano busca la seguridad;

el cerebro la encuentra en la memoria de la 

subsistencia; 

si se equivoca en la elección,

otros, no todos, los menos, habrán 

aprendido de ello”

Somos seres instintivos y emoracionales, que cono-
cemos muy poco acerca de nuestro comportamiento;
bienvenidos a este nuevo paradigma de Neurocien-
cias Aplicadas a la Administración de la Prevención
del Riesgo y de la Seguridad: Neuroseguridad.

Derechos cedidos por Alta Gerencia Internacional para su

publicación en la Revista de Seguridad ISS5357170 o el que

corresponda.
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DENGUE
¿Qué es la fiebre del dengue?

La fiebre del dengue es un virus transmitido por mosquitos que
afecta a más de 390 millones de personas cada año. Si bien la en-

fermedad es generalmente leve, puede ser mortal.

TEMAS DE 

INTERES
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Investigaciones recientes muestran que el dengue tie-
ne entre 100 y 800 años. Probablemente se originó en
África o el sudeste asiático y luego se transportó a
otras partes del mundo a través de viajes y comercio.

En los últimos años, el dengue se ha extendido a más
de 100 países. Ahora, los viajeros a destinos populares
como Brasil e India podrían contraer la enfermedad.

El virus también se conoce como "fiebre de la frac-
tura" debido a sus síntomas.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

A diferencia de otras enfermedades, el dengue tiene
síntomas diferentes según la etapa en la que se en-
cuentre. Según los Centros para el Control de Enfer-
medades , los síntomas más comunes del dengue son:

SÍNTOMAS SÍNTOMAS 
TÍPICOS PELIGROSOS

Fiebre alta Dolor abdominal severo
Dolor de cabeza intenso Vómitos persistentes
Dolor intenso en los ojos Manchas rojas o parches 

en la piel
Dolor en las articulaciones Vómitos de sangre
Dolor muscular y / o óseo Taburetes alquitranados 

negros
Erupción Somnolencia o

irritabilidad
Hematomas fáciles, nariz Piel pálida, fría
leve o sangrado de las encías o pegajosa
Bajo recuento de glóbulos Respiración dificultosa
blancos

El virus puede mostrar síntomas rápidamente. La
fiebre, el dolor de cabeza, el dolor en las articulacio-
nes y el sangrado pueden durar hasta siete días.

En general, los niños más pequeños y aquellos que
experimentan su primera infección de dengue tienen
síntomas más leves. Es posible contraer el dengue
más de una vez .

¿Qué es la fiebre hemorrágica del dengue?

Los casos graves de dengue progresarán a fiebre he-
morrágica del dengue o FHD. Si bien el dengue es
generalmente “similar a la gripe”, la DHF puede ser
fatal.

Los primeros síntomas son los mismos que el den-
gue. Pero, los síntomas agudos son más graves. El
virus causa vasos sanguíneos 'con fugas', insuficien-
cia circulatoria, shock y muerte.

No existe cura para el dengue ni para la fiebre he-
morrágica del dengue.

¿Cómo se propaga el dengue?

Al igual que sus primos chikungunya y Zika , el virus
del dengue se propaga a través de las picaduras de
mosquitos. El dengue a menudo se propaga cuando:

Un mosquito (generalmente de la especie Aedes ) pi-
ca a un humano infectado.

Este mosquito ahora está infectado con dengue. Los
mosquitos son solo portadores de la enfermedad, no
los afecta como a los humanos.

El mosquito pica a un humano. Ese humano ahora
está infectado con el virus. Él o ella infectará cual-
quier mosquito no afectado que los pique.

Alrededor del 75 por ciento de todas las infecciones
por dengue no muestran síntomas. Alrededor del 20
por ciento de los síntomas del dengue son leves. Pe-
ro, el cinco por ciento desarrollará síntomas graves y
potencialmente mortales.

¿Cómo se trata el dengue?

No existe un tratamiento antiviral específico para el
dengue. La atención de apoyo se usa para ayudar
con los síntomas. Por lo general, los analgésicos, la
hidratación y el reposo en cama son suficientes para



ayudar a los pacientes a
superar su infección. Si
sospecha dengue durante

o después de su viaje ,
asegúrese de buscar aten-

ción médica.

Debido a la falta de un verdadero
tratamiento contra el dengue, la preven-

ción es clave en regiones con la enfermedad.

¿Existe una vacuna contra el dengue?

La vacuna contra el dengue es clave: El futuro de la
prevención del dengue.

Una vacuna contra el dengue, Dengvaxia, ha sido
aprobada para su uso en algunos países. Pero aún no
está disponible en los Estados Unidos. Esta vacuna
contra el dengue ha demostrado ser efectiva en prue-
bas realizadas en Asia y América Latina.

Otras vacunas contra el dengue se encuentran en di-
versas etapas de prueba en todo el mundo. Esto in-
cluye DENVax (ensayos de fase II), TDENV PIV
(estudio de fase II) y V180 (etapa de fase I). No hay
un calendario para cuándo o si estas vacunas estarán
disponibles en los Estados Unidos.

La mejor forma de protección contra el dengue para
los viajeros del mundo es prevenir las picaduras de
mosquitos.

¿Dónde se produce la fiebre del dengue?

Antes de 1970, los brotes de dengue no eran comu-
nes. Solo nueve países habían experimentado epide-
mias graves de dengue. Desde entonces, la enferme-
dad se ha extendido casi a nivel mundial. Se estima
que 3.900 millones de personas corren el riesgo de
infección por dengue en 128 países. Los países y re-
giones más afectados por el dengue incluyen:

• Sudeste de Asia - Birmania , India , Indonesia.

• Pacífico occidental - Camboya , Malasia , Filipinas.

• Cono Sur - Argentina, Brasil (Esta región representa el
64.6% de todos los casos de dengue en las Américas).

• Montañas Andinas - Colombia , Ecuador , Perú.

• América Central - Costa Rica , Honduras.

• Países del Caribe - Barbados , Cuba , República
Dominicana.

• América del Norte - México, sur de los Estados
Unidos.

• África : varias partes del continente tienen diferen-
tes niveles de infecciones. Pero, generalmente es
menor que Asia o las Américas.

• Mediterráneo Oriental - Egipto , Israel , Libia.

Medidas preventivas

La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chi-
kungunya y el zika es eliminar todos los criaderos de
mosquitos.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría
no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos
de plástico y lona, bidones cortados). Por eso, debés
eliminarlos y evitar que se acumulen en tu casa.

Si no podés eliminar los recipientes porque se usan
permanentemente evitá que acumulen agua, dándo-
los vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cam-
biándoles el agua y cepillándolos frecuentemente
(bebederos de mascotas).

¡Todos podemos prevenir los criaderos de mos-
quitos!

• Eliminando todos los recipientes en desuso que pue-
dan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).
• Dando vuelta los objetos que se encuentran en el
exterior y pueden acumular agua cuando llueve (bal-
des, palanganas, tambores).
• Cambiando el agua de bebederos de animales, co-
lectores de desagües de aire acondicionado o lluvia,
dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar
las paredes de los recipientes con una esponja a fin
de desprender los huevos de mosquito que puedan
estar adheridos.
• Rellenando los floreros y portamacetas con arena
húmeda.
• Manteniendo los patios limpios y ordenados y los
jardines desmalezados.
• Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.
• Tapando los tanques y recipientes que se usan para
recolectar agua.
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También es importante prevenir la picadura del
mosquito:

• Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosa-
mente las recomendaciones del envase.
• Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las
piernas, especialmente durante las actividades al ai-
re libre.
• Colocando mosquiteros en puertas y ventanas y
cuando sea posible usar ventiladores o aire acondi-
cionado en la habitaciones.
• Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas
mosquiteras.
• Utilizando repelentes ambientales como tabletas y
espirales.

La fumigación no es suficiente para eliminar el mos-
quito.La aplicación de insecticidas es una medida
destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no
a los huevos y a las larvas. Su implementación debe
ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que so-
lo se recomienda en momentos de emergencia y
siempre debe ser acompañada por la eliminación de
todos los recipientes que acumulan agua en las casas
y espacios públicos. De lo contrario, a los pocos
días, volvemos a tener mosquitos adultos.

¿Qué hacer con las piletas?

Para evitar posibles criaderos de mosquitos en las
piletas de natación, tené en cuenta las siguientes re-
comendaciones:

Las piletas de natación, tanto de material, plásticas o
de lona, no suelen ser el criadero elegido por los
mosquitos Aedes aegypti. Sin embargo, pueden con-
vertirse en criaderos de mosquitos, ante la escasez
de lugares en los que depositar los huevos.

Las piletas de material deben limpiarse correctamen-
te en los bordes con un cepillo y agregarles cloro.
También es importante hacer circular el agua me-
diante los filtros al menos una vez por día. En la épo-
ca del año en que no se usan es recomendable vaciar-
las. Si se las deja con agua, se debe colocar cloro só-
lido en el flotante y usar larvicidas cada tres meses.

A las piletas de plástico o de lona, se sugiere desa-
gotarlas y limpiarlas, cepillando bien los bordes,
luego guardarlas en lugares cubiertos para evitar la
acumulación de agua de lluvia.

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades
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CONTAMINACIÓN 

Los seres humanos evaluamos nuestro entorno según la infor-
mación que nos brindan nuestros sentidos. Toda la información
se

PROTECCION

AMBIENTAL
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El tenía un sueño que era recurrente y cada vez que
lo contaba sus ojos se ponían vidriosos y su rostro se
iluminaba.

Soñaba con lograr que las Personas pudieran ir a tra-
bajar y regresaran a sus casas sanas sin haber sufrido
un Accidente.

Soñaba que los Empresarios iban a tomar un grado
de compromiso con la Seguridad de manera perma-
nente y responsable para colaborar con la Preserva-
ción de Vidas y de Bienes. 

Soñaba que la Prevención era posible y no sólo una
palabra usada para llenar planillas y planes que nun-
ca  se concretaban.

Y así se empezaron a gestar, tratando de hacer esos
sueños una  realidad posible: Leyes, Escuelas, Meto-
dologías, Sistemas y una lucha permanente que de la
nada se transformó en todo lo que es hoy.

55 de los 80 años que tiene el Instituto tuvieron la
suerte de tenerlo a él como uno de los principales
protagonistas en la Argentina y en Latinoamérica
que marcó un antes y un después.

Un hombre con principios, con ideales y con una vo-
cación de servicio hacia la prevención, que debería-
mos tomar como ejemplo y continuar con el legado
maravilloso que nos dejó.

Recordando esas largas charlas que teníamos, que
siempre terminaban siendo  enseñanzas y que el cui-
dado del hombre estaba por encima de cualquier otra
prioridad cuando se expresaba la idea de cómo hacer
seguridad, el decía “Sería bueno considerar al pasa-
do como un “ensayo” que nos permita vivir el pre-
sente y el futuro, sin repetir los mismos errores”, pa-
ra eso deben servir las experiencias. El éxito y el fra-
caso son pasajeros, lo verdadero y permanente es la
realidad de cada día.

LIC. JORGE

ALFREDO CUTULI

NOTICIAS

I.A.S.
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Y esa realidad la manifestaba de manera permanen-
te, luchando, motivando, expresando sus  ideas de
una manera clara, amena y convencido de que las
cosas se podían hacer. Convencido que la Seguridad
era posible, de que la Prevención podía estar en to-
das y cada una de las actividades desarrolladas por
el hombre, sólo era una cuestión de querer hacerlo,
de comprometerse y de lograr una cultura perma-
nente hacia ese objetivo.

Un soñador?  No,  un hombre que luchó incansable-
mente por la Seguridad, por un cambio cultural po-
sible y por hacer recordar en todo momento, que la
vida es lo más preciado que tenemos.

Cada vez que se hable de Prevención de Acciden-
tes, su imagen, su semblanza y su sabiduría, es-
tarán presentes y su recuerdo permanecerá en
nuestros corazones como un norte a seguir, como
el luchador incansable  e incondicional y como ese

hombre que nos marcó el camino que hoy pode-
mos transitar.

Citaba en una de sus editoriales  “Trascender positi-
vamente sólo es posible, cuando tu obra y tu palabra
perduren en el tiempo, como una contribución al be-
neficio común.”  Y eso es lo que hizo.

Trabajó con la esperanza de que no hubiera una sola
persona que se accidentara en su trabajo, que la cul-
tura Prevencionista rondara en la cabeza de Empre-
sarios y Trabajadores por igual.

La Seguridad le debe mucho a ese hombre, a ese pa-
dre, a ese amigo, a ese personaje dentro de la histo-
ria de la Prevención de Accidentes, que recordare-
mos por siempre. Le brindamos este humilde, pero
sentido homenaje, sabiendo que está seguro ahora
en el cielo, como él decía, ayudando a Dios.

CURSOS VIRTUALES DICTADOS POR EL I.A.S.

En estos días que corren y lamentando todo lo que está sucediendo y sabiendo que la Capacitación
es la herramienta válida para poder enriquecer los conocimientos de la Profesión, el I.A.S. implementó

los siguientes Cursos Virtuales, para poder actualizarse sin moverse de sus casas, a través de un progra-
ma muy sencillo y con Profesores Especialistas en cada tema, durante los meses de Abril y Mayo, con la concu-

rrencia de más de 800 Participantes, entre Alumnos, Egresados y Especialistas. 

Fecha curso Docente

31-mar ergonomía Detrano, Christian

07-abr cálculo de carga de Fuego Perry, Sergio

10-abr Prevención de riesgos eléctricos Pereyra, Jorge Alejandro

11-abr Prevención y control de incendios Urriza, Sebastián

15-abr rcP y Primeros auxilios Martínez, Osvaldo Eduardo

16-abr coVID-19 Duarte, Nicolás

20-abr sistemas de autoprotección Carvallo, Sergio

24-abr coVID-19 Duarte, Nicolás

25-abr seguridad Química en establecimientos Industriales Pereyra, Jorge Alejandro

29-abr transporte de Mercancías Peligrosas Delavault, Diego Andrés

02-may coVID-19 Duarte, Nicolás

04-may trabajos en altura o con riesgos de caída a distinto nivel Jais, Néstor

06-may oratoria y técnicas de capacitación para la capacitación en seguridad Conde, Horacio

08-may seguridad Vial, capacitación en Manejo Defensivo CESVI

13-may Prevención y Protección contra explosiones Lestón, Carlos

14-may charla coVID19: Infodemia vs coronavirus Bustamante Godoy, Sergio Martín

15-may Manejo seguro de Máquinas elevadoras Pachao, Jorge

19-may Diseño de presentaciones sobre higiene y seguridad en Power Point Bustamante Godoy, Sergio Martín

22-may Liderazgo en higiene y seguridad en el trabajo Bustamante Godoy, Sergio Martín

27-may Fundamentos de la  Protecciòn Pasiva contra el Fuego Lestón, Carlos

30-may seguridad en la construcción Pereyra, Jorge Alejandro








