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LO POSITIVO DE LOS CAMBIOS
Llegamos a fin de año, cansados, con fatiga cognitiva, incertidumbre y muchos

cambios, pero renovando nuestra fe y con el deseo de volver, en nuestro quehacer diario a una normalidad, que ya no va

a ser la misma.

Aprendimos una gran cantidad  de  cosas  y cambiamos muchísimas otras,  con el ejercicio cotidiano de lograr adaptar-

nos  a lo desconocido y a lo que generó un cambio radical en nuestras vidas.

Vimos como la capacitación se podía realizar de manera virtual, logrando incorporar a gente de todos los rincones del País

y también de gran parte del Mundo, que en otro momento no se hubiera podido hacer.

Cambiamos nuestra forma de comunicarnos, en nuestras relaciones laborales y sociales y encontramos la mejor manera

de establecer un contacto más seguido, que en la presencialidad,  nuestros tiempos y ocupaciones hubieran actuado  de

manera de no poder realizar la mitad de lo que hicimos.

Aprendimos lo que era EL TELETRABAJO con todo lo que trajo aparejado su estructura, la tecnología, la disposición de

nuevos riesgos y los puestos de trabajo no preparados, pero que logramos sobrellevar y cumplir objetivos que antes quizás

se hacían eternos.

Entendimos que los PROTOCOLOS, con una infinidad de cosas nuevas y estructuras, eran una función más de la gente de

Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo  y que podíamos armar, en forma paralela a las Políticas de Seguridad que las

Empresas no tenían o que había que reforzar.

Aprendimos también a conocer muy bien LOS RIESGOS PSICOSOCIALES y su relación con la accidentología, que a veces

solo tomábamos el acto inseguro como una cuestión de transgresión y no como una consecuencia de un problema mu-

cho más serio, a veces no hablado.

También aprendimos que los Webinar son una escalera al mundo y a todo lo que trae  aparejado el poder brindar cono-

cimientos en todos los temas a veces inimaginables, pero que están presentes en nuestro quehacer de Prevención.

Quizás nos faltó trabajar un poco más unidos, que la Prevención sea una filosofía de vida, una cultura en la  que todos los

días deberíamos  tratar de concientizar y generar ese cambio que se viene pregonando desde hace tanto tiempo. Pero es-

tamos en eso y ese debe ser el objetivo para nosotros y las generaciones futuras.

Pero fundamentalmente aprendimos a valorar lo que no se tiene, a ver lo grande de las cosas insignificantes y que la Sa-

lud y la Vida siguen siendo y serán el bien más preciado que tiene el hombre.

Los cambios a veces son positivos y como decía mi Padre “Para producir un cambio de Actitudes es importante analizar

los hábitos y costumbres  existentes y reemplazarlos gradual y progresivamente por nuevos hábitos seguros que se ex-

presen en el comportamiento”.

Que en estas Fiestas, Dios ilumine al mundo  y que podamos brindar cuidándonos, manteniendo el distanciamiento social,

pero no  olvidarnos de la ilusión, de los sueños y del amor, pero con la idea de que la Preservación de Vidas y de Bienes

debe ser una constante acción permanente en nuestras vidas.

Jorge Gabriel Cutuli

EDITORIAL
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SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

LA ERGONOMÍA
EN TIEMPOS
DEL COVID-19

La crisis sanitaria y cuarentena que generó la expan-
sión del coronavirus (Covid-19), obligó a que el
mundo del trabajo, en muchos casos, se adapte, re-
estructure o acomode a una nueva forma de desarro-
llo totalmente digital.

CONCEPTUALIZACIÓN

De acuerdo al Manual de Buenas Prácticas en Tele-
trabajo. 1ra. Ed. Buenos Aires: Oficina Internacional
del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social, Unión Industrial Argentina, 2011:

“Las definiciones del teletrabajo pueden ser varias; a
continuación se presenta una de ellas:

“El teletrabajo es la forma de organizar y realizar el
trabajo a distancia mediante la utilización de las TIC
en el domicilio del trabajador o en lugares o estable-
cimientos ajenos al empleador. (Declaración de line-
amientos y compromisos en materia de teletrabajo,
para la promoción de trabajo decente y como ga-
rantía de calidad laboral, firmada en Buenos Aires
en 2010.)”

Si bien existen diferentes clasificaciones, podemos
IDENTIFICAR tres variables que determinan los ti-
pos de trabajos de ésta modalidad:

ACTUALIDAD: La situación actual ha cambiado bruscamente la modalidad del
trabajo mundial. Si bien desde hace bastante tiempo existe y se desarrolla el tra-
bajo remoto, éste sólo se presentaba en ciertos tipos o característica de trabajo.
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La IEA (Asociación Internacional de Ergonomía)
define a la Ergonomía: “La ergonomía es, por un la-
do, la disciplina científica que busca entender las in-
teracciones entre el hombre y los elementos de un
sistema. Por otro lado, es la profesión que aplica en
el diseño tanto las teorías, principios, datos, como
los métodos para optimizar el bienestar humano y el
rendimiento global del sistema. Los ergónomos con-
tribuyen al diseño y la evaluación de tareas, trabajos,
productos, entornos y sistemas para que estos sean
compatibles con las necesidades, habilidades y limi-
taciones de las personas.”  

De esto surge la necesidad de encontrar las condi-
ciones y los equipos que permitan la mayor optimi-
zación posible y la confortabilidad del trabajo.

En el artículo “Work from Home: Human Factors/
Ergonomics Considerations for teleworking, de los
autores: Kathleen Mosier y Michelle M. Robertson
Presidente de la IEA  e integrante del Comité Ejecu-
tivo respectivamente:

…“La pandemia de COVID-19 ha provocado un
cambio abrupto en la naturaleza de los sistemas de
trabajo en todo el mundo. Cuarentenas, restricciones
de movimiento y reuniones, "recomendaciones de
mantenerse en casa” vigentes han aumentado drásti-
camente el número de las personas que trabajan de
forma remota desde sus hogares u otros espacios de
trabajo no tradicionales. Esto tiene muchas ventajas
en términos de frenar la propagación de COVID-19 y
también puede beneficiar a los trabajadores que nece-
sitan más flexibilidad para equilibrar el trabajo y las
responsabilidades familiares durante la pandemia. 

Sin embargo, el rápido cambio en las condiciones la-
borales está impactando a muchos trabajadores que
no están preparados para adoptar este modo de tra-
bajo nuevo y desconocido, o que no están  acostum-
brados a funcionar con total capacidad física y social
separados de la organización.

Además, el movimiento actual hacia el teletrabajo
está en muchos casos implementado  sin la adecua-

da consideración de los requisitos de Ergonomía y
Condiciones de Seguridad Laboral. 

Se pide a los teletrabajadores que trabajen desde ca-
sa con escaso soporte para configurar adecuadamen-
te una estación de trabajo y garantizar un ambiente
laboral seguro. Protegiendo sus condiciones de sa-
lud físicas y psicológica y su bienestar. Esto proba-
blemente tendrá efectos futuros en términos de le-
siones relacionadas con el trabajo y otros problemas
de salud..”

LA VISIÓN QUE SEÑALA EL CAMINO ES SOS-
TENIDA POR UNA FUERTE CREENCIA EN LA
CUAL PARA LOGRAR UN PROCESO EXITOSO
DE “ TRABAJO A DISTANCIA O VIRTUAL” es
necesario la implementación de una  estrategia de
trabajo basada en un círculo que se retro-alimente,
coordine y combine REITERADAMENTE:

RECOMENDACIONES de LA ERGONOMÍA
para el trabajo en PC

EN LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE TELETRA-
BAJO se PRESENTAN REGLAS  básicas DE ER-
GONOMÍA COMO  guía  POSIBLE Y  “LOGRA-
BLE” en cada uno de los domicilios.

Referencia: https://es.dreamstime.com/posturas-correctas-

para-la-altura-ajustable-y-los-escritorios-derechos-ima-

ge104135346
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• Pantalla: a la altura de la vista/ojos
• Pantalla: a distancia de largo brazo (60 a 65 cm).
• Teclado: Altura codos.
• Espalda: siempre recta.
• Buena Iluminación: si es posible natural
• Evitar reflejos: Ventanas perpendiculares a la 

pantalla.

Para el caso de las Laptop o notebook:

IDEAL: Incorporar También ayuda

• Base o Monitor • Hacer más pausas
• Teclado • Moverte más seguido
• Mouse • Cambiar de posición

Referencia: https://www.wayrasalud.pe/10-consejos-de-

ergonomia-en-la-oficina-para-ayudarte-a-evitar-la-fatiga/

ASPECTOS AMBIENTALES

Iluminación:

• Ubicar monitor o pantalla  de forma perpendicular
al ingreso de luz natural. La ubicación perpendicular
disminuye la probabilidad de deslumbramientos en
el campo visual ya sea directos o indirectos por cau-
sa de la luz solar. 

• Para evitar Fatiga Visual:
“Regla 20-20-20”
→ Cada 20 minutos mirar hacia un punto que esté
alejado unos 20 pies (unos 6 metros) de la pantalla
por un lapso de 20 segundos.
→ De esta forma se mantiene el globo ocular lubri-
cado y se evita el malestar.

Ventilación:

• Ventilar el ambiente al menos tres veces por perío-
dos de unos 10 minutos, asegurando la renovación
del aire. 

Confort Acústico:

• SE RECOMIENDA trabajar alejado de fuentes de
ruido exterior, CONSIDERANDO QUE DICHO
CONTAMINANTE promueve la desconcentración
y es fuente de estrés. 

Confort Térmico:

• Hay confort térmico cuando las personas no sien-
ten calor ni frío y se encuentran en una temperatura
favorable para la actividad que están realizando.

ASPECTOS DE AUTOCUIDADO

• Excepto para comer, la mayoría de personas que
trabajan desde casa no  establecen un horario de
pausas durante el trabajo, si no que realizan pausas
cortas cuando quieren o lo sienten necesario.

• Las pausas permiten renovar la energía, DESCAN-
SAR LA VISTA, EL SISTEMA AUDITIVO, EL
SISTEMA NEUROMUSCULAR, PRODUCIEN-
DO ADEMÁS MAYOR OXIGENACIÓN EN
NUESTRO METABOLISMO. TODO ELLO CON-
TRIBUIRÁ A  la productividad en el trabajo ASÍ
COMO TAMBIÉN EN NUESTRA VIDA. 

Otros aspectos a considerar:

• Es importante UNA BUENA HIDRATACIÓN  Y
una alimentación saludable. 

• Respetar las horas de sueño, no llevar el smartpho-
ne a la cama para no alterar los ritmos circadianos A
FIN DE FACILITAR un buen descanso. 

Bibliografia:

• Oficina Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, Unión Industrial Argentina,

2011 - 1ra. ed. Buenos Aires.

• Organización Internacional del Trabajo

(http://www.ilo.org)

• Sistema de Gestión de Trabajo Conectado Remoto (TCR).

IRAM – USUARIA. Referencial Nº 22 Primera Edición

2019-10

• Asociación de Ergonomía Argentina. http://www.adeargen-

tina.org.ar/

• https://es.dreamstime.com/posturas-correctas-para-la-

altura-ajustable-y-los-escritorios-derechos-image104135346

• https://www.wayrasalud.pe/10-consejos-de-ergonomia-en-

la-oficina-para-ayudarte-a-evitar-la-fatiga/

• https://www.cenea.eu/cursos-de-ergonomia-y-libros/guia-

ergonomia-teletrabajo/

FUENTE: Asociación de Ergonomía Argentina
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LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES
EN EL TRABAJO
Y SU IMPACTO
SOBRE LA SALUD 

En la investigación científica en
ciencias sociales con frecuencia se

construyen modelos teóricos, que son
formas simplificadas para analizar una
realidad y descubrir su lógica de
funcionamiento, las causas de su

dinámica y sus probables
consecuencias. 

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO
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Sin el propósito de ser exhaustivos, mencionaremos
aquellos modelos que constituyen los fundamentos
de nuestro enfoque teórico y que han sido validados
con numerosas investigaciones epidemiológicas. El
modelo construido por el Prof. R. Karasek (1979) y
completado por parte de Johnson y T. Theorell
(1990) al cual lo denominaremos “demandas y exi-
gencias en relación con la autonomía del trabajador
y su margen de maniobra”. El mismo confronta las
exigencias psicológicas que demanda la empresa u
organización al trabajador, con la autonomía que le
permite el proceso de trabajo y el margen de manio-
bra que este construye para ejecutarla. 

En los primeros trabajos de Karasek esa contradic-
ción daba lugar al estrés o tensiones, consecuencia
que en la actualidad aparece como muy reducida, pe-
ro que puede ser moderada gracias al apoyo técnico
(de la jerarquía empresarial o los mandos medios,
para transmitir conocimientos y experiencias que le
pueden ayudar para resolver los problemas que plan-
tea el trabajo prescripto) y por otra parte el apoyo so-
cial solicitado u ofrecido por los compañeros de tra-
bajo que le transmiten su saber-hacer, su experien-
cia, le dan aliento para afrontar las dificultades, lo
acompañan afectivamente e incluso asumen la eje-
cución de una parte del trabajo. El cruce de esas dos
variables permite establecer una tipología que, sim-
plificando, podría configurar cuatro casos: 

• Fuertes demandas-exigencias y mucha auto-
nomía: en esas situaciones el trabajo es visto como
un desafío, es fuente de aprendizaje y como conse-

cuencia puede brindar placer o satisfacción. Es la re-
alidad en algunas empresas modernas, con uso de
nuevas tecnologías, sometidas a una fuerte compe-
tencia. 

• Fuertes demandas-exigencias y poca auto-
nomía: dan lugar a una situación de tensión, porque
no es fácil ejecutar así la tarea y en consecuencia ge-
nera sufrimiento. Es la realidad de empresas tradi-
cionales donde predomina la división social y técni-
ca del trabajo.

• Débiles demandas-exigencias y más autonomía:
es la situación menos frecuente, que daría lugar a un
trabajo “ideal”, más calmo, que no genera una fatiga
elevada. Esta situación puede encontrarse en pe-
queñas y medianas empresas familiares cuyo pro-
ducto tiene un mercado poco competitivo, con una
demanda estable y segura.



12 | Revista de Seguridad #447

• Débiles demandas-exigencias, pero para hacer-
les frente se dispone de poca autonomía: es una si-
tuación donde el trabajador asume una actitud pasi-
va, el trabajo no otorga mucha satisfacción, es fuen-
te de desaliento y generalmente está mal pago. Con
frecuencia predomina en trabajos administrativos y
contables simples del sector público, a nivel provin-
cial y municipal. Este modelo que parte de la crítica
de la división social y técnica del trabajo, ha sido
aplicado y validado en numerosas investigaciones
epidemiológicas que combinan encuestas, entrevis-
tas y chequeos médicos periódicos. 

Años más tarde, el Prof. P. Siegrist (1996) a partir de
sus investigaciones aporta un enfoque complemen-
tario, confrontando la intensidad del trabajo (que
combina las cargas física, psíquica y mental, el tiem-
po de trabajo y los riesgos del medio ambiente de
trabajo), con la recompensa (el salario monetario).
Para simplificar y cruzando esas variables se puede
construir un cuadro con cuatro casos.

Trabajo con una fuerte intensidad cobrando en con-
trapartida una fuerte recompensa: esa situación crea
las condiciones para que el trabajador acepte hacer
el esfuerzo para ejecutar la tarea, en detrimento de
su salud a mediano plazo.

• Fuerte intensidad y a cambio, una escasa re-
compensa: es una situación que aumenta la fatiga
con impactos negativos sobre la salud y al mismo
tiempo se reciben bajos salarios. Se genera una insa-
tisfacción, que provoca rechazos, estimula la rota-
ción buscando otra alternativa y cambiar de empleo,
pero si es que el mercado de trabajo lo permite.

• Débil intensidad, pero a cambio una elevada re-
compensa: esta situación que parece “ideal” y dese-
able es la menos frecuente. Quienes la experimentan
encuentran satisfacción y desean mantener la situa-
ción. 

• Débil intensidad recibiendo una débil recom-
pensa: lógicamente despierta desinterés, desaliento,
y como estrategia defensiva se recurre al ausentismo
y a la rotación, si el mercado de trabajo lo permite. 

Posteriormente, Siegrist amplió su enfoque y con
respecto a la primera situación hizo resaltar el hecho
de que esa situación podría dar lugar a un esfuerzo
suplementario (una sobreinversión) de esos trabaja-
dores para conservar el puesto o aumentar el salario. 

Pero otra innovación consistió en verificar que lo
que los trabajadores desean recibir a cambio de su
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esfuerzo e involucramiento no es sólo un salario mo-
netario, sino un reconocimiento moral o simbólico,
es decir de su contribución psíquica y mental, su in-
volucramiento sin lo cual es difícil lograr una pre-
sencia asidua, elevada productividad y calidad. De
eso dependen en buena medida las perspectivas de
mantener el empleo y de lograr una promoción den-
tro de la empresa u organización. Hasta se puede dar
una contradicción: que un empresario que paga ba-
jos salarios comparativamente, obtenga la adhesión
y la cooperación productiva de sus empleados adop-
tando posturas “paternalistas”, recurriendo a técni-
cas y métodos de las “relaciones humanas”, promo-
viendo un buen “clima laboral”, tratando con respe-
to y amigablemente a sus trabajadores y valorando el
resultado de su esfuerzo.

Como se puede observar, estos dos enfoques teóri-
cos son complementarios y permiten tener una vi-
sión más adecuada de la realidad.

En España, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambien-
te y Salud (ISTAS), junto con un grupo de trabajo de

especialistas, adaptaron en 2003 el cuestionario psi-
cosocial de Copenhague (CoPsoQ) y crearon la me-
todología CoPsoQ-ISTAS21, sobre la base de pro-
yectos piloto destinados a producir un instrumento
de evaluación adaptado al contexto español. Esa
adaptación ha sido replicada en numerosas activida-
des de prevención. El cuestionario gratuito es acce-
sible en línea. Está disponible en una versión larga,
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destinada a las empresas que emplean a más de 25
personas, y en una versión corta para autoevaluación
y empresas más pequeñas.

Las variables sobre las cuales se releva informa-
ción son las siguientes: 

Exigencias en el trabajo: Exigencias cuantitativas -
Ritmo de trabajo - Exigencias cognitiva s- Exigencias
emocionales - Exigencias de esconder emociones.

Doble presencia: Doble presencia. 

Organización del trabajo: Autonomía - Posibili-
dades de desarrollo - Variedad * Sentido del trabajo
- Control sobre los tiempos a disposición *-  Com-
promiso.

Relación interpersonal y liderazgo: Previsibilidad
- Claridad de rol-  Conflicto de rol -  Calidad de li-
derazgo - Apoyo social de compañeros/as - Apoyo
social de superiores -  Sentimiento de grupo-  Reco-
nocimiento.

Inseguridad: Inseguridad sobre el empleo -  Flexi-
bilidad interna. 

Confianza : Confianza vertical  - Confianza hori-
zontal*

Justicia: Justicia 

El método ISTAS, inspirado en los trabajos en Kara-
sek, fue desarrollado por las Comisiones Obreras
(CC.OO.) una importante central sindical 1 / EL
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN /
Julio César Neffa 63 española, retomando el con-
cepto de estrés elaborado por Selyé en los años 30, y

analizando la interesante experiencia de los países
nórdicos que eran social-demócratas hasta las crisis
de la década pasada. No es un método que permita
diagnosticar a nivel individual exposiciones am-
bientales, o rasgos de personalidad. Se aplica a nivel
del establecimiento y sirve para identificar los secto-
res o áreas que presenten problemas de la organiza-
ción de trabajo que podrían convertirse en factores
de riesgo psicosocial.

Se usa muy productivamente para producir un rápi-
do autodiagnóstico donde el trabajador detecta su si-
tuación. Es una herramienta sindical que busca
transformar la realidad y es usada para que los tra-
bajadores identifiquen los diferentes riesgos, tomen
conciencia y acuerden con los empleadores promo-
ver conjuntamente actividades participativas de pre-
vención buscando lograr consensos en base a mu-
tuas concesiones. La metodología en su versión lar-
ga es muy rigurosa y para obtener el permiso de uti-
lizarla los interesados deben reunir muchas condi-
ciones velando para que se use correctamente. Una
de las innovaciones es que incorpora la dimensión
de género y hace notar la situación de las mujeres
que además de sus tareas domésticas tienen un em-
pleo fuera del hogar, es decir que tienen una “doble
jornada” que incrementa la fatiga. 

Los factores de riesgos psicosociales en el trabajo
(RPST) es un enfoque reciente, construido en Fran-
cia y Canadá que toma en cuenta y organiza los
aportes de Karasek y de Siegrist en una síntesis ori-
ginal, con aportes que provienen esencialmente de la
ergonomía, la medicina del trabajo, la epidemio-
logía, la economía y la estadística laboral, la psico-
dinámica del trabajo. 

Este fue el enfoque utilizado en las investigaciones
que venimos realizando desde hace más de cinco
años en el CEIL-CONICET, la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNLP y la UNNE, la UMET y en
las Universidades Nacionales de Moreno y Arturo
Jauretche.

Texto del Libro

¿Quién cuida a los que cuidan? Los riesgos psicoso-
ciales en el trabajo en los establecimientos privados
de salud. Julio César Neffa y María Laura Henry
(coordinadores).
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ODONTOLOGIA
LABORAL

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

UNA DEUDA PENDIENTE DESDE
EL SISTEMA DE SALUD Y LOS DERECHOS

DEL TRABAJADOR EN ARGENTINA

Por: Estela M. Cenci

Odontóloga  

Egresada de la Universidad Nacional de Cuyo 

Especialista en Salud Social y Comunitaria Resol. N°23797 

Especialista en Odontología Preventiva y Social. Resol N° 566

Docente de posgrado de Medicina del Trabajo de la Fac. Cs. Médicas UN Cuyo

Miembro de la Comisión de Salud Bucal y Odontología Critica

Fed. Argentina de Medina General  (FAMG)

Miembro Asesor  del Consejo Social Universidad Nacional de Cuyo

El propósito de este artículo es hacer visible
una problemática oculta: el escaso control en
salud bucal y el complejo acceso que tienen
los trabajadores a la atención y resolución de
sus problemas bucales. La Odontología del
Trabajo es una especialidad necesaria de la
Odontología y ausente en la Argentina.

LA SALUD BUCAL COMO PARTE DEL
TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE
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Palabras Claves: Salud bucal laboral, Inequidades
en salud, enfermedades bucodentales y trabajo.

La Odontología del Trabajo es una especialidad de la
Odontología que se preocupa por evitar y combatir
las afecciones bucales que comprometen la salud del
trabajador. i La falta de salud oral en los espacios la-
borales, está poco visibilizada y hasta es naturaliza-
da esa  condición por parte del sistema instaurado
por la comunidad.

La odontología laboral, comienza a llenar una lagu-
na de gran importancia en el examen médico anual y
obligatorio poniendo en valor la salud bucal y su es-
trecha relación con el bienestar y la  construcción en
salud que hace el trabajador, siendo esta dolencia,
muchas veces causal del ausentismo, o de un bajo
rendimiento en la actividad laboral, en la sociabili-
zación, en el trabajo en equipo, incidiendo fuerte-
mente en  la productividad de una organización .

Las enfermedades bucales son un problema de Salud
Pública por sus múltiples causales. La Organización
Mundial de la Salud (OMS), en su Reporte del Año
2012 informa que entre el 60%-90% de los escolares
y casi el 100% de los adultos tienen caries dental. Se
suma además que las enfermedades periodontales
graves, que pueden desembocar en la pérdida de
dientes, afectan a un 15% a 20% de los adultos de
edad media (35-44 años), y alrededor del 30% de la

población mundial con edades comprendidas entre
los 65 y los 74 años ya  no tiene dientes naturales. ii

La caries y la enfermedad periodontal además de es-
tar clasificadas por los organismos internacionales
dentro de las afecciones más comunes y mundial-
mente diseminadas , son marcadoras de la inequidad
y la desigualdad, que existe en el acceso a los servi-
cios de salud.

Los ámbitos de trabajo, constituyen lugares propi-
cios para el desarrollo y perpetuación de diversas pa-
tologías que afectan la salud a partir de la interac-
ción o que influencian al trabajador, en el orden físi-
co, químico, biológico, ergonómico, psicológico, y
que en función de su naturaleza, concentración, in-
tensidad y tiempo de exposición  serán capaces de
causarle daño a su salud. 

La Posturología se ha incorporado recientemente a
la odontologia y al tratamiento del dolor y su causa-
lidad, por lo que también es importante relacionar, al
macizo craneofacial y la articulación temporoman-
dibular (ATM) con la columna vertebral. La adop-
ción de posturas incómodas y la carga/tensión que se
generan en el puesto de trabajo son causales de  ma-
nifestaciones tempranas de dolor o síntomas, que
provocan  la automedicación o el ausentismo. 

La boca y sus estructuras, también forman parte de
procesos inmunológicos y nutricionales que partici-
pan activamente en la dinámica del Proceso Salud-
Enfermedad. Patologías como la diabetes, obesidad,
enfermedades gástricas, cardíacas y pulmonares, in-
ciden en este proceso de equilibrio  y se comprome-
ten asimismo, funciones vitales como las posturales,
las digestivas además  de aumentar la posibilidad de
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desencadenar un parto prematuro y la consecuencia
de un  bajo peso al nacer, entre  otras.

Debemos valorar entonces, la importancia de la in-
corporación de la salud bucal en el proceso de eva-
luación. Entiéndase los exámenes de ingreso, los pe-
riódicos y los específicos que exige la Ley de Ries-
go del Trabajo y su reglamentación. Fundamental-
mente estimular a  una política activa de Prevención
y Promoción de la salud .Un odontólogo capacitado,
puede identificar y preveer de manera  detallada, los
problemas de la cavidad oral , lo que  suma a las es-
trategias en salud  del equipo interdisciplinario. 

Se debe comprender  la boca como parte importantí-
sima del aparato digestivo, y que sus patologías re-
percuten en todo el organismo. iv Al hablar del equi-
librio salud -enfermedad, la odontología no está exen-
ta, no es un concepto biológico exclusivo, sino  que la
caries y las afecciones periodontales, que son las
afecciones mas prevalentes, hallan su determinación
en el proceso de producción y reproducción social.

El listado de enfermedades profesionales y su inci-
dencia  bucal, según Decreto 658/96 , demuestran lo
oculta e intangible que se encuentra esta problemáti-
ca (véase Decreto 658/96. Listado de Enfermedades
Profesionales, previsto en el artículo 6º, inciso 2, de
la Ley Nº 24.557. Bs. As., 24/6/96 ) v donde no se
mencionan patologías, ni procedimientos diagnósti-
cos, para lesiones del componente bucal  y su rela-

ción con el macizo cráneo-facial , quedando fuera de
toda consideración, las enfermedades bucodentales
de origen laboral.  

Desde los centros formadores, existe poca inquietud
para desentrañar y buscar la solución para resolver
los  complejos problemas  que afectan al componen-
te bucal y sus  procesos. Se reproduce entonces, un
modelo asistencial, de reparación y  de demanda es-
pontánea, que tiene efectos invalidantes en la perso-
na, ya que no puede asumir los costos y que  reper-
cute  sobre las capacidades y los proyectos en el cur-
so de vida. La valoración  física y simbólica, lo atra-
viesa este impacto,  restringiendo la autonomía so-
cial, educativa,  laboral,  política y económica , mar-
cando  la gran desigualdad e inequidad que existe en
salud.

Dentro de los equipos interdisciplinarios que hacen
las evaluaciones anuales a los trabajadores, los
odontólogos, generalmente no participan, y si lo ha-
cen, determinan solo la preexistencia de lesiones bu-
cales con el fin de destrabar trámites administrativos
en  caso de  accidentes.

A partir de las condiciones y del  medio ambiente la-
boral como: la exposición contaminantes químicos,
físicos, biológicos, psicologicos  sumados al impac-
to del empleo considerando sus variables: tiempo
(turnos, horarios rotativos, descansos, etc), conteni-
do ( monótono, rutinario, falta de creatividad, tareas
difusas, suma de funciones) condiciones contractua-
les (temporalidad de un contrato, falta de estabilidad
y seguridad social, bajos salarios), son también con-
diciones  que debemos desnaturalizar y leer como un
signo de la reproducción de modelos, creando con-
diciones de inseguridad  e incapacidad  en el acceso
a la salud de los trabajadores.  

Han quedado olvidadas y desconsideradas de la va-
loración en los sistemas, las enfermedades periodon-
tales, las alteraciones posturales y las disfunciones
del sistema estomatognático (conjunto de órganos y
tejidos que permiten las funciones fisiológicas de:
comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír
incluyendo todas las expresiones faciales, respirar,
besar o succionar). Todas las lesiones relacionadas
con el macizo cráneo-facial, el eje vertebral y su re-
lación con la postura que se  generan por  las activi-
dades laborales y la organización del trabajo, tam-
bién quedan ocultas e invisibilizadas. 
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Una acción física como una mala postura durante el
desempeño laboral, o la insatisfacción en el espacio
de trabajo son causantes  de  estrés, que  desencade-
nan el bruxismo. (García-Moran, 2016). Esta es una
enfermedad silenciosa, que consiste en apretar de
forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dien-
tes, produciendo desgaste de los mismos. Esta afec-
ción atraviesa todos los espacios y estamentos labo-
rales vi (Hernández Reyes, 2017).

Las afecciones dentales en el trabajador, son muchas
veces, causa de ausentismo laboral, vii el que puede
ser: pasivo donde el trabajador asiste a su espacio la-
boral, con fatiga producto de un mal descanso, falta
de concentración y con escaso rendimiento a causa
del dolor, lo que aumenta la posibilidad de acciden-
te . El ausentismo laboral activo propiamente dicho,
donde el trabajador se ve obligado a no asistir  por el
estado avanzado de la patología, donde  el dolor lo
incapacita o la inflamación de la cara es de tal mag-
nitud que pierde visibilidad o impide la apertura de
la boca, además de constituir una puerta de entrada
para las bacterias y microorganismos,  capaces de
originar alteraciones sistémicas.

La pandemia, y sus efectos y expresiones en el pla-
no de la relación salud y trabajo, nos pone ante la

oportunidad y necesidad de reestructurar nuestros
“abordajes Integrales” y desde la  odontología es un
imperativo ético su aporte con transformaciones y
prácticas concretas. 

Si bien el lugar de trabajo es una fuente importante
de riesgos, es al mismo tiempo, el lugar idóneo para
visualizar estrategias y proteger la salud y el bienes-
tar de los trabajadores.

Las empresas de hoy se han dado cuenta de que el
éxito no depende sólo de la obtención de utilidades,
sino que se requiere contribuir con todos los que
participan en ellas para hacerlas más competitivas y
enfrentar un mundo cada vez más globalizado. La
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es la con-
tribución activa y voluntaria de las empresas en el
mejoramiento social, económico y ambiental. viii

(BARROSO TANOIRA, 2008)

Los líderes y equipos que participan de una  gestión
responsable  entienden a la  RSE como un conjunto
de prácticas, estrategias y sistemas de gestión em-
presariales que persiguen un nuevo equilibrio entre
las dimensiones nombradas anteriormente con el ob-
jetivo de  mejorar la calidad de vida del personal y la
contribución a la sociedad en un sentido que permi-
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ta a todos, la  igualdad de oportunidades suprimien-
do los obstáculos estructurales.

En los últimos años, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y otras iniciativas mundiales han reconoci-
do la necesidad de centrarse en los determinantes so-
ciales y económicos de la salud como también, en
las inequidades existentes en materia de salud (IUH-
PE, 2010) y la salud bucal es un tema pendiente que
estas organizaciones deben empezar a discutir.

Tomando en cuenta las recomendaciones de la OIT,
las Directrices ILO OSH 2001 de OIT y la Norma
ISO 4500, el Decreto 1338 y las Resoluciones de la
SRT: 103/2005, Nº 527/2007, Nº 95/ instó a desarro-
llar un nuevo modelo de gestión con  servicios inte-
grales de salud y seguridad en el trabajo. Conocer el
estado de la  salud de los trabajadores y contar con
información válida, oportuna y confiable, es de vital
importancia para la organización de la empresa, ya
que permite elaborar  políticas y desarrollar estrate-
gias, que lleven a concretar acciones que  inciden
positivamente en el cumplimiento de los objetivos y
en sus resultados.

Todos estos argumentos nos conminan, como equi-
po interdisciplinario de los espacios laborales, a pa-
sar a la acción e implementar estrategias convocan-
tes, para promocionar la salud del trabajador, de
manera integral, dinámica y oportuna , partiendo de
la transformación del pensamiento,  de la palabra  y
de una nueva  práctica,  dentro del  contexto que hoy
nos convoca.

ALGUNAS SUGERENCIA PARA INICIAR
UN PLAN DE ACCIÓN 

Capacitación Permanente Anual 

(Promoción y Prevención):

● Charlas de motivación con acción participativa:
donde se contemple la higiene bucal y sus condicio-
nantes de enfermedad.
● Implementación de estrategias que generen cam-
bios conductuales y  multiplicadores de salud grupal
y en contexto familiar.
● Proveer cepillos dentales para que queden en el es-
pacio laboral.
● Cartelería saludable relacionado con salud bucal.
● Incorporar en la Historia Clínica la evaluación  del
sistema estomatognático.
● Análisis de Situación. Evaluaciones epidemiológi-
cas con el personal responsable para posibles solu-
ciones .

Identificación de procesos deteriorantes de 

la salud (riesgos, exigencias y cargas laborales):

1- Tipo de alimentación dentro del espacio de traba-
jo, consumo de azúcar, falta de elementos para la  hi-
giene  bucal (cepillo dental, espejo, pasta)
2- Organización laboral: condiciones de salud bucal
y su relación con la postura  laboral, las parafuncio-
nes o síndromes dolorosos craneocervicales. 
3- Medicación,enfermedades sistémicas,  patologías
con incidencia en la boca.
4- Intervención a partir de  sistema informatizado de
odontología laboral como herramienta específica de
un servicio integrado de salud y seguridad en el tra-
bajo que incluya la salud bucal y posturología.

Bibliografía:

i Odontología do trabalho (Nigro Mazzilli, 2014)

ii (https://www.paho.org/par/index., 2012)

iii http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_sum-

mary_es.pdf

iv Patología Oral en exámenes de salud. Relación entre

incidencia y detección  Medicina laboral. Pag 4 a 10 Dr

Joaquin E. Mazzoni R y colaboradores -Año 2002

v https://www.sertox.com.ar/img/item_full/D658.pdf

vi http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view

/4817/2664

vii Odontología do trabalho (Nigro Mazzilli, 2014)

viii BarrosoTanoirahttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0186-10422008000300005



| 23



24 | Revista de Seguridad #447

Porque de la consciente y compartida receptividad,
dependerá la mancomunada y decidida acción a de-
sarrollar. Mucho ayudará al logro de tal objetivo, la
Legislación vigente en la materia con sus correspon-
dientes adecuaciones. 

Mucho ayudará la función docente implícita en el
control de cumplimiento y el apoyo de los Profesio-
nales e Instituciones Técnicas y Científicas relacio-
nados, en la medida que produzcan hechos contribu-
yentes al esclarecimiento de lo conocido y aporten
nuevos conocimientos y experiencias. Pero funda-
mentalmente será la Empresa la convocada como
factor decisivo de esta problemática. 

Ni la Legislación ni la Docencia, ni el control, ni to-
dos los aportes técnicos-científicos, podrán suplir la

ausencia de una Política Empresaria en materia de
Prevención de Accidentes. Es importante aclararlo,
porque las Empresas no han comprendido aún, salvo
honrosas excepciones, el grado de conveniencia que
la fijación de tal Política representa para la solución
general y para su propio fortalecimiento. Cabe des-
tacar que la Organización Laboral contará, al efecti-
vizar la Preservación de la Salud y la Vida del hom-
bre, con elementos y argumentos válidos y compar-
tidos por sus propios trabajadores, que facilitarán el
logro de una mayor productividad.

Porque cuando la organización demuestra con he-
chos que le -importa el bienestar de sus integrantes,
considerándolos el factor más importante para su de-
sarrollo, obtiene la respuesta en rendimiento que no
logran otros estímulos, como premios, distinciones,

PRESERVAR
EL CAPITAL
HUMANO

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Se necesita intensificar toda acción tendiente a disminuir los
accidentes y enfermedades del trabajo, para beneficio de la
Comunidad toda. Esto debe ser comprendido y aceptado

por todos los sectores y todas las personas. 
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etcétera, y consigue -contar con su gente- de
manera efectiva. El desafío de nuestro tiempo
que a todos nos alcanza, representa para la Em-
presa moderna un alto grado de responsabili-
dad. Es en el trabajo que el hombre pasa la ma-
yor parte de su vida útil y en esos ambientes y
tareas, donde vuelca su mejor capacidad pro-
ductiva y creadora. 

La Organización que los nuclea debe dar el
ejemplo con el sentido más cristiano, humanís-
tico y patriótico, preservando el capital huma-
no que la integra. Con carácter similar a las
Políticas de Producción, Calidad, Comerciali-
zación, Compras, etcétera, la Empresa debe fi-
jar su Política en materia de Prevención de Ac-
cidentes, que teniendo como base la Legisla-
ción vigente se proyecte con el más amplio es-
pectro socio-económico, permitiendo la parti-
cipación activa de todas las áreas que integran
la Organización.

Lic. Jorge Alfredo Cutuli
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1. Objeto

Establecer pautas o lineamentos del uso y operación
de forma segura de los diferentes equipos de izaje,
en la realización de actividades rutinarias en los dis-
tintos puestos de trabajo.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las actividades en
donde se realice izaje mecánico de cargas con grúas
de 20 toneladas o más y personal involucrado, en
donde tenga responsabilidad de LA EMPRESA

3. Responsabilidades

Del operador de izaje

• Manejar los equipos respetando las medidas de se-
guridad impuestas por el fabricante.

Del supervisor de Área

• Supervisar las tareas realizadas por los operadores.

• Capacitar a los involucrados.

• Asegurar el correcto uso de los elementos de pro-
tección personal.

• Cada Supervisor de maniobras es responsable por
aquellas operaciones bajo el control directo del mis-
mo, en este sentido debe dirigir las evaluaciones de
riesgo, confirmar los planes de izaje, verificar los

TRABAJO
SEGURO DE IZAJE
DE EQUIPOS

SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

Por: Ramiro Pérez y coordinado por el profesor Lic. Franco Arena 
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equipos y evaluar las condiciones del área para de-
sarrollar maniobras seguras.

• Obtener información exacta de la carga (dimensio-
nes, peso, distribución de peso, puntos de amarre, ti-
po de contenido).

• Realizar visita preliminar y analizar la maniobra a
realizar junto con el Operador de la grúa.

Del responsable de seguridad e higiene

• Realizar los planes de capacitación.

• Asegurar el correcto uso de los elementos de pro-
tección personal.

• Asegurar el buen estado del área de trabajo.

• Mantener actualizados los procedimientos e ins-
tructivos de trabajo correspondientes.

• Asegurar que los certificados de calidad y seguri-
dad de los equipos estén vigentes.

• Asegurar que los certificados de calibración estén
en los equipos vigentes.

4. Definiciones

El izaje de cargas es una operación mecánica que se

realiza para mover objetos que no pueden ser trans-
portados manualmente por su complejidad.

5. Descripción de equipos y accesorios

5.1 Puente grúa doble viga:

En comparación con los puentes grúas monorraíles
que corren en la parte superior del raíl, los puentes
grúas birraíles tienen mucha más capacidad de carga
y tramos más largos, más grupos de trabajo, y una
configuración más flexible para diferentes condicio-
nes de trabajo, la carga va mejor repartida en los do-
ble guía, lo cual hace que los componentes del mis-
mo tengan una mayor vida útil. Posee movimiento
en tres ejes, propulsado por motores eléctricos y jue-
gos de poleas.

5.2 Puente grúa simple viga:

Los puentes grúas monorraíles consisten en una sola
viga de puente, dos carriles, camiones finales, dos
vigas de pista y una grúa para levantar la carga que
se ejecuta en la viga de puente. Posee movimiento
en tres ejes, propulsado por motores eléctricos y jue-
gos de poleas.

5.3 Grúa móvil telescópica:

La grúa móvil autopropulsada es un aparato de ele-
vación de funcionamiento discontinuo, destinado a
elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas



| 29

de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehen-
sión, dotado de medios de propulsión y conducción
propios o que formen parte de un conjunto con di-
chos medios que posibilitan su desplazamiento por
vías públicas o terrenos.

Este tipo de grúas se arma con varios tubos, unos
dentro de otros. Cuenta con un sistema hidráulico
para extender o retraer la formación hasta la distan-
cia deseada. Tiene una particularidad que la diferen-
cia del resto de grúas, contiene una pluma o flecha
de forma rectangular confeccionada de acero de alta
resistencia.

5.4 Grúa telescópica autopropulsada sobre ca-
denas:

• Estructura giratoria: tiene una estructura superior
completa, incluida pluma y equipo de mando que gi-
ra sobre su base.

• Pluma giratoria: cuya estructura superior, incluida
la pluma, sin equipo de mando, gira sobre su mesa.

• Pluma fija: cuya estructura superior, incluida la
pluma, es fija respecto a su base.

• Grúa articulada: estructura superior, incluida la
pluma, es fija respecto a una base articulada.

5.6 Eslingas o fajas:

Es una cinta resistente que puede ser elaborada de
material sintético (generalmente poliéster) o acceso-
rio, también pueden ser formadas por cables de ace-
ro, llamadas comúnmente cadenas.

5.7 Cable de acero:

Este accesorio comprende de un conjunto de cordo-
nes fabricados de alambre y colocados helicoidal-
mente alrededor del alma o núcleo central del cable,
este puede ser metálico, de fibras textiles naturales,
sintéticas, artificiales o combinaciones de ellas.

5.8 Estrobo:

Es un tramo de cable de acero en forma de ojales,
preparados para sujetar una carga y conectarla con el
equipo de izaje. Las terminales de los estrobos como
terminales de cuña, casquillos de presión, terminales
de vaciado, terminales de presión abiertos o cerrados
o accesorios prensados, ganchos prensados u otros
accesorios de izaje.
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5.9 Grilletes:

Están fabricados de acero y consisten en una pieza
de forma “U”, con un pasador de acero forjado que
atraviesa sus dos extremos, que sirve para conectar
en forma permanente un ojal con otros elementos de
sujeción. Elementos de unión: se denominan ele-
mentos de unión a los ganchos, anillos y argollas
que permiten enganchar la carga con el equipo de
izaje para una maniobra específica.

5.10 Argollas o cáncamo:

Llamado también rosca, es un accesorio útil que se
usa en las maniobras con grúas, principalmente
cuando se pretende izar un objeto tirando directa-
mente de él. El cáncamo se construye de acero for-
jado y consta de dos partes, cuerpo o estribo, que a
su vez puede ser  macho (Din580) o hembra
(Din582), de diferentes medidas para distintas car-
gas de trabajo.

5.11 Anillos:

Son elementos de unión que permiten conectar el
objeto de carga con el equipo de izaje. Los anillos
pueden ser redondos y ovalados en forma de pera u
oblongos. Los distintos tipos de anillo, al igual que
el cáncamo, tienen una resistencia relativa de carga
que varía en función del diámetro de su sección rec-

ta, de su forma geométrica y del acero con que se fa-
bricó.

5.12 Ganchos de izaje:

Este elemento de unión, elaborado de acero forjado,
se utiliza para conectar el equipo de izaje con la car-
ga, utilizando eslingas, estrobo, cadena o cáncamo.
El gancho puede ser de espiga prensada, con cable
de acero, gancho de ojo, giratorio, corredizo, co-
rriente o con mosquetón de seguridad y para distin-
tas aplicaciones. Está diseñado para realizar un rápi-
do y seguro enganche de las cargas, pero están ex-
puestos a un desenganche accidental, por ello se les
incorpora un seguro, para prevenirlo.

5.13 Grapas:

Estos accesorios, conocidos también como abraza-
deras, son utilizados en las terminaciones de cables,
los cuales están elaborados por un conjunto de pie-
zas metálicas formadas por un perno “U” con sus
extremos terrajados y una plancha o base perforada.
Existen, además, las grapas de base doble forjadas,
que por su diseño evitan la posibilidad de instalación
incorrecta y las tuercas se pueden instalar de tal mo-
do, que le permiten al operador dar una vuelta com-
pleta de la llave para instalarla fácilmente.

5.14 Tensores:

Estos elementos de acero de una pieza que conforma
dos tirantes colocados entre dos tuercas originan la
tensión recomendada para tracción recta o en líneas
de carga. Existen diferentes tipos de tensores como
los gancho y gancho, gancho y ojo, ojo y ojo, hor-
quilla y ojo, y horquilla y horquilla (combinaciones
de ensambles para tensores).

5.15 Guardacabos:

Son piezas metálicas, en forma de anillo ovoide que
sirve de protección al cable de acero de un estrobo o
eslinga y mantiene en su posición el ojal. Se deno-
mina, también, como rozadera.

6. Elementos de protección personal

6.1 Casco con barbuquejo:

El barboquejo es una cinta o correa que sujeta una
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prenda de cabeza (generalmente y en casi todos los
casos es el casco) por debajo de la barbilla. Es la
banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a
sujetar el casco sobre la cabeza.

6.2 Guantes:

Un guante es un equipo de protección individual
(EPI) destinado a proteger total o parcialmente la
mano. También puede cubrir parcial o totalmente el
antebrazo y el brazo.

6.3 Botas con puntera:

El propósito de las botas industriales es proteger a
los obreros de peligros como: Accidentes mecáni-
cos: caída de objetos, golpes sobre el pie, objetos
punzocortantes.

6.4 Protector respiratorio:

En caso de transporte de productos tóxicos.

6.5 Protector visual:

En caso de caídas de objetos desde las vigas de un
puente grúa.

6.6 Equipo de protección contra caídas:

Pueden ser arnés de seguridad, los cuales los utilizan

los operarios de mantenimiento cuando deben reali-
zar manteamientos en puentes grúas.

6.7 Arnés de cuerpo entero:

Lo mismo que el ítem anterior.

6.8 Eslinga de restricción contra caídas:

La eslinga de posicionamiento es un equipo de pro-
tección personal, que hace parte de un sistema de
protección contra caídas, diseñado para que el usua-
rio pueda trabajar con las manos libres y apoyarse
sobre las piernas, mientras está posicionado al punto
de anclaje, ofreciéndole comodidad y estabilidad.

7. Medidas preventivas

• Antes de su uso diario verificar el estado de los ele-
mentos.

• Realizar inspección detallada verificando, el freno,
cable, ganchos, guías, tornillería, pines, chavetas,
base, lubricación y limpieza.

• La carga a izar debe encontrase totalmente libres,
nunca podrán realizarse izajes en los cuales exista
algún tipo de sujeción de la carga.

• Use el tamaño de cable recomendado para manipu-
lar la carga y verifique que dicho cable este en bue-
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nas condiciones (Bien guarnido, sin torones sueltos
o daños que puedan afectar su resistencia o correcta
manipulación).

• Se debe reemplazar los ganchos de seguridad cuan-
do hay 15% de aumento en la abertura del cuello o
cuando hay un 10% curva.

• Antes de realizar cualquier izaje se debe conocer,
el peso, el tamaño, forma y contenido de la carga.

• No podrán realizar izajes con elementos sueltos
dentro de la estructura de la carga.

• Antes de realizar cualquier izaje se debe inspeccio-
nar los aparejos y elementos de izaje, de acuerdo a lo
establecido en este procedimiento.

• Previo al izaje debe definirse la conexión a realizar
para el izaje.

• Para realizar el aparejamiento de la carga, se debe

definir el centro de gravedad de la carga a izar.

• Antes de realizar cualquier izaje se debe inspeccio-
nar los aparejos y elementos de izaje, de acuerdo a lo
establecido en este procedimiento.

• Para realizar el aparejamiento de la carga, se debe
definir el centro de gravedad de la carga a izar.

• En lo posible dentro de las condiciones de izaje, la
carga debe mantenerse durante el izaje, lo más cer-
cano al piso.

• Durante el izaje, no se permite la manipulación con
manos de la carga.

• Nunca utilice el Güinche más allá del punto donde
tenga menos de cuatro vueltas de cable en el tambor,
consultar las recomendaciones del fabricante sobre
este respecto.

• No utilice nunca un Güinche para levantamiento de
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cargas para levantar o bajar personas.

• Nunca debe haber personal en el área de izaje
cuando las cargas se encuentren suspendidas.

• Utilización permanente de elementos de protec-
ción personal, según el tipo de operación.

• Adecuar el ingreso al área de construcción.

• Evaluar previamente condiciones atmosféricas.

• Cumplir con todas las normas viales y de manejo
defensivo.

• No circular por debajo de cargas suspendidas

8. Anexos

Puente grúa doble viga

Puente grúa viga simple

Grúa móvil telescópica

Grúa móvil sobre oruga

Eslinga o faja

Cable de acero

Estrobo
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Anillo

Cáncamo o Argolla

Grillete

Ganchos

Grapas

Tensores

Guarda cabos
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9. Cuadro de revisiones

Check list de estado de grúa móvil

Check list de estado de Puente grúa

Guía de señas de mano para el uso y coordinación

en tareas de izaje:

Rev. Fecha Descripción de modificación
00 22/10/20 Creación del documento

LEVANTAR
Con el antebrazo dedo

índice, apuntando hacia
arriba, movimiento

vertical de la mano en
pequeños círculos

horizontales.

BAJAR
Con el brazo

extendido hacia abajo
el dedo índice,

apuntando hacia
abajo mueven la mano
en pequeños círculos

horizontales.

USAR POLIPASTO
PRINCIPAL
(malacate)

Toque la cabeza con
el puño. Luego usar
señales regulares.

USO LINEA
AUXILIAR

(malacate auxiliar)

Toque el codo con
una mano. Luego

usar señales
regulares.

BAJAR PLUMA Y
ELEVAR GANCHO

Con el brazo extendido,
el pulgar apuntando

hacia abajo, flexionar
los dedos dentro y fuera,
hasta cuando se desea

el movimiento de carga.

GIRAR
Brazo extendido.

Señalar con el dedo
en la dirección de
giro de la pluma.

PARAR
Brazo extendido la
palma hacia abajo,

mover el brazo,
hacia atrás y

adelante horizontal-
mente (cualquier

brazo).

PARADA DE
EMERGENCIA
Los dos brazos

extendidos.
Las palmas hacia abajo.
Mover los brazos hacia

atrás y adelante
horizontalmente.

ELEVAR LA PLUMA
Brazo extendido, dedos

cerrados, pulgar
apuntando hacia arriba.

BAJAR PLUMA
Brazo extendido los
dedos cerrados y el
pulgar apuntando

hacia abajo.

MOVER
LENTAMENTE
Utilice una mano

para dar una señal
de movimiento y

coloque.

ELEVAR LA
PLUMA Y BAJAR

LA CARGA
Con el brazo

extendido, pulgar
hacia arriba.

VIAJAR
Brazo extendido hacia

adelante, mano abierta y
ligeramente elevada,

simulando que empuja el
movimiento en sentido de

la marcha.

RECOGER TODO
Cierre las manos
frente al cuerpo.

VIAJE (ambas pistas)
Use los puños al frente
del cuerpo, haciendo

un movimiento
circular. Alrededor

uno del otro,
indicando la dirección

de la marcha, hacia
adelante o hacia atrás

(para las grúas
terrestres).

VIAJAR (una pista)
Bloquear la pista en el

lado indicado por
puño cerrado.Viaje de

la pista opuesta en
dirección indicada por
el movimiento circular

del otro puño girar
verticalmente al frente
del cuerpo (para las

grúas terrestres).

EXTENDER PLUMA
(Pluma telescópica)

Ambos puños frente al
cuerpo con los pulgares
apuntando hacia afuera.

RETRAER
PLUMA (Pluma

telescópica)
Ambos puños frente
al cuerpo con los

pulgares apuntando
hacia la otra.

EXTENDER
PLUMA (Pluma

telescópica)
Señal con una
mano. El puño

enfrente del pecho
con el pulgar

tocando el pecho.

RETRAER PLUMA
(Pluma telescópica)

Señal con una mano. El
puño en frente del pecho,
pulgar señalando hacia
adelante y el talón del

puño golpeando el
pecho.

ITEM DESCRIPCION CANT ESTADO
Chaleco reflectivo
Antorcha
Linterna
Botiquín
Extintor de incendios POS de 20 lbs
Cable para ignición

NIVEL Y Aceite de motor
ESTADOS DE Líquido de frenos
FLUIDOS Aceite hidráulico de dirección
FUGAS Aceite hidráulico del brazo articulado
DERRAMES Aceite y caja de transmisión

Agua de refrigeración
Agua de limpiaparabrisas
Agua de baterías

ESTRUCTURA Y Brazo principal de la pluma
SOLDADURAS Brazo auxiliar de la pluma

Sección fija del brazo articulado
Extensiones del brazo articulado
Tornamesa - Sincronizadores, Corona,
Cremallera, Tornillos, Soldaduras.
Brazos de los estabilizadores
Zapatas de los estabilizadores
Pasadores del brazo y extensiones
Pasadores de estabilizadores
Soldaduras y anclajes del brazo
Sub-Estructuras
Base de la pluma
Plataformas para ubicación del operador
Seguros del volco
Reparaciones
Tornillos

SISTEMA HIDRAULICO Bomba hidráulica, fugas, soportes
Mangueras, tubos, acoples, y racores
Cilindros principal y auxiliar del brazo
Cilindros de extensiones del brazo
Cilindros de estabilizadores
Válvulas de bloqueo hidropiloteadas
Válvulas de bloqueo manual
Mandos del distribuidor y bilateral
Tanque de almacenamiento - Nivel

SISTEMA DE IZAJE Gancho ( abertura <  10%, desgaste 
garganta y asiento < 10%), seguro, 
espiga y tuerca
Grillete y perno roscado (desgaste)
Carta de cargas visible

DOCUMENTOS TARJETA DE PROPIEDAD N*
SEGURO OBLIGATORIO N*
POLIZA DE SEGURO N*
CERTIFICADO DE GASES N*
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El lujo, hoy es ser ambiental, social y culturalmente
responsable. En esta época, toman impulso los viaje-
ros sostenibles: eligen hoteles, posadas o casas equi-
padas con energías limpias, disminuyen el uso de
plásticos, reciclan residuos, consumen alimentos
orgánicos, protegen a las comunidades locales, cui-
dan la biodiversidad y hasta aplican cupos de visitas
para no perjudicar el ecosistema.

En Colonia Carlos Pellegrini, Esteros del Iberá, Co-
rrientes, está la Ecoposada Huella Iberá. Son pe-
queñas y campestres, construidas con madera y ba-
rro, en plena vegetación nativa. Aplican normas de
reciclaje, emplean productos orgánicos y forman
parte de la reserva Camba Trapo, donde protegen la
flora y fauna silvestre.

Tafí del Valle, Tucumán, cuenta con Inti Watana, una
posada-casa, edificada con materiales locales donde
conviven huéspedes y anfitriones. “ Distinguida por
el Ministerio de Turismo por cumplir con los requi-
sitos de Calidad Turística Argentina y por las Direc-
trices de Gestión Ambiental, obtuvieron dos premios
Tripadvisor”.

Los viajeros sostenibles también buscan hoteles de
mayor escala que estén involucrados en acciones so-

cioambientales. El Tivoli Eco resort en Praia do For-
te, Brasil, por ejemplo, aparte de moderar el uso de
plásticos y hacer un manejo eficiente de agua y
energía, lleva adelante el proyecto Tamar que protege
a tortugas marinas en riesgo de extinción, en ese País.

En la lista de la ONG Rain-forest Alliance se en-
cuentran establecimientos eco, entre ellos Longitude
131 en el desierto australiano, ideal para astrónomos
aficionados y para comer bajo las estrellas; y el re-
sort sustentable Bardessono en el Napa Valley, Esta-
dos Unidos, hecho con madera recuperada, jardines
verticales y energía fotovoltaica. Las opciones son
múltiples, cada vez más originales y aparecen en
destinos impensados que incluyen programas de vo-
luntariado turístico.

EL PLANETA
NO SE TOMA
VACACIONES
Cómo ser un turista sostenible: Los expertos recomiendan elegir hoteles,
posadas o casas equipadas con energías limpias.

PROTECCION

AMBIENTAL

Por: María Teresa Morresi
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La Argentina es uno de los principales países del
mundo productores de alimentos primarios, abaste-
ce el mercado interno y comercializa el excedente al
resto del mundo. Sin embargo, la actividad agrope-
cuaria también genera una gran cantidad de residuos
que en muchos casos causan disturbios ambientales
y mediante un mal manejo ponen en riesgo la segu-
ridad del ambiente y la sociedad. Para abordar esta
problemática, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes (CASAFE) junto a otras organizacio-
nes como el INTA, desarrolló un programa de res-
ponsabilidad social y ambiental denominado
AGROLIMPIO que está destinado a concientizar y

EL VALLE
INFERIOR DE
VIEDMA RÍO NEGRO

PROTECCION

AMBIENTAL

Por: Horacio Pallao, Técnico del INTA Valle Inferior

El programa interinstitucional de gestión y lavado de envases agroquímicos ya
recicló 6,5 toneladas de plástico para elaborar artículos útiles para la sociedad, de
forma segura y sustentable.

EN UNA APUESTA PARA
PRODUCIR A CONCIENCIA
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colaborar en la elaboración de un sistema de recep-
ción y transformación de envases de agroquímicos
vacíos de plástico rígido, triplemente lavados o lava-
dos a presión. 

Durante las campañas 2016 a 2019 se adhirieron al
programa más de 130 productores y empresas del
Valle Inferior de Río Negro, y se logró reciclar más
de 6,5 toneladas de plásticos proveniente de envases
de agroquímicos, que de otra forma podrían haber
sido enterrados, quemados, abandonados o reutiliza-
dos sin considerar su riesgo. 

La adhesión al sistema de entrega de los envases es
de forma voluntaria y gratuita: “Los equipos que
participan de la asistencia técnica, reciben los bolso-
nes con los envases y luego inician el proceso de tri-
ple lavado y su destino final”.

El programa en el Valle Inferior fue creciendo año
tras año, básicamente por el trabajo de todos los ac-
tores que intervienen en este proceso y llevan ade-
lante diferentes actividades de capacitación y con-
cientización acerca del uso responsable de estos pro-
ductos.

Además del INTA, en el programa AGROLIMPIO
también participan diferentes instituciones locales
como la Secretaría de Ambiente Desarrollo Susten-
table y Cambio Climático (SADSyCC), la Escuela
Secundaria de Formación Agraria de Viedma (ES-
FA), el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de Río Negro, el Instituto de Desarrollo del Valle In-
ferior (IDEVI) y la Municipalidad de Viedma.

El Valle Inferior de Río Negro constituye una zona
muy productiva que cuenta con unas 25.000 hectáre-
as sistematizadas para riego gravitacional y en pro-
ducción. El 70% de esta superficie se encuentra des-
tinada directa o indirectamente a la ganadería, mien-
tras que el 30% restante se destina a la producción
frutícola (frutos secos, pepita y carozo), hortícola
(horticultura diversificada y especializada) y cerea-
lera. Las distintas actividades concentradas en esta
parte del valle representan sistemas intensivos con
alta dependencia de insumos externos como son los
agroquímicos.

Por esa razón, es fundamental distinguir tres facto-
res que se tienen que contemplar y controlar a la ho-
ra de aplicar cualquier tipo de agroquímico: la segu-

ridad de los trabajadores, la de los consumidores y la
del ambiente. En esta línea, la adhesión al sistema de
entrega de los envases de agroquímicos con la técni-
ca del triple lavado, es una parte del conjunto de
buenas prácticas agrícolas que promueven el uso efi-
ciente y seguro de esos productos.

De acuerdo con CASAFE, las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) se definen como un conjunto de
principios, normas y recomendaciones técnicas apli-
cables a la producción, procesamiento y transporte
de alimentos, orientadas a asegurar la protección de
la higiene, la salud humana y el medio ambiente,
mediante métodos ecológicamente seguros, higiéni-
camente aceptables y económicamente factibles.

Actualmente el programa recicla la mayor parte del
plástico rígido entregado por los pequeños y media-
nos productores, transformándolos en elementos úti-
les y aprobados solo para uso agrícola (varillas, pos-
tes, protección para los cultivos contra roedores, en-
tre otros). Al respecto, “estos productos reciclados
están en mínimo contacto con los seres humanos y
cumplen con los estándares de trazabilidad requeri-
dos por las industrias”.

6.720 kg de plásticos recibió y recicló el Programa
AGROLIMPIO

4.253 hectáreas de producción del Valle Inferior del
Río Negro entregaron sus envases plásticos al pro-
grama.
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Una bolsa de papel necesita ser usada tres veces pa-
ra que su ciclo de vida, desde la extracción de la ma-
teria prima a la fabricación o el transporte, haya per-
judicado menos al planeta que el de una de plástico
de un solo uso, según un estudio de la Agencia Me-
dioambiental de Reino Unido. Ahora bien, si la se-
gunda se usa como contenedor de basura, por ejem-
plo, la de papel sale perdiendo. Por no hablar de lo
complicado que resulta reutilizar esa mole rígida y
de fácil rotura que, a veces, nos dan en el súper co-
mo alternativa eco, idea que nos creemos… solo
porque es marrón.

“La bolsa de papel no es una alternativa sostenible al
plástico. Ni el tetrabrik a la lata o la botella. El asun-
to es otro: hay que acabar con la cultura del usar y ti-
rar. Y dejar de utilizar materias primas nuevas cuan-
do ya hay otras que, para el mismo fin, pueden durar
años”, resuelve Alba García, responsable de la cam-

LAS BOLSAS DE
PAPEL NO SON MÁS
ECOLÓGICAS QUE
LAS DE PLÁSTICO

PROTECCION

AMBIENTAL

La buena fama de este material es totalmente inmerecida, 
y no solo por la tala de árbol.
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paña de plásticos de Greenpeace.
Una bolsa de algodón, cuya fabri-
cación es muy costosa para el me-
dioambiente, tiene que ser utiliza-
da 131 veces para que compense.
Pero esto, sin duda, resulta mucho
más sencillo.

El químico Carlos Mayo del Río,
del Centro de Estudios Superiores
de la Industria Farmacéutica, hila
más fino: “La producción de pa-
pel contamina la atmósfera alre-
dedor de un 70% más de lo que
representa la fabricación de productos plásticos, por
lo que es peor para el cambio climático. Si atiendes
al final de su vida útil, en el resto de categorías de
impacto (agotamiento de la capa de ozono, toxicidad
humana, acidificación y agotamiento de recursos
acuáticos), las bolsas de plástico son peores. Resu-
miendo, ninguno de los materiales es respetuoso con
el medioambiente”.

En cuanto a ese falso amigo que es la biodegradabi-
lidad, Leyla Acaroglu, diseñadora creativa experta
en sostenibilidad, recuerda en una charla TED de
2013: “El papel, en el medio natural, ciertamente se

degrada. Pero la mayoría de
las cosas van a parar al verte-
dero, no a la naturaleza. Y ahí
el medio es distinto, pues no
hay oxígeno, y las moléculas
del papel, la lechuga o lo que
sea, se convierten en metano,
un potente gas de efecto inver-
nadero”.

Casi todo es relativo. Y, como
dice la responsable de Green-
peace, hay hasta plásticos bue-
nos:  “Siempre que duren

años…”. La pauta, insisten los expertos, pasa por
descartar lo desechable. Y, por supuesto, ya que el
consumo de impacto cero no existe, conviene pensar
antes si de verdad necesitamos ese nuevo objeto, sea
del material que sea. Así lo subraya la periodista
Brenda Chávez en el libro Al borde de un ataque de
compras (Debate): “En la mayoría de las ocasiones,
los recuerdos felices no tienen que ver con el consu-
mo, sino con el conocimiento y el aprendizaje”. Y
para leer o compartir, además, no hay que hacer cola.

Fuente: EL PAIS
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La tecnología ha invadido el lugar de trabajo a una
velocidad que habría sido inimaginable una década
atrás. Las características demográficas de la fuerza
laboral cambiaron sustancialmente con cinco gene-
raciones que la componen y una disminución en las

poblaciones en edad activa para trabajar en muchas
economías avanzadas. Y a medida que la fuerza la-
boral evolucionó, también lo hicieron las expectati-
vas de los colaboradores, generando que las organi-
zaciones deban actuar más para mejorar la vida de
las personas, abordar los problemas sociales, mitigar
los efectos secundarios de la tecnología y actuar en
forma equitativa y ética.

Lo invitamos a explorar las tendencias de este año y
conocer los nuevos desafíos a los que nos estaremos
enfrentando.

Pertenencia: De la comodidad a la conexión y a
la contribución

Los esfuerzos organizacionales para fomentar la
pertenencia se han centrado principalmente en hacer
que cada individuo se sienta respetado y tratado de

TENDENCIAS
GLOBALES EN
CAPITAL HUMANO

2020

RECURSOS

HUMANOS

La Empresa Social en
acción: la paradoja como
camino hacia adelante
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manera justa en un entorno laboral inclusivo. Si bien
esto sigue siendo clave, las organizaciones líderes
están generando un vínculo más fuerte entre la per-
tenencia y el desempeño organizacional al fortalecer
las conexiones de los colaboradores con sus equipos
y fomentar el sentimiento de contribución a objeti-
vos compartidos significativos. Cuando los equipos
están unidos por un propósito común, las diferencias
de opinión sobre asuntos no relacionados con ese
propósito, se vuelven menos relevantes, y las dife-
rencias de opinión sobre cómo lograr ese propósito
se convierten en motivo de un debate razonable en
lugar de una fuente de división.

Diseñando el trabajo para el bienestar: Vivir y
rendir al máximo

El bienestar de los colaboradores es hoy una priori-
dad principal, en gran parte debido a la creencia ge-
neralizada de que ayuda al desempeño organizacio-
nal. Pero, ¿cómo pueden las organizaciones tomar
algo tan personal como el bienestar y traducirlo en
algo que pueda tener un impacto más amplio más
allá del individuo? Creemos que la respuesta es en-
focarse en el individuo en el trabajo, no solo el indi-
viduo en el lugar del trabajo. Para crear un sentido
de contribución que se traduzca en un verdadero de-
sempeño organizacional, las organizaciones deben
expandir su foco de los programas adyacentes al tra-
bajo para diseñar el bienestar en el trabajo mismo.
Al hacerlo, las organizaciones pueden reestructurar
el trabajo de manera que ayude a los colaboradores
no solo a sentirse mejor, sino a rendir al máximo,
fortaleciendo así el vínculo entre el bienestar y los
resultados de la organización y fomentando un ma-
yor sentido de pertenencia.

La fuerza laboral posgeneracional: De millen-
nials a perennials

Las organizaciones se han apoyado tradicionalmen-
te en la edad y la generación de los colaboradores
para orientar y diversificar sus estrategias de talento.
Pero la fuerza laboral actual es más compleja que
nunca, haciendo que cualquier elemento demográfi-
co sea de valor limitado. Las organizaciones con vi-
sión de futuro están cambiando su enfoque para
comprender mejor las actitudes y valores de la fuer-
za laboral. Con base en estos aportes, las organiza-
ciones tienen la oportunidad de comprender las ca-
racterísticas distintivas de los individuos para reu-
nirlos de manera tal de que pueda generarse un ma-
yor sentido de pertenencia. Esto, a su vez, puede
ayudar a los colaboradores a maximizar su contribu-
ción en el trabajo, aumentar el significado de sus ca-
rreras y, en última instancia, alinearse mejor al
propósito de la organización -uno que no solo com-
prende lo que pueden contribuir, sino también cómo
pueden hacerlo en forma única.  

Súper-equipos: incorporando IA en el equipo

A pesar de las terribles predicciones acerca de que los
colaboradores serán reemplazados por máquinas in-
teligentes, las organizaciones líderes están tomando
una nueva táctica: buscando activamente estrategias
para integrar la inteligencia artificial en los equipos
para ayudar a producir resultados de negocio trans-
formadores. Estos “súper-equipos” permiten a las or-
ganizaciones reinventarse a sí mismas para crear un
nuevo valor y significado, al tiempo que les brindan a
los colaboradores el potencial de reinventar sus carre-
ras de manera que generen mayor valor para la orga-
nización y el mercado de talento en general. 

Gestión del conocimiento: Creando el contexto
para un mundo conectado

El poder de las personas y las máquinas que trabajan
juntas ofrece la mayor oportunidad para la creación
de conocimiento en la historia humana. Las tecno-
logías avanzadas ahora pueden indexar, combinar,
etiquetar y organizar automáticamente información
en múltiples plataformas. Pero para capitalizar estas
herramientas, las organizaciones también deben
abordar el elemento humano creando una cultura
que ayude a las personas a reconocer que compartir
su conocimiento, contribuyendo a la reinvención
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personal y organizacional, aumenta su valor para la
organización, ofreciéndoles una mayor sensación de
seguridad en trabajo.

Más allá del reskilling: Invirtiendo en resiliencia
para futuros inciertos

La reconversión o reskilling (dotar a un trabajador
de nuevas habilidades para hacer un trabajo diferen-
te) de los colaboradores es una necesidad táctica, pe-
ro la reconversión no es una estrategia suficiente por
sí misma. Las organizaciones deberían considerar
un enfoque que trate el desarrollo de la fuerza labo-
ral como una estrategia para desarrollar la resiliencia
organizacional y la de los colaboradores, equipándo-
los con las herramientas y estrategias para adaptarse
a una serie de futuros inciertos además de capacitar-
los para las necesidades a corto plazo. A través de la
perspectiva de resiliencia, la reinvención cambia de
algo que puede amenazar la seguridad de los colabo-
radores a lo que la define: los colaboradores que
pueden renovar constantemente sus habilidades y
aprender nuevas, son los que tienen más probabili-
dades de encontrar empleo en el mercado actual que
cambia rápidamente.

El enigma de la compensación: principios para
un enfoque más humano

Teniendo en cuenta cuánto tiempo y dinero gastan
las organizaciones en estrategias, procesos y progra-
mas de compensación, cualquier cambio en las prác-
ticas de compensación representa una decisión im-
portante. Sin embargo, muchas organizaciones están
atrapadas en un ciclo aparentemente interminable de
revisiones y reformas de compensación. Para tomar
una decisión audaz de cara a la incertidumbre del fu-
turo, las organizaciones necesitan un nuevo enfoque
hacia adelante, que contemple no solo datos y refe-
rencias, sino también un conjunto de principios que
reflejen que el factor de compensación es más que
un conjunto de números-es un reflejo de cómo las
organizaciones valoran a las personas y cómo las
personas valoran a las organizaciones.

Gestionando las estrategias de la fuerza laboral:
Nuevas preguntas para mejores resultados

Las estrategias de la fuerza laboral evolucionaron en la
última década, pero los indicadores y la gestión de la
fuerza laboral no han seguido el mismo ritmo. Actual-

mente las organizaciones necesitan visión de futuro
sobre cada tendencia que moldeará la fuerza laboral.

Las organizaciones necesitan comenzar a preguntar-
se fundamentalmente nuevas preguntas que puedan
brindar información para tomar decisiones audaces
acerca de las oportunidades y los riesgos de la fuer-
za laboral, incluso si persiste la incertidumbre acer-
ca del futuro del trabajo, de la fuerza laboral y del lu-
gar de trabajo. 

Ética y el futuro del trabajo: Del “podríamos” al
“deberíamos”

A medida que el futuro del trabajo evoluciona rápi-
damente y las organizaciones integran personas, tec-
nología, fuerzas de trabajo alternativas y nuevas for-
mas de trabajo, los líderes luchan con una cantidad
cada vez mayor de desafíos éticos. Estos desafíos se
generan principalmente en la intersección entre las
personas y la tecnología. Ante el aumento de los de-
safíos éticos, las organizaciones deben tomar deci-
siones audaces. Esas decisiones deben enmarcarse en
un cambio de perspectiva: un cambio de preguntarse
únicamente "si podríamos" a también preguntarse
"deberíamos" al abordar nuevas cuestiones éticas. 

Un mensaje para RRHH: Expandiendo el foco y
extendiendo la influencia

A medida que la fusión entre las personas y la tecno-
logía en el trabajo se acelera, el futuro de RRHH ex-
pande su importancia e influencia: se expande el fo-
co en los colaboradores de la organización a la orga-
nización y a la totalidad del trabajo y el lugar de tra-
bajo, y aumenta la esfera de influencia más allá de
las líneas tradicionales de la Función, hacia la orga-
nización y el ecosistema empresarial como un todo.

Fuente: DELOITTE



48 | Revista de Seguridad #447

FATIGA AL
VOLANTE

SEGURIDAD

VIAL

Por: Lic. Giannina Bellone

El tiempo de sueño promedio recomendado para un adulto en actividad laboral
es de entre siete y ocho horas por noche. Sin embargo, de la mano de las nue-
vas tecnologías y debido a las características laborales, sociales y culturales de
las últimas décadas, los desórdenes y enfermedades asociados a la falta de
sueño son cada vez más frecuentes. Estas alteraciones provocan un malestar
significativo o deterioro no sólo del desempeño del conductor, sino también a
nivel personal y social. 

El sueño es un proceso complejo y activo. Durante
las distintas etapas del sueño, no se descansa de for-
ma pasiva, sino que se suceden una serie de procesos
indispensables para tener una vigilia saludable. 

En nuestro país, un estudio del CONICET y el
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la
UCA concluyó que el 15% de los argentinos duer-
me menos de 6 horas por día, en su mayoría son
personas de entre 35 y 50 años que viven en gran-
des ciudades. 

En la actividad laboral, muchos conductores afirman
poder manejar cansados, luego de largas jornadas o
actividades extenuantes, pero pocos pueden prestar
atención a los síntomas de la fatiga y actuar en con-
secuencia.

La fatiga es un estado de sensación de cansancio o
sueño, consecuencia de haber dormido poco o mal.
Es un estado complejo caracterizado por falta de
alerta, menor desempeño mental y físico y uno de
los factores de riesgo más peligrosos para el conduc-



| 49



50 | Revista de Seguridad #447

tor. Las tareas aburridas o repetitivas, como condu-
cir de forma continua y sin descanso, pueden inten-
sificar la sensación de fatiga, por lo que el organis-
mo emite señales que indican la necesidad de des-
canso. 

Ningún conductor se fatiga de momento a otro, la fa-
tiga es progresiva, y a medida que la fatiga avanza
aparecen los síntomas: aumentan los olvidos y los
errores y aparecen los micro sueños, lapsos de sueño
involuntarios que duran desde algunos segundos a
pocos minutos.

Además de presentar diferentes síntomas, la fatiga
genera consecuencias en nuestro organismo como el
enlentecimiento de la reacción. El tiempo de reac-
ción es el período de tiempo que transcurre entre la
presentación de un estímulo y la respuesta de la per-
sona. Por ejemplo, el tiempo de reacción de un con-
ductor frente al cambio de luz de un semáforo es el
que transcurre entre la recepción del estímulo (el
cambio de luz del semáforo) y la acción específica
(pisar el freno). En el caso de un conductor fatigado
pueden perderse milésimas de segundos vitales para
evitar un siniestro; las respuestas motrices realizan
reacciones más lentas, la percepción y concentra-
ción se alteran y resulta más difícil la posibilidad de
identificar señales, luces y sonidos. 

El comportamiento también puede verse afectado
por la fatiga: las personas se vuelven más tensas,
nerviosas y agresivas, y aparecen las conductas de
riesgo.

Es importante enfatizar que, bajo este estado, el de-
sempeño disminuye a pesar del profesionalismo o
nivel de entrenamiento que el conductor pueda te-
ner. El riesgo de siniestros viales aumenta cuando
las personas conducen más de sesenta horas por se-
mana o doce horas por día.

Por otro lado, estudios afirman que un conductor
que estuvo 17 horas activo en forma continua, tiene
un deterioro equivalente a tener un nivel de alcohol
en sangre de 0.05 g/l, el límite legal máximo para
conducir un vehículo en gran parte del país. 

Por todos estos motivos, es evidente que la fatiga es
un factor contribuyente de accidentes, heridas y
muerte. Conductores fatigados tienen menores pro-
babilidades de conducir de manera segura. Se calcu-
la que aproximadamente entre un 15% y un 30% de
los siniestros viales pueden estar relacionados con la
fatiga o problemas de sueño.

Si bien se pueden tomar medidas paliativas para dis-
minuir el efecto de la falta de sueño, la única mane-
ra de contrarrestar los efectos de la fatiga es dormir
adecuadamente en cantidad y calidad.

A nivel organizacional, las empresas pueden desa-
rrollar programas para tratar esta problemática.

Una herramienta para estimar, entre otras cosas, la
privación de sueño es el Test de Reacción Simple
(Sistemas Reid) que mide el tiempo de respuesta con
una Tablet en sólo tres minutos. Al finalizar, el mis-
mo aparato devuelve un informe con el resultado del
test de reacción y la calificación: puede ser reco-
mendado, por lo que puede reaccionar a tiempo ante
cualquier situación de peligro; o puede ser no reco-
mendado si responde muy lento, por lo que no
podría reaccionar a tiempo en una urgencia o emer-
gencia, por ejemplo.

El Test de Reacción Simple fue desarrollado por Sis-
temas Reid en un marco de la Psicología de la Segu-
ridad para poder medir el estado del conductor de
manera preventiva antes de realizar una tarea de
riesgo como conducir por tiempo prolongado.

Mediante campañas de concientización y el
diagnóstico precoz del estado de los conductores es
posible reducir la sinestralidad vial, asociada con la
problemática de la falta de sueño.



| 51



52 | Revista de Seguridad #447

SANTISTA
LANZA UNA NUEVA
TECNOLOGÍA
ANTIVIRAL
CONTRA EL
COVID-19
Nuevo desarrollo tecnológico que combate al nuevo
virus en 3 minutos con un 99,8% de eficacia. Dispo-
nible en productos de las Líneas Workwear, Kolor y
Denim.

TEMAS DE

INTERES
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Santista, textil líder en América latina, acaba de lan-
zar una nueva línea de tejidos con una exclusiva pro-
tección antiviral, incluso contra el COVID-19, para
aplicar en la confección de prendas convencionales e
indumentaria específica para segmentos como Sani-
dad, Alimenticio, Frigoríficos e Industria en general. 
Este lanzamiento en conjunto y simultáneo entre
Brasil y Argentina, fue testeado por el Instituto de
Ciencias Biomédicas de la Universidad de San Pa-
blo, referente internacional en investigación. Los
análisis realizados a los nuevos productos de Santis-
ta, se mostraron eficientes para desactivar al nuevo
coronavirus en tan solo 3 minutos, con una efectivi-
dad del 99.8%.

Esta nueva tecnología inhibe además la proliferación
de hongos y bacterias, causa habitual de infecciones
hospitalarias como neumonía, infecciones urinarias,
candidiasis, meningitis, endocarditis, entre otras.

Una de las características más importante de este
nuevo producto es que fue verificada su efectividad
incluso después de 30 lavados (lavados caseros),
proporcionado así la posibilidad de reutilización de
la indumentaria luego de ser lavada.

La línea también puede ser aplicada en la produc-
ción de tapabocas de uso no profesional, colaboran-
do en la lucha contra la propagación del coronavirus.
Además, la línea de productos será enriquecida con
una versión que sumará la función de repeler líqui-
dos y fluidos corporales, como estornudos, sangre,
sudor y otras secreciones, manteniendo el tejido lim-
pio y seguro por más tiempo. De esta manera se
combina protección y practicidad, atributos extre-
madamente demandados para los nuevos estilos de
vida multitarea del mundo contemporáneo.

“Somos la primera textil argentina en lanzar una li-
nea de tejidos exclusiva para la protección antiviral.
La innovación y la creatividad están en nuestro
ADN”, explica Fernando Raddavero, Gerente de
Negocios de Santista Workwear.

“Esta tecnología llegó para ser una gran aliada en la
lucha contra el COVID-19 y patógenos infecciosos,
pero no exime a los usuarios ni a las empresas  de la
aplicación de protocolos o medidas preventivas co-
mo el distanciamiento social, higiene regular de ma-
nos, uso de tapa bocas y demás acciones establecidas
por las autoridades de la salud para garantizar la pro-

tección de los ciudadanos y reducir los riegos de
contagios”, completa Marcio Coimbra, a cargo de la
división Jeanswear de la Compañía. 

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 90
años en el país, ocupa una posición de liderazgo co-
mo productora mundial de tejidos para indumentaria
profesional, denim y kolor.

La compañía se destaca por crear soluciones innova-
doras e integradas en el sector textil. Su posiciona-
miento se extiende tanto a nivel nacional como in-
ternacional, brindando a sus clientes el más comple-
to portafolio de productos, servicios y soluciones.

Santista abarca dos unidades de negocios: Santista
Jeanswear, líder en la producción de Denim diferen-
ciado y Kolor (gabardinas); y Santista Workwear, lí-
der en producción y comercialización de tejidos pa-
ra indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU,
Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de
800 empleados, una planta en Tucumán y oficinas
comerciales en Buenos Aires. 

Santista posee en su ADN, innovación, sustentabili-
dad y un claro enfoque en la calidad, generando re-
laciones de confianza y proporcionando bienestar y
seguridad.

Fuente:

www.santista.com.ar

www.santistajeanswear.com.ar

www.santistaworkwear.com.ar
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A grandes problemas, grandes soluciones. Cuando to-
davía una buena parte del país sufre de feroces incen-
dios difíciles de controlar, un grupo de estudiantes ar-
gentinos diseñó un sistema mediante el cual es posi-
ble detectar un foco rápidamente y además ayudar a
los bomberos para que sepan cómo se comporta.

El proyecto Track This Fire fue uno de los dos gana-
dores por la Ciudad de Buenos Aires del NASA Spa-
ce Apps 2020, organizado por la agencia espacial de
los Estados Unidos y que se llevó a cabo en 8 locali-
dades del país y que ya tiene otro proyecto argentino
seleccionado para pasar a la instancia internacional:

el de la rosarina Victoria Lomanto, que explica las
ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein.
"Buscamos diseñar un proyecto que integre varias
áreas, y nos parecía que brindar una respuesta a la
problemática de los incendios era una buena idea",
explica Iván López, uno de los jóvenes que compo-
nen ZeroXygen, el grupo a cargo de esta innovación.
Ubicado dentro de la categoría Spot That Fire V3.0
del concurso, TrackThis Fire consiste en un sistema
de comunicación compuesto por una app, una pulse-
ra y sensores que se comunican entre sí y que permi-
ten tener una visión en conjunto de lo que ocurre en
un incendio. "Integra en un solo sistema un montón

UN SISTEMA
DE DETECCIÓN
TEMPRANA
DE INCENDIOS 

TEMAS DE

INTERES

OTRO PROYECTO ARGENTINO ELEGIDO
POR LA NASA PARA SU CONCURSO

SPACE APPS CHALLENGE
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de áreas que estaban separadas: prevención, detec-
ción y ayuda a los bomberos".

Sensores en la zona de riesgo

El sistema parte del uso de unos sensores económi-
cos (con un costo de entre 15 y 20 dólares cada uno)
que se distribuyen en una zona de riesgo y aportan
información en tiempo real (humo, variaciones en la
temperatura y fuego en lugares potencialmente peli-
grosos) para coordinar las acciones a tomar desde un
centro de control. Así, se pueden detectar potencia-
les focos de incendio en forma temprana, e incluso
saber (si un sensor deja de funcionar, por ejemplo),
si el fuego avanza peligrosamente.

Además, para la detección de los focos de incendio
el sistema se nutre de la información de los satélites
de la NASA. López explica que "como lamentable-
mente la gran mayoría de los incendios -el 90%- son
intencionales, este sistema permite brindar una de-
tección muy rápida para poder actuar en consecuen-
cia". Una vez detectado el incendio y al acudir los
bomberos al lugar, TrackThis Fire realiza un proce-
so de rastreo y detección, que consiste en un braza-
lete con un par de botones que sirven para pedir ayu-
da y para la localización. Este brazalete se conecta a
los celulares de quienes están en la primera línea de
combate contra el fuego vía Bluetooth, "así no tie-
nen necesidad de manipularlo en medio de su tarea",
explica López. De esa manera, pueden enviar y reci-
bir información importante: reciben vibraciones en
el brazalete desde una app, que se comunica a un
centro de control, desde donde los alertan ante de-
terminadas situaciones, para que puedan guiarse en
medio de su faena.

Como hay zonas donde no llega ninguna conexión
de datos, la comunicación se hace a través de un sis-
tema de comunicación por radio denominado LORA
(Low-Power Wide Area Network o redes de bajo
consumo y área extensa), que es muy económico y
accesible. Los sensores y sus repetidores están basa-
dos en controladores Arduino mini Pro y módulos de
radio RFM95. La pulsera tiene un módulo Heltec
que integra un controlador, Bluetooth y LORA.

Con un prototipo de brazalete diseñado en una im-
presora 3D, el grupo comprobó el uso del sistema y
vio que funcionaba correctamente: "es muy fácil de
usar y tiene un muy alto rango". El equipo está for-
mado por 4 jóvenes de entre 16 y 18 años (2 argenti-

nos y 2 venezolanos) que junto con 2 mayores, el
mentor del grupo, Daniel Comesaña y su hermano
Alejandro, diseñaron el prototipo a presentar en el
challenge. En el grupo hay diseñadores, expertos en
telecomunicaciones y programadores.

Fanático de los satélites, López cuenta que ya co-
nocía el desafío que proponía la NASA porque ya
"había participado el año anterior más como un ob-
servador, pero este año con el equipo nos propusi-
mos hacer un proyecto. Nos embarcamos en esta
idea y terminó saliendo". 

El grupo se fundó en Puerta 18, un espacio gratuito
dedicado a jóvenes de 13 a 24 años, donde se llevan
a cabo distintas actividades y talleres usando herra-
mientas tecnológicas.

"Ahí yo aprendí programación, robótica y diseño, y
con los otros chicos nos conocimos haciendo un ta-
ller: nos hicimos amigos y fuimos haciendo proyec-
tos en conjunto, y nos apoyaron en todo cuando co-
mentamos lo de este desafío", aclara López.

Federico Waisbaum, director de Puerta 18, cuenta
que "uno de los chicos de la Fundación es bombero,
y le explicó al grupo algunas de las problemáticas
con las que tienen que lidiar cotidianamente, lo que
los ayudó a desarrollar el sistema".

El estudiante de Ingeniería en Informática de la
UBA explica que "si bien al principio no teníamos
muchas expectativas, cuando vimos la idea ya termi-
nada nos dimos cuenta que tenía potencial. Fue una
gran alegría cuando nos enteramos que habíamos
ganado, justo estábamos en una videollamada y fue
un momento muy fuerte".

Hasta que anuncien a los finalistas internacionales  (de
entre 400 proyectos en todo el mundo) y luego a los
ganadores por cada categoría, "vamos a seguir mejo-
rando algunas cosas pero el proyecto ya estaría. Falta
más que nada financiación e implementación, la idea y
los conceptos ya están listos", concluye el joven.

Fuente: La Nación
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ACCIONES CONJUNTAS CON
SANTISTA WORKWEAR

Con el objetivo de
dar a conocer una
nueva línea de teji-
dos con una exclusi-
va protección antiviral, para aplicar en la confección
de prendas convencionales e indumentaria específi-
ca para segmentos como Sanidad, Alimenticio, Fri-
goríficos e Industrias en general, se llevó a cabo el
día 24 de Septiembre en forma virtual, vía zoom, el
Curso sobre Tejidos Técnicos para Indumentaria de
Protección, incluyendo Tecnología Antiviral contra
el Covid-19. Las Inscripciones fueron sin cargo para
los Participantes. 

Los Expositores a cargo fueron Ma. Florencia Ric-
co, Coordinadora de Producto y Patricio Arluna,
Responsable de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, de Santista Workwear.

También se realizó el día 27 de Octubre un Curso so-
bre Indumentaria contra el Riesgo de Flash Fire y
Arco Eléctrico, siendo sus Disertantes Ma. Floren-
cia Ricco y Sergio De Guevara, Consultor Técnico
en Indumentaria Laboral y Protección.

CURSOS DE AUTOELEVADORES

Se realizaron de manera virtual y presencial, cum-
plimentado los protocolos pertinentes los siguientes
cursos:

EMPRESA FECHA DE CURSO

*PLANTA

BOLSAFLEX S.A. 19/09
Planta Ezeiza

CIMET S.A 03/09 y 11/9 
Planta José León Suárez

INDELQUI S.A 09/09 
Planta Quilmes

TRADELOG SAU 02/10 y 9/10
Planta E. Echeverría

TRADELOG SAU 10/10
Planta Garín

CIMET S.A 23/10 y 30/10
Planta Quilmes

NEA TEXTIL S.A 12/11
Planta Florencio Varela

MARS Ltd. 18-25-27-30/11
Planta Mercedes

SERVIECO SERV. ECOLOGICO S.A. 19/11
Planta Pilar

ABB S.A 20/11
Planta Esteban Echeverría

ALWAYS CLUB

A través de la Escuela Superior, en conjunto con el
gym Always Club, se
continuaron desarro-
llando clases gratuitas
para sus Alumnos, vía
zoom de: Estiramiento
y Abdominales ,  de
BodyCombat, y de Pila-
tes, a efectos de fomen-
tar la cultura de una vi-
da más saludable.

ACTIVIDADES I.A.S. NOTICIAS

I.A.S.
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JORNADAS REGIONALES DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de generar un espacio de estímulo,
divulgación y convergencia tanto de trabajadores,
especialistas, alumnos y público en general que pro-
mueva en la sociedad en su conjunto nuevas herra-
mientas que mejoren las condiciones laborales y am-
bientales, se llevaron a cabo en Río Turbio - Provin-
cia de Santa Cruz, en forma Virtual los días 10 y 11
de Septiembre. El I.A.S. participó con una Confe-
rencia sobre: Seguridad Total un Modelo de Siste-
mas de Organización y Gestión de SySO, a cargo del
Lic. Daniel Luis Sedán. 

ENTREVISTA CON PROFESIONALES DE
MEDICINA DEL TRABAJO

Se realizó a través de la plataforma zoom el día 15
de Septiembre, organizado por la Sociedad Argenti-
na de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional,
participando del Encuentro, el Dr. Gabriel Oscar
Fernández, Presidente de dicha Sociedad y el Presi-
dente del I.A.S., Dr. Jorge Gabriel Cutuli, los cuales
firmaron virtualmente el Convenio Marco de Coo-
peración y se dio una charla sobre Seguridad Total.

FOROS IBEROAMERICANO EN RIESGOS
LABORALES-VISION DE LOS PAISES

El día 17 de Septiembre, se llevó a cabo en el Marco
del Congreso 53 de Seguridad, Salud y Ambiente or-
ganizado por el Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS) en forma virtual, el Foro Iberoamericano en
Riesgos Laborales con el tema: Sostenibilidad de las
Organizaciones y el Papel de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, bajo la moderación de la Presidente
Ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad,
Adriana Solano Luque y la participación del Dr. Jor-
ge Gabriel Cutuli, Presidente del I.A.S., Luis Vaz-
quez Zamora de la Universidad Nacional del Ecua-
dor; Victorio Martínez de la Sociedad de Ergono-
mistas de México; Guillermo Gacitúa Sepúlveda del
Consejo Nacional de Seguridad de Chile y el Sr. Ra-
fael Ruíz Calatrava de la Universidad de Córdoba.

WEBINAR DE LA ASOCIACION DE
PROFESIONALES DE SEGURIDAD E

HIGIENE EN EL TRABAJO DEL PARAGUAY

Organizado por dicha Entidad, se llevó a cabo el 26
de Septiembre, el I.A.S. participó con el tema “In-
vestigación de Accidentes”, que estuvo a cargo del
Lic. Daniel Luis Sedán. 
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CLUB NAÚTICO DE SAN ISIDRO

El día 29 de Septiembre se llevó a cabo la inspección
de Izaje de las plumas de barcos, a cargo del Ing. En-
rique Giménez del Dpto. Técnico del I.A.S.

DIPLOMATURA EN RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Y SU PREVENCIÓN

El 1º de Octubre comenzó dicha Diplomatura, mo-
dalidad on line con uso de plataforma virtual, que se
extenderá hasta el 10 de Diciembre del corriente
año, con la participación de 50 Alumnos de todo el
País, y del exterior (México, Ecuador, Uruguay y

CURSOS VIRTUALES DICTADOS POR EL I.A.S.

02, 09 y 

16-sep Curso Virtual sobre Seguridad Total-Modelo de Organización y Gestión Cutuli, Gabriel

03 y 10-sep Taller Virtual I.A.S. - Ludo Prevención - Técnicas de capacitación Pinto, Pablo

04-sep Curso Virtual sobre Ruidos - Protocolo Resolución SRT N° 85/12 Detrano, Christian

07-sep Curso Virtual sobre Cálculo de Carga de Fuego Perry, Sergio

18-sep Curso Virtual sobre Implementación del Protocolo de Ergonomía en el Teletrabajo Detrano, Christian

21-sep Curso Virtual sobre  "Investigación de Accidentes - Método Arbol de Causas" Sedán, Daniel

30-sep Seminario Virtual I.A.S. sobre "Adicciones y Prevención Laboral" Mendoza Aguila, Ramiro

02-oct Curso Virtual sobre Prevención y Control de Incendios - Uso de Extintores Portátiles Urriza, Sebastián

14-oct Curso Virtual sobre Trabajo en Equipo en Época de Pandemia Bustamante Godoy, Sergio Martín

15-oct Curso Virtual de Implementación del Programa 5S Late, Eduardo 

19-oct Curso Virtual sobre Autocontrol Preventivo - "PROCEDA" Paradigma de la Cultura de SySO Sedán, Daniel

21-oct Curso Virtual sobre Reuniones de Seguridad Exitosas en Época de COVID19 Bustamante Godoy, Sergio Martín

29-oct Curso Virtual sobre Odontología Laboral: Trabajo Saludable y Prevención Cenci, Estela 

02-nov Curso Virtual sobre Liderazgo en Seguridad Sedán, Daniel 

03 y 17-nov Curso Virtual sobre Bioseguridad en el Marco del COVID19 Duarte, Nicolás

04-nov Curso Virtual Introductorio a los Incendios Forestales Lestón, Carlos 

06 y 07-nov  Curso Virtual sobre Formación de Auditores en Higiene y Seguridad - MÉTODO I.A.S. Cutuli, Gabriel - Urriza, Sebastián 

Fernández Canto, Patricio - 

Strappa, Raúl Guido

11-nov Curso Virtual sobre Primeros Socorros al Trauma IAS - CALCIC

13-nov Curso Virtual sobre Mapa de Riesgos - Evaluación de condiciones y medio ambiente de trabajo Sedán, Daniel

19-nov Curso Virtual sobre Transporte de Mercancías Peligrosas Delavault, Diego

24-nov Gas Natural Licuado, cómo actuar ante Emergencias Lestón, Carlos 

Fecha curso DoceNTe

(Octubre a Noviembre 2020)
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Paraguay), organizada en forma conjunta entre el
I.A.S., AFFOR -Prevención Psicosocial- España y
El Observatorio del Trabajo, bajo la Dirección Ho-
noraria del Dr. Julio C. Neffa, y la Dirección Acadé-
mica del Lic. Juan Domingo Palermo, Dr. Jorge Ga-
briel Cutuli y de Anabel Fernández Fomellino, inte-
grando el Cuerpo de Profesores, Expertos en el te-
ma, de meritoria actuación académica y profesional

WEBINAR SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RECURSOS HUMANOS... UN NUEVO

DESAFIO

Organizado por el Instituto Argentino de Seguridad,
se llevó a cabo en forma virtual, el día 8 de Octubre,
a través del Canal youtube del I.A.S.
Con la moderación del Dr. Jorge Gabriel Cutuli, Pre-
sidente del I.A.S., incluyó los siguientes temas y Di-
sertantes: “Generadores de Cambio para la Higiene
y Seguridad en el Trabajo”, que estuvo a cargo en
forma conjunto del Lic. Luis D`Amico y del Téc.
H&S Jorge Gonzalo Guerrero de Galaxi Lithium
S.A.; “Incorporación de la Visión de Fraudes en la
Investigación de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales”,  Ing. Rubén Pablo Leonardini,
Gerente de Prevención de Fraudes de Sancor Segu-
ros; “El para qué de la Seguridad: una propuesta de
Capacitación diferente”;  Dr. Miguel Angel Morales
Almirón, Gerente de Recursos Humanos de Minera
Galaxi Lithium;  “Neurociencias aplicadas en Segu-
ridad”; Dr. Oscar Malfitano Cayuela, CEO de Alta
Gerencia Internacional, Director del Observatorio
de Neurociencias Aplicadas a las Ciencias Económi-
cas UBA;  “El Futuro es hoy. Sistemas avanzados de
Asistencia a la Conducción (ADAS)”; Ing. Gustavo
De Carvalho. Gerente Técnico de CESVI Argentina;
“Covid-19 –Rol del Profesional de Higiene y Segu-
ridad”, Lic. Nicolás Duarte, Jefe de H&S del Hospi-
tal Británico de Buenos Aires;  “Cultura Pro-Activa
en las Organizaciones para lograr Compromiso y lo-
grar Prevención” Lic. Juan Domingo Palermo, CEO
y Fundador de El Observatorio del Trabajo; “Tele-
trabajo y Guía I.A.S. para su Implementación”, Lic.
Claudio Aníbal San Juan, Profesional Senior de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La inscripción fue gratuita, con la participación de
Delegados de Argentina e Internacionales.
Aupiciaron dicho Webinar con su apoyo publicita-
rio: 3M Argentina, CALCIC -Centro Argentino de
Lucha contra Incendios y Conducción, Damianich
& Son, Eslingar S.A., Fibrasin S.R.L., Fravida S.A.,

Maincal S.A., Matafuegos Melisam, Mapa Virulana
y Santista Workwear.

CAFÉ SEGURO

Organizado por la Comisión Promotora en Seguri-
dad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires , Pre-
sidencia del I.A.S participó como invitado especial,
el día 9 de Octubre del Ciclo de Entrevistas, junto a
la Sta. Gisella  Bonellis - Entrenadora Lúdica de Pe-
queños Preventores, bajo la conducción del Sr.
Matías Torres.
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TOYOTA ARGENTINA

Se realizó el 15 de Octubre en el horario de 9:30 a
10:30 horas, un encuentro,  como cierre de activida-
des  de la Fundación del mismo nombre y las Escue-
las Técnicas de la Provincia de Buenos Aires con re-
lación al tema Calidad, Relaciones Laborales y Se-
guridad, con lo cual se dio una charla sobre Cambio
de Cultura en materia de Seguridad,  a cargo de Pre-
sidencia del I.A.S. con la Moderación del Ing.
Martín Rodríguez.

SUPERINTENDENCIA FEDERAL
DE BOMBEROS

Con motivo de celebrarse el 199 aniversario de la
creación de la Policía Federal Argentina y los 150
años de la actual Superintendencia Federal de Bom-
beros, el 27 de Octubre pasado se llevó a cabo el ac-
to respectivo. El Instituto Argentino de Seguridad
como todos los años, acompañando a esa querida
Institución y en forma virtual por intermedio del Lic.
José Luis Drago, miembro de la HCD. Se procedió
además a la entrega de la medalla de honor al mérito
de nuestro Instituto, siendo galardonado el Ayudante
Lucas Emanuel Puntieri, de la División de la Escue-
la de Especialidades, por intermedio del Jefe de la
División Objetivos Especiales. La ceremonia fue
presidida por el Comisario General Alejandro Da-
niel CARELA y su plana mayor quién agradeció
nuestro apoyo y participación.

GUÍA I.A.S. PARA UN TELETRABAJO
SEGURO Y SALUDABLE

Un modelo de implementación para la negociación
colectiva”. dicha Guía incluye: Estudio comparado
de la legislación sobre Teletrabajo en América Lati-
na y el Caribe.  La Inspección del Teletrabajo en Ar-

gentina. Teletrabajo y Nego-
ciación Colectiva. Aspectos
específicos del teletrabajo a
establecer en el marco de las
negociaciones colectivas. Se
creó un micrositio con aspec-
tos vinculados con el Teletra-
bajo en la República Argenti-
na. La misma puede ser con-
sul tada vis i tando la  página web del  I .A.S. :
www.ias.org.ar

EDICIÓN 23

Del 27 al 31 de Octubre 2020, 

VIRTUAL

La Escuela Superior de Seguridad e Higiene Indus-
trial, dependiente el I.A.S. se integró con un Stand a
dicha Exposición, de manera virtual,  para publicitar
las Carreras de Técnico Superior en Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, Desarrollo de Recursos Huma-
nos y Gestión Ambiental.

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE
PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO,

RESPONSABILIDAD EMPRESARIA
Y SALUD

Organizado por la Subsecretaría de Trabajo, Indus-
tria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y aus-
piciado por el I.A.S.,  se llevó a cabo el día 5 de No-
viembre en forma virtual a través de un estudio de tv.
Presidencia del I.A.S., participó del Encuentro con
una Disertación sobre “Cultura Preventiva-Hacia
una Seguridad Total”.
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COPHISEMA

Del 25 al 27 de No-
viembre dicho Co-
legio Profesional
organizó el Congre-
so: "COPHISEMA
50 años: Historia,
presente y futuro”
de manera virtual ,
con la participación
de los sectores más representativos al quehacer pre-
vencionista.

Durante el desarrollo del mismo, participó la Comi-
sión Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina
del Trabajo de la República Argentina, exponiendo
cada Entidad Miembro que la integra,  en un Panel
sobre:

“El rol de la Instituciones, la importancia de la Se-
guridad y Salud en el trabajo en el nuevo mundo
post-pandemia”.

ROTARY (DISTRITO 4895)

El día 9 de Noviembre el I.A.S. firmó con dicha En-
tidad sección  Libertador- Recoleta-Ciudad de Bue-
nos Aires, un Convenio de Cooperación, consistente
en el otorgamiento de Becas de estudio y/o Capaci-
taciòn, en beneficio del desarrollo laboral en el mar-
co del lema: “Rotary abre Oportunidades”.

También en la ocasión el Dr. Jorge Gabriel Cutuli,
Presidente del I.A.S.,  recibió un Diploma de Reco-
nocimiento, por la acción llevada a cabo.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CABA

En el marco de la cele-
bración del  Día del
Bombero de la Ciudad
de Buenos Aires y en un
Acto interno  que orga-
nizó dicha Entidad, en el
mes de Diciembre, el
I.A.S. otorgó una Men-
ción de Honor al Mérito,
consistente en una Me-
dalla grabada, a la Bom-
bero  Amarilla Analía de
la Oficina Inspecciones.

También se otorgaron dos Diplomas con Mención
de Honor a la  Bombero Calificada Vega Rocío Ma-
riana y al Bombero Superior Griño Carlos, de la Es-
tación 7 de Flores, por el destacado desempeño en el
desarrollo de su profesión. 

SEGURITO

El I.A.S. desarrolló una importante Campaña de Se-
guridad en el Hogar a través de mensajes que fueron
emitidos por Segurito y publicados en todas las re-
des sociales, los cuales abarcaron los siguientes  te-
mas:

1) Consejos y cuidados
para la Cuarentena.
2) Consejos Sangrado de
Nariz (niños).
3) Consejos Hemorragia
de Boca (niños).
4) Consejos Riesgo Eléc-
trico.
5) Consejos Seguridad en
el Hogar .
6) Como lidiar con el
Estrés provocado por el Covid 19.
7) Hablando con los niños Sobre el Covid 19.
8) Ejercicios de Relajación Pausas Activas.
9) Consejos Buen descanso.
10) Consejos para desinfectar dispositivos móviles
(Covid).
11) Consejos y Beneficios del Agua fría y Agua ca-
liente.
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