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INTRODUCCION 

El fen6meno de la Salud Ocupacional en los Oltimos cinco (5) afies a si

do motivo de preocupación para trabajadores, empresarios y Estadoº Las 

normas y reglamentaciones que anteriormente se habían emitido se perfec

cionaron a través de la Ley 614 de 1.984, como .parte integrante del Plan 

Nacional de Salud Ocupacional, disposiciones que por primera vez trata

ban de ordenar el desarrollo de un conjunto de principios e ideas que 

compartían los Jefes de Relaciones. Industriales de un gran nOmero de Em

presas en el país. 

Los avances logrados en este campo y las buenas posibilidades de inter-

. vención que surgen para el Trabajador Social, hace que este fenómeno 

sea de interes para nuestro estudio de tesis a obtener,el objetivo cen

tral es el de establecer un diagnóstico sobre la problemática de la Sa

lud Ocupacional,de los riesgos y niveles de accidentalidad que se pre

sentan en las Industrias que laboran con productos Químicos en la ciudad 

de Barranquilla. Para tal efecto hemos seleccionado las Empresas de Quin

tex, Quintal, Química Nalca y Shell de Colombia; las cuales reunen una 

serie de elementos indicadores y variables que nos proporcionan datos 

valiosos para tal fin. 



La Salud Ocupacional se define como una disciplina que tiene la finali

dad de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, men

tal y social de los trabajadores en todas las profesiones. 

Se ocupa de evitar el desmejoramiento de la salud, causado por las con

diciones de trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos re

sultantes en los agentes nocivos y mantenerlos bien ubicados. 

El proceso investigativo desarrollado nos permitió establecer una rela

ción causal entre las empresas que presentan un alto nivel de acciden

talidad, riesgos y enfermedades profesionales y aquellas en donde estas 

ocurrencias suceden con bajos porcentajes. 

Las características entre una y otra ·son totalmente diferentes. En aque

llos donde los niveles de accidentalidad son altos es caracteristico 

la contaminación ambiental, máquinas absoletas y en condiciones insegu

ras, baja efectividad en la aplicación de normas preventivas de higiene 

industrial, mientras que donde los riesgos son pocos, es característi

co los lugares de trabajo bien adecuados, controles ambientales, máqui

nas de alta automatización y sofisticación y estricto cumplimiento de 

las normas de higiene industrial. 

Las observaciones realizadas sobre las empresas objeto de estudio al 

igual que la revisión documental nos proporcionaron las bases para la 

formulación de hipótesis, determinación de variable y la medición cuan-



titativa y cualitativa de los indicadores. 

A través del estudio se.pudo comprobar la hipótesis central que conje

turaba que solamente en aquellas empresas donde no se desarrollan pro

gramas efectivos de prevención y control, se registran altos niveles 

de accidentalidad. 

El estudio se inicia esbozando como historicamente surge la Sfl1:J Ocu

pacional en el medio laboral. So� los Estados Unidos de Norteámerica, 

los pioneros de estas actividades a través de la promulgación de la 

Ley pública o Ley Williams, que entra a funcionar el 25 de Abril de 

1.971, que amparaba a 55 millones de trabajadores de este pais. Por su 

parte en Colombia, la historia de la Salud Ocupacional se inicia en 

1.904, se materializa en 1.917, con la aprobación de la Ley 57 que obli

gaban a los empresarios públicos, oficiales y privados con más de 15 

trabajadores, proporcionarles asistencia médica, pago de indemnizacio

nes por la incapacidad total o muerte. 

La parte empírica del estudio arrojó un análisis crítico de la Salud 

Ocupacional en Quintex, Quintal, Quimica Nalco y Shell de Colombia; en 

el cual se realiza un diagnóstico descriptivo que conduce al conocimien

to de las causas que ocasionaron la problemática, lo que indudablemen

te facilita la presentación de alternativas para su solución. 

La Salud Ocupacional es un compás poco traginado por el Trabajo Social, 
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por tal sentido, se hizo necesario definir los términos de nuestra in

tervención. El Trabajo Social empresaria1 opera en dos sentidos, endo

geno y exogeno. El prim.ero perr.ii te un trabajo al interior de la fábri

ca, el segundo analiza al hombre en un contexto económico, político y 

social relacionandolo con su puesto de trabajo. 

Con este estudio no queda todo realizado sobre la Salud de los trabaja

dores y la prevención de los riesgos y enfermedades profesionales a que 

están sometidos; por el contrario, es el inicio de una serie de inquie

tudes sobre este campo que necesita de una mayor preocupación del Traba

jo Socia l. 
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l. SALUD OCUPACIONAL. GENERALIDADES

• 

En los Estados Unidos de Norte América (1.970) es donde se inician los 

programas de Salud Ocupacional con la puesta en marcha de la Ocupatio

nal Society And Heatlt (O.S.H.A) o Ley Pública presentada en el Congre 

so por los partidarios de la acción Federal aprobada y firmada luego 

de tres (3) aílos de discusiones por el entonces presidente de la RepG

blica Richard Nixón el 29 de Diciembre de 1.970. 

La Ocupational Society Ar.d Heatlt (O.S.H.A) o la Ley Pública ó también 

conocida Ley Williams solo entró a· funcionar el 28 de Abril de 1.971 

y con ella se pretendía amparar acerca de 55 millones de trabajadores 

. en todos los Estados Unidos, propendía además por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los obreros con carácter razonable y apro

piadas. En los Estados Unidos antes de 1.960, la Salud Ocupacional ocu 

paba un lugar insignificante en el contexto social de ahí que las esca 

sas leyes que se promulgaban excluían a los empleados y trabajadores 

del país y eran acciones esporádicas y carentes de fundamentos con re

lación a las verdaderas necesidades del trabajador en materia laboral. 

La frecuencia de lesiones en los lugares de trabajo aumentaron conside 

rablemente durante esta época dándose que cerca de 14.200 trabajadores 

11 



mor1an en sus pue�to$ de trabajo o en acti.Yi.dades ,relacionadas con es :

to. Por estas razones antes de 1.960 se había dado algunas �eyes en 

cuanto a seguridad laboral tales como la Pub1is Contrae Act (Ley Nalsh 

Healy de Contract y la Longshmens and Harbor �!erksast) ''Ley de indem

nización a los trabajadores portuarios 11

, Ley de Contrato de Servicio, 

Ley de la Fundación Nacional de Artes y Hermandades, Ley Federal de 

Seguridad en la Industría Metálica, Ley de Seguridad y Salud en la Mi

nería y Carbón, Ley de Contratación de trabajadores y normas de Segu

ridad. 1

, .. 

El cumplimiento de los objetivos de la Ocupational Society And Heatlt 

(O.S.H.A.), además de Seguridad y Salud Ocupaciona_l a partir de 1.970 

se efectuan en tres (3) campos : 

Programas Nacionales, Programas Regionales y Programas Informativos. 

El primero de ellos se encamina a la p-rogramación de Planes de forma

ción de empleados y trabajadores, desarrollan nonnas de seguridad y con

tribuye al cumplimiento efectivo de las normas establecidas en los mis

mos programas. Los programas regionales buscan el apoyo a nivel nacional 

para la ejecución proporcional, asistencia técnica y revisión de la 

efectividad de 1 os programas. Por último 1 os programas i-nformativos, 

proveen de los elementos financieros pa,.ra las actividades real izadas 

l. ARENAS, Monsalve Gerardo. Separata Marco Legal de la Salud Ocupacio

nal. Legis Editor. 1.983. 
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revisan y formulan sistemas éle información. La Ley es aplicable a to

das las empresas que produzcan bi§nes y comercialicen con estos, sin 

embargo existen algunas excepciones como la de no aplicabilidad a los 

empleados que presten servicios a la administración Federal estatal y 

local asi como también en los casos en que un organismo federal est§ 

amparado por la Ley de Energía Atómica de 1.954. 

Los empresarios adscritos a la Ley están obligados a preservar a los 

trabajadores de peligros "conocidos tales como la excesiva concentra

ción de sustancias tóxicas perjudiciales para la salud de los trabaja

dores y la obligación de cumplir las normas de Seguridad de obligato

riedad en la ley, esto se denomina claúsula de obligación genérica. 

En cuanto a 1 cump 1 ir,1i ento por parte de 1 os trabajadores no existe en 

la Ley reglas de obligación y es el empresario el encargado de hacerla 

· cumplir a sus empleados.

Existen dentro de esta ley normas que regulan las infracciones en que 

pueda incurrir el empresario para lo cual se determinan sanciones que 

segGn la gravedad de la infracción pueden ser de un topo máximo de Mil 

dolares, las infracciones se clasifican en En infracciones menos graves 

y mintmas que pueden ser sólo de un aviso o llamada de atención, los 

derechos que asisten a los trabajadores están bién especificados a fín 

de que el trabajador participe en las decisiones y mejoras de la Ley 

y tenga pleno conocimiento de ésta. 

13 



Los derechos en cuanto a las normas, se refieren a que el trabajador 

puede manifestar sus ideas en la modificación de normas, oposición a 

la imposición de esta, participación en reuniones etc., con relación 

al derecho de información el trabajador tiene derecho a ser inforn1ado 

con avisos preventivos de la peligrosidad de sustancias o sus efectos 

tóxicos y por último respecto al cumplimiento, el trabajador puede in

formar por escrito a la Ocupational Society And Heatlt (O.S.H.A), so

bre la violación por parte del empresario de la Ley. Con relación a 

esta Ley se puede concluir que a pesar de que aún no se observan a ni

vel mundial sus objetfvos y alcances se han dado impulsos al estudio 

de la Salud Ocupacional y le han asignado un lugar dentro de las empre

sas a la Seguridad de los trabajadores, sin embargo existen factores 

que merecen un estudio más concreto como es la necesidad de personal 

supervisor de las n0rinas de seguridad en las empresas, formación de 

trabajadores para un mejor desempeño de sus labores etc., y fundamen

talmente el estudio de las aptitudes y posiciones de los trabajadores 

y de hecho frente al trabajo y la aplicabilidad de las normas. 

1.1. LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA. 

Luego de haber hecho una breve reseña de lo que es la Salud Ocupacional 

en Norte América y concretamente sistematizar lo que es la Ocupational 

Society And Heatlt (O.S.H.A), legislación que regula "1as nonnas sobre 

Salud Ocupacional en Norte Jlm�rica, se considera importante tratar el 

tema de la Salud Ocupacional en Lationoamérica y concretizar en nues-
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tro País ColoJ11bia. D�safortumidamente son muy poca::;. ·las iriforJl)aciones 

que se tienen sobre este particular, pero en a1gunos estudios aislados 

se ha establecido que las primeras disposiciones relativas al trabajo 

protección y mejoramiento en las condiciones de trabajo, tienen su 

asiento en las Leyes de Indias durante la época Colonial, relacionados 

con el trabajo de los esclavos, condiciones de protección para los tra

bajos mineros etc,. Además, se di ce que II Simón Bo 1 íva r consideraba 1 a 

Salud de los trabajadores como unas de las bases primordiales para con

seguir el buen funcionamiento de su gobierno.2

Mundialmente en la década de los sesenta se adquiere mayor conciencia 

legislativa sobre los problemas de la seguridad é higiene en el trabajo 

y redentemente se estableció la ley general ó "Ley Marco" de la Salud 

Ocupacional, asumid} primeramente en Gran Bretaña en el año de 1.974, 

en 1.976 en F ·rancia, en 1.975 en Dinamarca y en el año de 1.977 en 

Suecia. 

Los esfuerzos Colombianos en materia de Salud Ocupacional, han sido 

más bién aislados, pero si existe convenios con la Organización Inter

nacional del Trabajo (O.I.T.) de la cúal se hablará posteriormente. 

De esta forma, a través de la historia, cada país Latinoaméricano ha de

terminado una serie de normas, leyes, decretos que regulan y protegen 

2. ARENAS. Mons�lve Gerardo. Separata Marco Legal de la Salud Ocupacio

nal. Legis Editor. 1.983. 11 En Mimeógrafo". Pág. 3. 
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la SqJud de Jos trabaj�dores, teni,endo en cu�nta que estos logros no 

han sido fáciles para los gobi.ernos. en turno o empresartos privados, 

son consecuencias del esfuerzo y lucha en organizactones de trabajado

res, para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. 

Pués bién, ya concretamente en Colombia, la Salud Ocupacional, de ter

minología nueva en matería jurídica, se define como el conjunto de me

didas o acciones dirigidas a preservar, mejorar y regular la salud de 

las personas en su vida de trabajo laboral independiente y colectiva

men i:e. 

En Colombia la historia de la Salud Ocupacional se inicia a principios 

de éste siglo 1.904, fué el Dr. Rafael Urib� quién por primera vez ha

bló en el Congreso rle la importancia de la Salud Ocupacional (Seguri

dad Social), y en 1 .917 el Congreso aprobó la Ley 57 obligando a los 

empresarios r,iH-1 icos, oficiales y privados con más de 15 trabajadores 

a proporcionarles asistencia médica, pago de indemnizaciones por inca

pacidad total o muerte. 

Luego de que en 1.934 se creó la oficina de Medicina Laboral adscrita 

al Ministerio de Industria y Comercio (Actual Ministerio de Trabajo) 

y cuya actividad era el reconocimiento de los accidentes de trabajo y

de las enfermedades profesionales e indemnizaciones, se creó la ofici

na Nacional de Medicina e higiene industrial, ya incorporada al Minis

terio de Trabajo y reglamentada en el año de 1. 948 por el Congreso me-

16 



di,q('lte el acto 1egislatiyo J7J, eHa qficira t�nía dependencta en las 

ciudades de Ca1t Barranq.uil·la, Me<Je1'1tn 1 Carta�ena y Barrancabermeja. 

En el año de 1.946 se crea la S0ciedad Colombiana �e Medicina del Tra

bajo con funciones específicas de promocionar la Medicina de Trabajo. 

La Oficina Nacional de Medicina a partir del año de 1.950 cambia de 

nombre denominandose Depaitamento de Medicina Laboral del Ministerio 

del Trabajo, por intermedio de esta oficina son establecidas las nor

mas sobre la Salud Ocupacional, incorporadas al Código Sustantivo del 

Trabajo promulgado en el año 1.950. 

El Códirr�: Sustantivo del Trabajo, define y aclara todo lo referente a 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales principal

merte, como también indemnizaciones, seguros, reglamentos etc. 

11 As1 en el artículo #199, define lo que se entiende por accidente de 

trabajo; en su artículo #200 define enfermedad profesional; en el #201, 

adopta la primera tabla de enfermedades profesionales; en e1 artículo 

#203 categoriza lo que se considera como incapacidad perl"'.anente, tempo

ral, parcial y gran invalidez; en el artículo #204 determina las presta

ciones a que ti'enen derecho el trabajador que ha sufrido un acci'dente 

o una enfermedad profesiona�; en el artículo #209 adopta la primera ta

bla de eva 1 uación de tncapaci dad es producidas por accidentes de traba

jo. 
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En el a.fío de 1 .. 94Q
1 

comienza a funci.onar e1 Insti_tuto Colombiano de 

Seguros Socia1es, aprobado en el año 1.946, r1ediante ·,a Le.y 90, pero 

en el año de 1.949 sólo cubría el riesgo de enfermedades generales y 

·maternidad, hasta el año de 1.963, cuando por medio del acuerdo# 155

y posterior decreto #3170 de 1.946, el Seguro Social obligatorio de ac

cidentes de trabajo y enfermedades profesionales es asumido obligato

riamente por los empresarios.

Esto constituye un importante paso en la evolución de la Salud Ocupa

cional en Colombia, ya en el año de 1.964, existían tres (3) dependen

cias dedicadas a la médicina e higiene del trabajo.3

La División de Medicina Laboral, adscrita al Ministerio de Trabajo. 

El grupo de Salud Ocupacional, adscrito al Ministerio de Trabajo. 

La sección de Salud Ocupacional del Instituto Seguros Sociales. 

Esta última adquirió su estructura actual en el año de 1.977, indepen

diente del Departamento de Medi.c:i na preventiva y con el nombre de Di

visión Nacional de Salud Ocupacional. 

En la regualación de las funciones normativas trabajan los organismos 

3. BOSSA, Jimeno Simón. Ponencia presentada en el III Congreso Nacio

n�l de la Médicina del Trabajo. 1.983. Instituto de Seguros So

ctales. División Nacional de Salud Ocupacional, "En Mimeógrafo" 

Pág. 13. 
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de SqJud Ocupadon�l 1 c1d$critos P1 Miritsteri,o d1; TrabP.jo y· Salud y en 

las funciones operativas trabaja e� Jnsti.tuto <le Seguros Sociales. 

· En el año de 1.983 e1 Gobierno Nacional creó el Com.ité Nacional de Sa

lud Ocupacional conformado por las tres (3). dependencias que en Colom

bia regulan éste aspecto, mencionados anteriormente, con ésto se preten

de lograr una interrretacion total de.éstas tres (3) divisiones y una

unificación de las normas que rigen a cada una de ellas, esto se expli

ca por el auge de la industria y por la importancia que ha adquirido

la prevención de las enfermedades y riesgos profesionales.

Se considera la posibilidad que pueda existir una organización similar 

a la establecida en los Estados Unidos con la Legislación de Salud Ocu

pacional y es por ello que se ha dado participación a las universida

des, Asociaciones científicas, gremiales, organizaciones de empleados 

al Instituto de Seguros Sociales, Comité de Higiene y Seguridad Indus

trial etc. 

El marco legal o regulación jurídica de la Médicina de Trabajo y la 

Salud Ocupacional descansa en 1as limitaciones de un régimen de seguros 

sociales y su marco jurídico depende en parte del Derecho del Trabajo, 

correspondiéndole al patrono suministrar y procurar a los trabajadores 

condiciones de trabajo que ofrezcan seguridad, no ocupandose de las ac

tividades donde no extste trabajo subordinado; pero la Salud Ocupaci'o

nal tiene también cobertura para los trabajadores independientes no 
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extendiéndose a el'¡os la protección contra ri�.sgos profesion�_les, si_n 

embargo, el campo espec1fico de ,a Sa�ud Ocupacional es el trabajo su

bordinado. 

De todo �sto se desprende que para que extsta protección y seguridad 

ocupacional debe existir una actividad subordinada, remunerada, bajo 

la dirección de un patrono. Asf, en el Contrato de Trabajo lo que res

pecta a la Salud Ocupacional se denomina "Condiciones Generales de Tra

bajo". 

Las no1TJ1as legales y preceptos constitucionales que tratan sobre la Sa

lud Ocupacional se refiere entre otras a los siguiente : 

En el código sustantivo del trabajo se legalizan las normas sobre eje

(.u1.:íó 11 y dedos de1 contrato de trabajo (Art.55 y 60) ias nonnas so

bre reglamento del trabajo (Art.#104 y 125) prestaciones por acciden

tes de trabajo y enfermedades profesionales.· 

Por·accidente de trabajo entiende el código sustantivo de1 trabajo : 

"Todo proceso imprevi'sto y repentino que sobrevenga por causa ó con 

ocasión del trabajo que produzca al trabajador una lesión orgánica ó 

perturbación funcional permanente o pasajera y que no haya sido provo

cado deliberadamente 6 por culpa grave de la víctima 11

•

4

4. REGIMEN LABORAL COLOMBI/i.NO. Editorial Legis. 1.985 ..
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Es considerada además esta disposición como riesgo profesiona1 y se 

excluye en el código sustantivo de1 trabajo, la responsabilidad del pa

trono. Por 11 Enferemdad Profesional se entiende todo estado patológico 

que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 

desempeRa el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a tra

bajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

En el grupo de enfermedades profesionales también se consideran como 

tal las causadas por intoxicaciones con productos químicos, tales como 

amoníaco, ácidos, vapores arsénicos, plomo, carburo de hidrógeno.5

Existe dentro de estas disposiciones también el reglamento general del 

Seguro Social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades pro

fesionales y mediante la Ley 9ºde 1.979, se_establecieron los línea

mientas generales de la Salud Ocupacional. 

En el código sustantivo del trabajo, es obligación además por parte del 

patrono de contar con su seguro colectivo (Art.22 del 4 de Septiembre 

de 1.965), que modificó el artículo 214. Este seguro especial se paga 

por muerte como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales a los beneficiarios del asegurado, siendo competencia del 

Instituto de Seguros Sociales, el pago de estas indemnizaciones. 

5. REGIMEN LABORAL COLOMBIANO. Editorial Legis. 1.985.
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El valor del seguro no será inferior a 12 meses de salari0 y no puede 

exceder de $30.000�oo, y st la muerte es por catlsa de accidente de tr� 

bajo o enfermedades prcfe�iona1es, el valor del seg�ro será el doble 

de lo previsto que se indica en el parrafo anterior y no puede exceder 

de $60.000.oo. 

El artículo #348 requiere ·1a elaboración de un reglamento de higiene y 

segu�idad, este se dirige especialmente a los patrones que tengan a su 

servicio diez (10) o más trabajadores permanentes y someterá a revisión 

en la oficina nacional de Medicina e higiene industrial, que fJnciona 

adscrita al Ministerio de Trabajo. Este reglamento de higiene y seguri

dad forma partr también de las normas internas de 1as empresas o esta

blecimientos. 

Como se había anotado anteriormente, Colombia ha trabajado los aspec

tos inherentes a Salud Ocupacional en forma aislada a las diferentes 

organizaciones a nivel mundial, sin anbargo �orno miembros de la Organi

zación Internacional del Trabajo (O.I.T), tiene los siguientes conve

nios con ésta. 

Convenía #17, que se refiere a la indemnización por accidentes de tra

bajo; convenía #18, relativo a la indemnización por enfe·rmedades profe

sionales; convenía #19 y 24 con relación a la igualdad entre los traba

jadores extranjeros y nacionales en matería de i·ndemnización por acci-

dentes de trabajo.6 
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El Códi'go Sustantivo del Trabajo ) forma parte de estos conyen1os a 

nivel internacinal·y es a su vez precepto constitucional de obligato-

. riedad para los paí'ses mi'ernbros de la Oranización Internacional del 

· Trabajo. (O.I.T.).

Durante el Gobierno del Dr. Belisario Betancourt, através del Ministe

rio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo, se le trata de dar 

_mayor importancia a la Salud Ocupacional, es pués en este sentido que 

se emite el decreto Ley #614 de 1.984, el cúal sirve de antesa1
1a al 

establecimiento del Plan Nacional de Salud Ocupacional. 

El Decreto en mención determir.� las bases de organización y arnninistra

ción gubernamental de todo lo referente a la Salud Ocupacional. Como 

objeto se fija propender por el mejoramiento y mantenimiento de las 

condiciones de vida y salud de la población trabajadora. Fija normas 

. encaminadas a prevenir los riesgos que se desprenden del puesto de tra

bajo, a la vez que asigna responsabilidades a las entidades gubernamen

tales en el cumplimiento y ejecución de este proyecto. 

Hace explícita las responsabilidades del empresario, fija las nonnas 

necesarias que deben cumplirse en los espacios de trabajo y fija la 

constitución de los comités de Higiene y Seguridad Industrial en las 

empresas. De igual manera la Ley #614, asigna responsabili'dades a los 

6. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe# 78.
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trabajadores, condiciona los recursos de todos los estamentos que con_ 

curren en la  salud de·l trabajador y finalmente, establece las sancio

nes al no cumplimiento de lo dispuesto en ésta Ley. 7

1.2. OEFINICIO� DE SALUD OCUPACIONAL. 

La realización eficiente,segura y completa de las funciones encomenda

das en una empresa a un trabajador, depende de las condiciones físicas 

que este manifieste, dándose desde luego situaciones en que la magni

tud de las enfermedades están sujetas a las acciones, normas y medidas 

preventivas que emplea el empresario para evitar que esto suceda. 

Desde tiempos atrás los investigadores se han preocupado por el estu

dio de las condici0nes en que se desempeñan los trabajadores Sitio 

-de trabajo, riesgos, etc,. De ahí que han llegado a definir la Salud

Ocupacional como la ciencia que tiene la finalidad de promover y man

tener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los

trabajadores en todas las profesiones. Se ocupa de evitar el desmejo

ramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo proteger=

los en sus ocupaciones de los riesgos resultantes en los agentes noci

vos y mantenérlos sicológica y fisiológicamente bién ubicados.

Con la aplicación de estos principios de Salud Ocupacional se garantí-

J. DECRETO 614. Salud Ocupacional . 1.984.
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bajo por parte de la empresa, en ningún momento constituyen un gasto 

que represente erogaciones monet�rias improductivas, al contrario de 

esto, son aspectos econó�icamente de interés para esta, pués la des

trucción de maquinarías, equipos,materias prima, la incapacidad física 

de múltiples trabajadores que son productos de la labor en condiciones 

inadecuadas y sin normas preventivas, son en determjnados momentos, de 

costo superior a lo invertido en la contratación del personal especia

lizado y la aplicación de normas para su prevención. 

En este sentido, los orofesionales en salud ocupacional a través de 

técnicas precisas permiten reconocer, evaluar y controlar los ambien

tes de trabajo y prevenir dichos accidentes y enfermedades. Estascien

cias son en orden de importancia : La Médicina Industrial, La Ergono

mía Industrial, La Química, La Enfermería Profesional, el Higienista 

industriai, Ei Odontó1ogo, Ei ingeniero Sanitario, Ei Psiquiatra, El 

Psicólogo, El Trabajador Social, El Sociólogo y el Ecólogo.8,

El trabajo en equipo de estos profesionales permite la obtención de con

diciones óptimas de trabajo, permite además el reconocimiento, evalua

ción y control de los riesgos a que están expuestos los trabajadores, 

es decir, un trabajo multidisciplinario. De no ser así es casi imposi

ble lograr el total cubrimiento por parte de uno sólo de estos profe

sionales por la diversidad que revisten los problemas y enfermedades 

8. RUIZ, Pineda Jorge. Aspecto_s Generales de la Salud Ocupacional.

"En Mimeógrafo". Servicios Salud del Atlántico. 1.984. Pág.3-4 
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profesiona 1 es\ 

El Médico Industrial garantiza en los programas de Salud Ocupacional 

--- -El mantenimiento del medio en condiciones saludables. 

Exámenes médico, diagnósticos y tratamiento. 

Programas de vacunaciones e inmunizaciones. 

Historiales clínicos. 

La jornada de éste profesional en la industria puede ser de tiempo 

completo, media jbrnada de avisos previos o de horas de consultas. 

El Médico Industrial debe conocer los diferentes tipos de trabcjo, ma

teriales, procesos y tecnología de la planta, conviene así mismo que 

haga una inspección de las diferentes secciones de 1a fábrica con el 

fín de mantenerse al corriente de las condiciones imperantes; así po

drá proponer al profesional de Seguridad, diferentes medidas tendientes 

a proteger a los trabajadores de los peligros reales y potenciales. 

Resulta mucho más efectiva la labor del médico cuando trabaja de común 

acuerdo con la enfermera profesional, otras de las disciplinas auxilia

res, de salud ocupacional; su trabajo consiste en tratamiento inicial 

de lesiones, educación sanitaria, vacunación e inmunización etc., ade

más de esto es ·labor conjunta del médico con la enfermera efectuar los 

reconocimientos de pre-empleo periódico, de trabajo, de ascenso espe

cial y de terminación. 
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El Jngeni.ero f el Quimico s.on profe�i'Qnales. que puepen t_aml:>i.én laboqir

conjuntamente y su labor es,tá encamtnada al medi'o ambiente de tr>aba.jo. 

Así determinarían que grado de sustancias qurmicas son absorbidas por 

el organi' smo, la exposición a posibles enfermedades res pi ratori as, aná-

1 is is de muestras a estas sustancias, los controles necesarios para evi

tar los riesgos de contaminación, normas higiénicas y dictar normas 

técnicas. 

Con la información de éstos dos (2) profesionales, el Médico industrial 

determinaría los riesgos de contaminación del ambiente y su magnitud. 

De igual forma el Ingeniero ó el Químico necesita del Médico para de

terminar la toxicidad de los contaminantes. 

El Trabajador Social también cumple funciones importantes en la preven-

. ción de accidentes y enfermedades profesionales. Su papel es la capaci

tación la difusión y la preparación del trabajador para que interiori

ce o adquiera conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las 

normas y disposiciones preventivas. Además de ésto el manejo, por par

te del Trabajador Social de métodos de trabajo de grupos, permite con 

mayor efectividad estos propósitos. 
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2. ANALISIS CRITlCO DE LA SALUD OCUPACION.A.L EN LAS fl\CTORIAS DE

QUHITEX, QUINTAL, QUIMICP. NALCO Y SHELL DE COLOMBIA 

E(: el capítulo anterior se ha definido el concepto de Salud Ocupacional 

p�ecisado sus objetivos y examinado las ciencias auxiliares que hacen 

p��te de su contexto teórico y su práctica institucional. 

E(1 el presente capítulo se hace análisis sobre 1 a forma como se presen-

0 la Salud Ocupacional en las Empresas, objeto de éste estudio, todo 

é§to, producto del trabajo empírico y bibliogr�fico desarrollado. 

L� empresa es el concepto más acorde para definir las instituciones 

·éconómicas de toda clase, sin tener presente su forma, su estructura

jt,rídica, económica, su tamaño, su domicilio. En su conjunto conforman

las estructuras jurídicas, materiales, técnicas, organizativas y admi

n1strativas en las que se realiza el intento del hombre por crear las

condiciones favorables para la vida humana, social y económica, produ

dendo e induciendo a consumir a través de 1a creación de los canales

d� distribución.9

.,, .... ---------

g, LOPEZ, Arias Augusto. Las Empresas Multinacionales. Edttorial 
Bedout. Bogot§. 1.977. Pág. 15. 
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Entendida en esos tér.minos ,Ja Empre�a, esta se presenta �omo un sis-

tema y como ta ·1 determi'na, dos (2) ni ye¡ es a sus trabajadores 

a.- El sistema de relaciones sociales de producción y;

b. - El sistema de relaciones sociales de trabajo.

El primero lo hace através del mismo proceso de trabajo, los cuales 

están regulados por una serie de normas establecidas por la dirección 

en la cual se somete a cumplir c�on ciertas obligaciones instituciona

les y responder a factores tales como calidad y cantidad, contra pres

tación a lo pagado por el empresario. Estas relaciones son meramente 

económicas. 

Por su parte las relaciones sociales de trabajo son menos complejas, se 

podría decir, hasta independientes de las anteriores, no son fijas ni 

idénticas para todos los trabajadores sino que están sujetas a varia

ción de acuerdo a la estructura empresarial que se adopte. 

En este nivel del sistema empresarial se inscribe la Salud Ocupaciona1 

en el sentido en que ella establece ciertas conductas, que se deben 

seguir para el desarrollo de determinadas actividades. 

Teniendo claridad en este sentido, se initia el análfsis propuesto. 
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2 .1, CA..RACT�RlSTICf,$ Y .Rl�SGOS DE� prwr.��o p�ooucr¡yo QUE: SE DESARROLLA 

�tt QUH:;rEX 

El hombre en su vida laboral está expuesto a riesgos y accidentes, resul-. 

tantes en la mayoría de las veces de los agentes nocivos, a las fallas 

humanas y a las condiciones inseguras de las maquinarias. Esto ocurre 

muy apesar de ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a 

. sus actitudes fisiológicas y psicológicas, de mantener adaptado el tra

bajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

La intervención del profesional de Trabajo Social en las Empresas con 

Mayor Riesgos en la Elaboració� de Productos Químicos, pretende conse

guir que los trabajadores se vean libres a lo largo de toda su vida de 

trabajo, de cualquier daño a su Salud ocasionado por las sustancias que 

manipulan ó elaboran, equipos y herramientas que se utilizan ó por las 

condiciones del ambiente en e1 que se desarrollan sus actividades. Para 

poder lograr esto se debe hacer, a 1 a·. 1 uz de 1 a práctica del Trabajo 

Social un análisjs sobre los tipos de riesgos y accidentes que se pre

sentan en Quintex, Quintal, Química Nalca y Shell de Colombia. Este 

análisis nos permitirá diagnosticar cuales son los elementos causantes 

de los problemas y a su vez nos indicará los caminos a seguir. 

Quintex es una factoría dedicada a la producción de elementos químicos. 

Cuenta con 268 trabajadores, produce bisulfuro de carbón, sustancias 

alcalinas y soda caílstica. La materia prima fundamental es la nttroce-
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El proceso productivo sigue las siguientes etapas: 

La materia prima es trasladada de los depósitos de conservación a la 

planta viscosa en donde se cumplen los procesos de prensado, a través 

del cual se somete la pulpa de madera a trituración y meztla con soda 

caústica diluída. En esta sección se presentan algunos riesgos ya que 

al someterse a prensado la pulpa de madera produce salpicaduras o des

prend imi en tos de partículas que vienen contaminados con sustancias a 1-

ca l inas y caústicas que al caer sobre la piel producen irritación al 

igual que conjuntivitis si cae en los ojos del trabajador; si este no 

tiene la prevención necesaria y los elementos de protección 

Luego continua el proceso de molienda, a través del cdal los triturado 

de pulpa de madera se muelen hasta pulverizarse. La observación realiza

da sobre la sección de molienda permitió apreciar el poco cuidado que se 

tiene en este proceso por parte del trabajador, ya que no utilizan pa

las especiales para revolver las mezclas, por el contrario lo hacen con 

las manos ocu-rriendo el riesgo que al menor descuido pueden ser tritu

rados por los rodillos de los molinos. Otros de los riesgos que se pre

sentan en esta sección es la inhalación de polvo caústico el cual produ

ce enfermedades profesionales de desarrollo lento en 1a vista y los pul

mones. En la observación se pudo constatar 1as costantes capas de pol

vo eaústtco que se mantienen en el ambiente de trabajo, 
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La fa.se. de. s�son�iento, a trayés de. 14 cua.l $e pr�parn para 1� madura,., 

ción �a celulosa, no ofrece riesgo alguno ya que se trata de depósitos 

que no requieren de ni·nguna operactón manuaJ. 

Por su parte en la sección de revolvedor 1os riesgos que se presentan 

son de gran magnitud, en esta sección se trabaja con bisulfuro de car

bono, sustancia tóxica qu� cuando no se trata con cuidado y de acuerdo 

a las canttdades exigidas pueden ocurrir contaminaciones e inclusive 

intoxicación en el trabajador. 

En el proceso de mezcla se transforma la materia prima en un producto 

integrado por varios componentes. En esta parte del proceso productivo 

se producen v apores y salpicaduras los cuales son inhalados por los tra

jadores produciendo �roblemas. 

En la filtración se trabaja fundamentalmente con soda caústica, lo que 

produce quemaduras al mayor descuido del trabajador. 

La etapa de extrusión también presenta sus riesgos, en esta intervienen 

16 depósitos de sustancias totalmente di'ferentes tales como: Acido 

bisulfúrico, agua a altas temperaturas, soda caústica a 80º . Estos áci

dos son peligrosos·, más aun en las formas inseguras como 1 o 1 abaran 1 os 

trabajadores en el sentido en que no utiltzan vestimentas especiales 

para el tratamiento de ácidos, ni las mascarillas con fi'ltros especia-
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1es necesarias para estos casos. 

Finalmente el lavado y secado, que se hace a temperaturas de 120°a 130 º

Los riesgos que se presentan son de explosiones cuando se excede la tem

peratura y quemaduras cuando se esta en el tratamiento del producto. 

Luego del secado se pasa a1 recubrimiento donde se utilizan solventes, ni 

tro celulosa ylacas, los cuales son materiales inflamables que si no 

se les trata con las mayores medidas de seguridad pueden ocurrir incendios 

el proceso culmina con el tajado o el corte del celofán que es el produc

to que se obtiene. 

El trabajador de Quintex tiene un período de exposición en cada uno de 

los puestos de trabajo que demandan las anteriores etapas, de aproxi 

madamente 8 horas diarias. En las secciones de mayor riesgos, donde la 

contaminación del lugar es notable, hay exposiciones de 10 a 20 minu

tos, al cabo de los cuales el trabajador repite la acción periódicamen

te. 

La observación realizada nos indica que las maquínarias que se utili

zan actualmente para el proceso productivo son obsoletas y no reunen 

las cualidades del avance tecnológico de los últimos años. De estos son 

concientes los propietarios y dirigentes de esta empresa, quienes re

conocen que actualizar las maquinarias demanda ría la inversión de mu

chos millones de pesos lo cual no se puede lograr en estos momentos de 

acuerdo a las condiciones reales de la empresa. 
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Muy a pesar de esto se dan algunas condiciones mínimas de Seguridad In-

, dustrial y siempre es una preocupaci6n de los empresarios mantener la 

Salud de los trabajadores, por tal motivo, existe en la empresa un d� 

partamento de seguridad industrial, el cu§l impulsa campaílas de preven

ción y hace cumplir las normas de seguridad Industrial que se expresan 

en leyes expedidas por el estado al respecto,10 .

Las estadistícas sobre accidentalidad que se obtuvierón durante el períó

do, para el caso nuestro 1.984, arrojó que de los 268 trabajadores que 

alberga la empresa se presentarón accidentes en un 11.9% de ellos . Los 

cuales se clasifican en los siguientes términos: 

CLASE DE ACCIDENTE 

DISTENCION 

CORTADURA 

GOLPES 

AFECCION OPTICA 

QUEMADURAS 

TOTAL 

QUIITTEX AÑO DE 1.984 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

F 

1 

14 

5 

4 

2 

32 

2.61 

5.20 

1.85 

1.48 

0.74 

11.9% 

FUENTE : Cuadro #1. Banco de Datos. Departamento de Seguridad Industrial. 

10. GUZMAN, Andres. Jefe de Seguridad Industrial. Quintex.
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Las dt$tenciones se presentaron en diferentes p�rtes del cuerpo c�usar 

das pri_-nci_'f)��mente por las posturas incorrectas que adopta el hombre 

frente a las máquinas estos ri-esgos en su gran mayoría afectaron a la 

columna yertebral del trabajador. 

Las cortaduras fueron causadas por condiciones inseguras de las. tapas 

de los depósitos de almacenamiento, ocupando el mayor porcentaje de los 

accidentes ocurridos en el año 1.984, Por su parte los golpes se ocasio

naron por fallas humanas de los trabajadores. 

L� contaminación ambiental, acompañada de la prolongada permisibilidad 

en las áreas de concentración de vapores y polvos permitió que se presen

taran afecciones ópticas y conjuntivitis en algunos trabajadores. 

Las quemaduras se presentaron' .. en menor grado, ocurrieron por vapores o 

sustancias químicas como la soda caústica y el azufre en proceso. 

DISTRIBUCfON PORCENTUAL DE CAUSAS. QUINTEX 

CAUSA 

F.A.LLA HUMANA 

CONDICION INSEGURA 

TOTAL 

F 

21 

11 

.. 32. 

78 

22 

.100 

FUENTE: Cuadro 12. Banco de Datos. Departamento de Seguridad Industrial. 
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El 11% de a<;ci,dent¡:¡·Jidad que se presentan en Qui.ntex
1 

da ��nta �e 

la falta de control y de programas efectiyos de higiene industrial; 

más cuando el 78% fué élebido a, fa�las htnnanas y el 22% a condiciones 

· inseguras.

La falla humana nos da a entender que el año anterior fallaron las cam

pañas de prevención. 

Las estadísticas presentadas anteriormente demostraron la existencia 

de una correlación estrecha entre el número y gravedad de los acciden

tes tes y enfermedades ocupacionales y las condiciones del equipo y las 

maquinarías, las concentraciones de sustancias tóxicas en el aire de 

los lugares de trabajo y las actividades de trabajadores y empresarios. 

Las sustancias pueden entrar al cuerpo del tiabajador por tres vías 

Inhalación, contacto con la piel e ingestión. El bisulfuro de carbono 

es por lo general ingerido produciendo espasmos, letargamientos, alte

raciones del sistema nervioso, pulmones, irritaciones en los ojos. Cuan

do la intoxicación es aguda produce vómitos, diarrea, asma y úlceras. 

Dentro de la óptica de asegurarle el mayor bienestar al trabajador, la 

empresa ha creado 1os cornites de seguridad, integradas por el Gerente 

de la factoría, el Jefe de Relaciones Industriales y e1 Jefe de Seguri

dad los cuales son ayudados por el i·nspector, dos auxiltares y 80 bri

gadistas integrados por trabajadores de las diferentes secciones. 
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La ,rr¡a,yor preocupaci_ón s.i.e1Jpfe ha si_do 1ogn�r que eJ tn1bajador adc¡ui.era 

conciencia sobre Ja importancia de ic\ Seguridad Jndus.trial 1 sobre el uso 

de los implementos de seguridad y protección y que si e."!lpre reconozca que 

su sitio de trabajo esta rodeado de riesgos. 

Dentro del presupuesto del año en curso se destinó un rubro de 2.5 mi

llones de pesos, para adelantar programas de seguridad industrial, lo 

cual a permitido que en lo que va corrido del año 1.985, se reduzca la 

tasa de accidentalidad a un total de 12 casos. Todo esto ha sido corro

bor1do con la sección de enfennería, la cual se ha adecuado y equipado 

para la atención de cualquier tipo de accidente. 

Actualmente la empresa desarrolla un programa de prevención con el Ins 

tituto de Seguros Sosia1es, dirigidos a los trabajadores . 

. Anualmente se están realizando examen pulmonar y de sangre a los traba

jadores. Para aquellos que trabajan con plomo y ácidos la prueba se ha

ce cada dos meses. Dentro de los programas se incluye el control de las 

sustancias y resid�os que genera la planta y que sale convertido en hu

mo, -vapores y 1íquido hacía las comunidades ubicadas alrededor de las 

factorías. 

Esto se adelanta con la asesoría de un comité técnico integrado por los 

ingenieros químicos de la factoría. También hace parte de·l programa la 

renovación de las señalizacidn de prevención de accidentes y su adecua-
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ción ii los códig0$. d� prevenciót1 ;¡ seguri_-dqd i:ndustrta;J qtH� ¡i niyel mu.n.,.,. 

djal se están emp�eando. 

2.2 ·cARACTERISTICAS Y RIESGOS DEL PROCESO PRODUCTIVO EN QUINTAL, 

QUIMICA NALCO Y SHELL DE COLOMBIA 

Quinta1 es una unidad de producción ubicada al interior de los predios 

de Quintex, relativamente es más peque�a y alberga un menor número de 

trabajadores, 40 en total. Depende en muchos aspectos de la Empresa Quin

tex; uno de estos es el sistema de Seguridad Industrial. 

La materia prima que se utiliza para el proceso productivo �s el azufre 

y el carbón vegetal a través del cual obtienen bisulfuro de carbono y 

sulfato de man0anes0 (Sal de_soluci6n). E1 proceso productivo es simple 

la materia prima se somete a un tratamiento directo en una sola planta 

la de bisulfuro de carbono, ahí se inicia y termina en ese mismo sitio. 

De ahí pues que los accidentes son pocos pero los riesgos son muchos y 

de mayor implicación que los que pueden presentarse en Quintex. El úni

co proceso que se le sigue a 1a materia prima es el llamado "Retorta" 

consistente en llenar cada dos (2) horas grandes depósitos de carbón y 

someterlo a combustión con azufre, lo característico de esta-:operación 

son las altas temperaturas 120º , que tienen que soportar 1os trabajado

res y 1a existencia constante de capas de vapores, polvos, azufrados y 

carbona dos. 
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El sulfuro de carbono lo obtienen mediante el calentamiento de carbón 

vegetal con azufre vaporizado y también mediante la reacción del azu

fre con hidrocarburos de petroleo. 

El sulfuro de carbono que se obtiene es importante, solvente de alcalis 

de celulosa, grasas, aceites, resinas y ceras. Se utiliza también para 

la producción de rayón de viscosa, en la fabricación de cristales ópti

cos y para la extracción de aceites industriales. 

La producción del bisulfuro conduce a graves riesgos. Los primeros ca 

sos de tntoxicaciones se observaron durante el Siglo XIX, en Francia y 

Alemania en relación con la vulcanización del caucho. 

Después de la segunda guerra mundial aumento la p;-oducción de rayón vis

cosa y con ella la incidencia de las intoxicaciones agudas y crónicas 

por bisulfuro de carbono, constituyendo un serio prob1ema en algunos pai

ses subdesarrollados que emplean una tecnología atrazada, tal es el caso 

de la Factoría de Quintal cuyas maquinarias son obsoletas, demaasiado 

viejas y de poca sofisticación. 

El bisulfuro de carbone es principalmente un producto neuro- tóxico y 

por ello los síntomas más importantes son los que indican alteraciones 

en los sistemas nerviosos central y períferico del organismo humano. 

En las charlas obtenidas �on el encargado de la Salud Ocupacional en la Se-
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cretaría De Salud Del Departamento se pudo establecer los niveles 

permitidos de conc�ntraciones y de permanencia del trabajador en estos 

lugares, comprobandose que en la Factoría Quintal están en los norma-
111 es. 

Los técnicos en la materia han comprobado que las concentraciones de 

0.5 y o,7 Mtligramos sobre.una hora, no producen síntomas agudos al 

organ.ismo. Las concentraciones de 1.1.2 Miligramos son tolerables du

rante algunas horas, apareciendo dolores de cabeza y malestar ¿espués 

de 8horas de exposición en estos lugares de trabajo, de 3,6 Miligramos 

sobre una hora, aparecen vertigos, con 6.4 -10 Miligramos sobre una ho

ra aparecen ya ligeras intoxicaciones y respiración irregular al cabo 

de media hora. 

Las encuestas aplicadas µara detectar 1os niveles de accidentalidad 

arrojaron los siguientes resultados: Se presentaron durante e1 año 1.984 

riesgos en 10% de los trabajadores, .siendo más frecuentes las quemaduras 

las que se presentaron en un 6.67% seguidas por distensiones con 1.67% 
,,. 

y la� afecciones ópticas en 1.67%. La mayoría de los riesgos ocurren por 

condiciones inseguras en 6,67% mientras que los accidentes causados por 

fallas humanas reunen solamente el 3.33%, además de los riesgos descritos 

ll SECRETARIA DE SALUD SECCIOM SALUD OCUPACIOMAL. Informe técnico so
bre Sustancias Quimícas Tóxicas. 11 En Mimeógrafo" .Barranquilla 
1

=

;984. Pág. 8. 
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con anterioridad, los trabajadores de Quintal ante la falta de contro _ 

les efectivos dG seguridad industrial se ven expuestos a las afecciones 

que ocasionan el azufre y el bisulfuro de carbono, sobre todo las irri -

taciones del tracto-respiratorio superior y el deterioro d� los tejidos 

pulmunares. ·l2

Para la prevención de prob·lemas higié�icos derivados del uso de bisul -

. furo ·de carbono, es esencial que todos aquellos procesos donde se mani

pulen estos productos se realicen en lugares cerrados. 

Es recomendable que los trabajadores estén informados sobre la toxicidad 

y el riesgo de incendio que representa este .Producto. 

Se les debe exigir el uso de mascarillas con filtros para la respira

c'ión •. 

Es muy importante realizar frecuentemente controles atmosf§ricos de la con 

centración de bisulfuro de carbono como por ejemplo en las fábricas don 

se produce a base de viscosa como sucede en Quintal. Estos controles pue_ 

den realizarse mediante indicadores colorimétricos, análisis continuos 

y muestradores atmosféricos portátiles. 

112· SUZMAN, Andrés. Libro de Accidentalidad. Quintex. 1.984- Barran

quilla. 
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Las tndagaciones establecidas por el grupo dan cuenta que e1 contenido 

atmosféricos en bisulfuro de carbono que puede también medirse mediante 

pruebas de exposición tales como la detem1inación de la cantidad de ori

na, sangre, o aire aspiraao por el trabajador. 

Teniendo en cuenta los riesgos que se presentan en las empresas, la ofi

cina de Selección de Personal, establece normas estrictas para el reclu

tamiento del personal. Con respecto a los reconocimientos médicos pre

vios al ingreso· y reconocimiento periódico de las personas que hayan de 

trabajar con bisulfuro de carbono se consideran no aptos para este tipo 

de trabajo, todos aquellos que sean neuróticos o que padezcan serias a

fecciones nerviosas o mentales así como los que padezcan enfermedades 

hep&ticas, renales y arterioesclerosis. 

La� pC:"!:;Gr:�s jcv2nes de áil;bos sexos 110 JJOdrctn emplearse antes de los 

18 años de edad. No existe evidencia que las mujeres sean más sensibles 

a este producto, pero sin embargo por ser altamente tóxico, no es reco

mendable su trabajo con él, salvo en el caso bajas concentraciones en 

razón de sus funciones maternales y sus condiciones hábiles en el me

dio ambiente. 

Se considera que la frecuencia de los reconocimientos médicos periódi

cos dependerá de las condiciones de higiene en el puesto de trabajo. 

Si las concentraciones de bisulfuro de carbono exceden de los límites 

recomendamos, son necesarios 2 ó 3 reconocimientos médicos anuales. 
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En estos reconocimientos debe intervenir un neurólogo y si es posible 

un psiquiatra. Cuando aparezcan síntomas el trabajador debe ser retira. 

do de la exposición y en caso de establecer un diagnóstico de intoxica_ 

ción, no se le debe permitir continuar en ese trabajo. 

Hasta quí se han estado tratando los casos específicos: De Quintex y

Quintal, a continuación se hará una breve explicación de los casos de 

Química Nalco y Shell de Colombia 

Las observaciones realizadas en estas dos empresas permiten hacer un 

ánalisis comparativo sobre las ventajas que tiene el mantener una maquí

narias sofisticada y de alta tecnología, una estructura física y lu 

gares de trabajo apropiado�· para las tareas a real izar. 

Estas ventajas se traducen en los bajos porcentajes de accidentes que 

anualmente ocurren en esas empresas. 

Química Nalca se encuentra ubica1a en la antigua carretera al aereopuer -

to, en las afueras de la ciudad, produce polímeros, la cuál es una sus 

tancia química que se utiliza para la purificación del agua, cuenta con 

7 trabajadores de planta, el resto 32 en total son profesionales que 

trabajan a través de un sistema de contratos. Lo sofisticado de sus má -

quinas permiten que se requiera de pocos operarios para producir .. La 

peligrosidad de los productos químicos que utilizan para producir la 

materia prima son 180 en total, requiere de este tipo de maquinarias y
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de un especia1 acondicionamiento del lugar de trabajo. 

La empresa es nueva de estar funcionando, durante este lapso únicamente 

ha sucedido un solo accidente consistente en quemaduras ocurridas a un 

trabajador al transportar un liquido inflamable. La seguridad Industrial 

desde comienzo se le ha encomendado a un personal especializado, equipo 

este que se preocupa por que el· trabajador cumpla con las medidas de Se

guridad que se imponen y que las maquinarias sean revisadas periódicamen

te, para impedir escapes, manteniendo de esta forma un ambiente de con

taminación. 

Estos resultados permiten establecer un paralelo entre las Empresas que 

ejecutan programas de Seguridad e Higiene Industrial a partir de crite

rios científicos que implican imponer métodos de acuerdo a los riesgos 

que se presentan y las Empresas que a pesar de afirmar que mantienen una 

Seguridad Industrial, el control que ejerce no es severo y su efectivi 

dad no es positiva. 

Dentro esta última caracterización se ubican las dos primeras empre

sas que citaron, dande se presentan alto porcentaje de accídentalidad 

anual en las que la inspección ocular, dio cuenta· de la poca atención 

que los trabajadores prestan a la Seguridad Industrial muy a pesar de 

ser altos los riesgos. 

De igual manera se pudo constatar que no realizan muestra periódicas 
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sobre chimeneas, extractores y medio ambiente; por lo que se presen

ta una alta contamináción del medio ambiente y una constante exposi

ción del trabajador a sustancias químicas de alta toxicidad. 

Shell De Colombia da empleo a 34 trabajadores, produce alcohol, venenos 

metanol, hervicidas, plaguicidas, fungicidas, caucho. Su materia prima 

base son los ácidos de �lta toxicidad y péligrosidad para la salud de 

los trabajadores. Sin embargo en el año de 1 .984 no se registro· ningun 

accidente causado por los productos señalados. 

Lo que se es característicos en esta empresa es el desarrollo ejecutivo 

de Planes y Programas de Higiene Industrial. Esto� se ejecutan a través 

de un comi te de higiene formado por tres representantes de 1 os empresarios 

tres de los trabajadores y tres de los empleados. En cada planta tienen 

establecida brigadas y subcomités los cuales permiten la participación de 

los trabajadores en los programs de prevención e Higiene Industrial. 

La empresa ha establecido como obligación de los trabajadores acudir a los 

cursos de manejo defe�sivo, a las charlas y conferencias que se programan 

sobre Seguridad-Industrial y para-que los qué estén· trabajando con produc

tos de alta toxicidad, someterse periódicamente a exámenes de sangre. 

Las sustancias que se'transforman en Shell de Colombia si no se someten 

a un control que evite o reduzca los n�veles de exposiciones y contamina

cion ambiental estarían afectando el sistema nervioso ée 1os trabaja-
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dores , ocasionarían dolores de cabeza, mareos, cierres de las pupilas 

afecciones pulmonares y hasta paro cardíaco. 

El proceso productivo en esta empresa también es directo, se inicia en. 

una planta de tratamiento, la cual conduce la materia prima a los respe

tivos lugares de trabajo, la maquinaria es sofisticada acorde a los ni

veles actuales se la tecnología. 

Los operarios cuentan con un buen equipo de Seguridad, diariamente se 

les proporciona un uniforme limpio, botas, lentes, respiradores, polvos 

desinfectantes especiales, toallas, para la higiene. Los uniformes de 

trabajo son lavados directamente en la empresa a base de soda caústica. 

Tieñen destinado un presupuesto anual de $2.G00.000.oo (Dos Millones de 

P2sos). P.:1;-a e1 buen funcionamiento Jel uéµctri.ct111ento de Seguriáaá Ináus-

trial. 
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3. INTERVENCION DEL fflABAJAOOR SOCIAL Erl LA PROBLEMATICA DE LA 

SALUD OCUPACIONAL 

De .la necesidad de protección y seguridad social y como resultado de 

las ínter-relaciones de empresarios, trabajadores surge el campo espe

cifico de la Salud Ocupacional. 

Estas relaciones contractuales donde se obliga a correspondenrse en tér

minos de obligación, derechos y deberes de beneficio común, están con -

templadas en las normas que regulan la protección de riesgo de los tra

bajadores, pero cubre con carácter restringido a los trabajadores depen-

'dientes y con menos énfasis a los independientes; estos últimos no con

templados en el Código Sustantivo del Trabajo, pero si incluidos en los 

programas de protección cel Instituto De Seguros Sociales, en lo refe 

rente a los riesgos profesionales, contemplados en el Decreto #1138 

de 1.984, aprobado en el acuerdo #023 de l .984 y en el decreto #614 de 

l. 984.

La participación del Estado Colombiano con respecto a la Salud de los 

trabajadores, se manifiesta en las normas de Salud Ocupacional ya Ins

titucionalizadas y reguladas en la constitucion Colombiana. 
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Aparte del Código Sustantivo del Trabajo y de Jas Leyes que �l respec 

to tienen vigencia en el Instituto Seguros Sociales, exi�te una carta 

constitucional que encierra las aspiraciones del Estado con respecto a 

la �alud, vida e integridad de los trabajadores; así en su artículo 

#16, define el trabajo como una obligación del hombre que tendrá la es 

pecial protección del Estado, como también señala que las autoridades 

de la República sean las encargadas de proteger la vida, honra y bienes 

de personas residentes en la República de Colanbia, en especial de sus 

trabajadores. 

En segundo término, dentro de las nonnas institucionales en matería de 

Salud Laboral, existen convenios con la Organización Internacional del 

Trabajo que rige internacionalmente las normas de Salud Ocupacional. 

¡sto para justificar la i�portancia que ha adquirido últimamente las 

nonnas sobre Salud Ocupacional, aunque ya en otro capítulo lo habíamos 

tratado; sin embargo, no está de más señalar que son muy pocas las ar.

tividades que se realizan en fol111a colectiva para ilustrar a los traba

jadores, que son los más interesados. Sobre este aspecto son muy pocas 

las Empresas Colombianas que se rigen por estas normas para protección 

de sus trabajadores. 

Ahora bién, teniendo como base el reconocimiento por parte del Estado, 

como también de las organizaciones empresariales, de la ·repercución y 

función del Trabajo Social, a1 interior de las Instituciones Empresaria 
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les, se esboza ciía1 es ·la intervención de.l Trabajo Social al interior 

de éstas en lo que respecta a qa Salud Ocupacional. 

El campo de intervención de el Trabajo Social Empresarial, se dirige 

tanto al interior como al exterior del medio de trabajo. Al interior 

de éste sus actividades se suscriben a una estrecha relación con las 

personas, en las oficinas �edicadas al Trabajo Social, es un trabajo 

endógeno es decir al interior de la Empresa, con prest�ciones de servi _ 

cios, contribuye al mejoramiento y bienestar de sus trabajadores y se 

expresa en las conven'.:'iones y acuerdos entre trabajadores y empresarios. 

Al exterior del medio de trabajo ó trabajo exógeno sus actividades son 

pro pi as de Instituciones tal es como 1 as of i e i nas de Bienestar Familiar 

y se desprende del mismo medio ée trabajo en conexión con organismos 

públicos y privados que representan prevención, asistencia social y 

bienestar social. 

La acción exterior del Trabajo Social también se da en charlas y visi -

tas domiciliarias, hospitalarías al empleado y su familia, para benefi -

ci'o de la Empresa y el Trabajador, siempre que se presentan algunas de 

las enfermedades característi"cas de trabajo, donde e1 riesgo es la prin-

cipal preocupación en el Campo del Trabajador Social. 

Entre los problemas que se presentan en el medio de trabajo, se encuen -

tran entre otros los siguientes :Problemas de tipo emocional, es decir, 
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trastornos de personalidad, desadaptaci6n al trabaj0, que semanifies

ta en fatiga, ansi·edad, etc.; problemas soeiales, donde 'la relación 

con Jefes y demás miembros del medio de trabajo se tornan tirantes por 

1 imitaciones en materia de comunicación, problemas físicos con manifes -

taciones de inhabilidad parcial y temporal del trabajador. 

A éste número de problemas·, el trabajador social, los agrupa en un con 

junto denominado de rehabilitación y curación que consiste en identifi� 

car, resolver y disrnínuir los riesgos y problemas de trabajo, como tam

bién conseguir la reíntegración del trabajador en su medio de trabajo. 

En las políticas del trabajador con respecto a la Salud Ocupacional, 

también se propone programas dedicados a la recreación, provisión de 

recursos, atención de problemas individuales, etc. 

En lo que respecta a la recreación se incluyen programas de promoción 

de actividades culturales, eqúipos deportivos, danzas etc., que en bue

na parte logra llenar el vacío de actividades de tipo recreacional de 

los trabajadores debido a los pocos recursos económicos que percibe de 

su trabajo. 

En la provisión de recursos se incluye la orientación del trabajador, 

para la tramitación y adquisición de viviendas populares, ilustración 

sobre las obligaciones entre la Empresa y el trabajador, su interés 

por la atención de este problema laboral. 
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Así mismo en este campo de trabajo se busca también la capacitación de 

la esposa é hijos de los trabajadores con programas estudiantiles y ma

nualidades que permita la ayuda y mejoramiento del medio de vida fami

liar. 

Para el tratamiento de los problemas. individuales el Trabajador Social 

requiere de la utilización· del método de caso y de grupo, para lograr 

un mejor diagnóstico de los problemas que repercuten en el buen desempe

ño de las labores de· los trabajadores. 

El Trabajo Social de Caso, se encarga de orientar al trabajador a cono

cer, resolver, identificar su problema, mediante el encaminamiento ha

cía el uso de sus facultades potenciales y con una ínter-relación de pa

ciente profesional. Este trabajo tiene como soporte teórico el mate -

ria1 de la psicología Social, en especial el de la escuela sociogénica 

donde el Trabajador Social, se convierte en un recurso profesional cien

tífico que a disposición de la empresa en que desempeña sus funciones 

y de la comunidad, contribuye a la educación, capacitación y superación 

de los problemas, pero no se puede negar que la intervención y acción 

del Trabajador Social, también depende de la labor de las otras disci

plinas que intervienen en la Salud Ocupacional para el mejor logro de 

sus objetivos. 

El Trabajo Social de Grupo en la Empresa, se constituye en uno de los 

principales elementos de gestión social al mismo tiempo que presenta 
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algunos probJemas dertvados de ]a irter¡::ción dt;: Jos seres humanos, de 

1os intereses partkulares y 9enera1es, 1as características de los in

dividuos, limitaciones sociales y ps1cosocia1es, eduación etc .• por 

esto supone de parte del Trabajador Social de técnicas como: Discusión 

de problemas, exposición de problemas e ilustración de problemas. 

Segun el tamaño de1 grupo, variedad� naturaleza y objetivos de trabajo, 

el Trabajador Social requiere de otras posibilidades de intervención; 

en el caso de grupos de más de treinta (30) trabajadores, cerno son el 

panel, simposio, el taller y los laboratorios son técnicas que se com

binan para la obtención de los fines del grupo, como también la puesta 

én juego de las potencialidades de cada individuo y la exposición de 

problemas corr:o medio de socializació.n. 

En la Empresa este riétodo (Traba.io de Grupo)� cumple el objetivo de 

proporcionar medios para participar activamente en la vida laboral, la 

formación de 11deres, lograr conciencia sobre la seguridad entre los 

trabajadores. El empleo de métodos administrativos de carácter social, 

delegación de funciones al personal auxiliar y 1a positiva colaboración 

entre profesionales en el campo de la Salud Ocupacional; el éúal no es 

trabajo privativo de Trabajo Social, pennite también el establecimien

to y organización del trabajo social al interior de 1a Empresa, de sus 

logros y· a 1 canees ..

Partiendo de la investigactón para el conocimiento de las particu1ari -
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dades inherentes a los problemas planteados, el diagnóstico se utiliza 

como metodología del Trabajo Social, el cúal resulta de la interpreta

ción de la información obtenida en la investigación; comprende la iden

tificación de los problemas que afectan a un sistema dado. Al igual 

que en la metodología del Trabajo Social de Grupo, el diagnóstico per

mite categorización y prioridad de los casos en estudio. 

Aunque dentro de las Empresas existe personal idóneo que trabaja en las 

diferentes áreas de Seguridad y Salud Ocupacional, el Trabajador Social 

se constituye en un lazo de unión con recursos internos y externos que 

atiende las dificultades y problemas de salud de los trabajadores a 

través del conocimiento del medio físico de trabajo (ruido, temperatu

ras extremas, exposición de sustancias químicas y otros elementos que 

pueden generar enfermedades profesionales y no profesionales. 

11 El Trabajo Social es pués una profesión con capacidad para dirigir, 

organizar, orientar el desarrollo de programas de Bienestar Social en 

la Empresa. Para el buen desarrollo de dichos programas es necesario 

conocer el personal, su desempeño, sus esfuerzos, sus niveles socio

económicos y culturales que de una u otra forma, son las situaciones 

que nos permiten descubrir los problemas que están afectando al indi

viduo tanto en su área familiar como la del trabajo 1113

13. VALENCIA, De Incapié, Gloria. Contribución del Trabajo Social al

Bienestar Social Laboral. Medellín. 1.979. Pág. 9- 12. 
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En muchas empresas de tipo privado o estatal existe preocupación por 

la organización de programas, beneficios y servicios para sus trabaja

dores, pero muchas veces se desconocen las condiciones internas desfa

vorables a que están expuestos sus trabajadores en el ambiente interno 

de trabajo. 

Hay protección y Bienestar Laboral cuando al trabajador se le propor

cionan conocimientos y habilidades para ejecutar el trabajo eficiente

mente y la relación de personal y organización en general. 

En este sentido el Trabajador Social, es el encargado de definir todas 

aquellas normas y disposiciones que le permita a la administración de

sempeñar programas para corregir er,ores y generar proyectos que permi

tan un alto grado de motivación y eficiencia entre los trabajadores y

donde el objetivo central sea el logro de mayor productividad y seguri

dad. 

11 Analizando los diversos aspectos en que se desenvuelve el Trabajador 
. . 

Social en el campo social-educacional, salud, recreacional, que son 

un desafíó en beneficio del trabajador, teniendo en cuenta las políticas 

de cada empresa en particular. Se puede decir que el proceso evolutivo 

de la carrera y su definición que exige condiciones personales y un a

decuado adiestramiento en las universidades, así como también la habi

lidad para mantener las relaciones humanas en el desarrollo de una ver

dadera labor, son hechos que han permitido que ésta carrera torne el au-
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ge y apoyo que se merece dentro de la sociedad." 
14 

3. 1 • FU:!CIO�iES !}EL TPJfüAJAOOR SOCIAl H: SAUH> OCUPACIOiiAL.

La Empresa es el medio en que el Trabajador Social se desempeña en el 

campo de Salud Ocupacional. Es una comunidad organizada para· la produc

ción, transformación ó distribución de productos y bienes útiles a la 

sociedad; su objetivo es inmediato, es decir, se rige por el lucro, la 

ganancia que pueda percibir de los costos empleados en el proceso pro

ductivo. 

El Estado Colombiano a través de los organismos y normas instituciona

liza das ha impuesto a las Empresas ob l -¡ gaci ones para financiar p,·ogra

mas de Bienestar General que se manifiestan en impuestos o de presta -

En esta forma, se puede decir, que en Colombia se ha trabajado conjun

tamente con el Estado, para la creación de organismos que regulan el 

cauce de éstas obligaciones al redundar el beneficios y satisfacéión 

de necesidades básicas a la comunidad. El Instituto De Seguros Sociales 

el Instituto Colombiano de Bieriestar Familiar, Sena, Caja de Compensa-

14 
CASTELLANO, C. Clarie. Manual del Trabajador Social. México 1 .980 

Pág 120. 
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ci ón Fami1 i ar� Jnstituto de Crédito Terri.toria·l, son or:gani smos i ndepen

di entes de la Empresa que en muchos casos pueden funcionar en forma ne 

gativa ó positiva para 1os trabajadores, esto depende del tamaño, apti-

. tud de los Empresarios hacia sus trabajadores; sin embargo no se puede 

negar que la participación de estos organismos no tiene otro sentido 

que el presentar al trabajador garantías externas a su medio de trabajo 

que no sólo lo benefician� él, sino también a su familia. La función 

de la Empresa con relación a estos organismos se relacionan principal 

mente a la creación de un medio de trabajo que_consulte las necesidades 

de la persona como trabajador y generador de riqueza. 

Existen valores en los cuales se fundamenta el campo de acción del Tra -

bajador Social, en la organización social Empresarial, estos son : 

a.- El trabajo sujeta íntimamente al hombre con su realidad social y 

le ayuda a identificarse consigo mismo. 

b.- El trabajo proporciona al hombre la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades básicas. 

c.- El Trabajo proporciona al hombre la posibilidad de adaptarse so

cialmente a 1 hacerlo sentir útil . 

d.- Los medios de producci6n se técnifican y enaltecen con la partici_ 

pación del hombre. 

e.- La produccción y desenvolvimiento del hombre en condiciones aptas 

incentiva su labor y contribuye a una mayor producctóh. 
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Teniendo como base éste grupo de valores, la acción del Trabajador so

cial en la Empresa se limita, no sólo al tratamiento de problemas, sino 

a la prevención y mejoramiento de estos. Entre los problemas que se 

presentan al interior de la Empresa y que son competencia del Trabaja

dor Social, se pueden clasificar los siguientes: 

3.1.1. Problemas de Adaptatión: 

Inadaptación que tiene como factores: 

La Falta de Inducción. 

La Falta de co�Jcimiento del oficio. 

Actitud hacia el trabajo. 

Aptitudes y capacidades para su desempeño. 

-- Desadaptación, en que influyen los siguientes factores: 

Cambio de sistemas y métodos de trabajo. 

Cambio de oficio. 

Cambio de dirección. 

Cambio de grupos de trabajo. 

Cambio de turno de trabajo. 

Factores de indo 1 e personal. 

Factores de índole familiar. 

3.1.2. Problemas de mal rendimiento en el trabajo. Factores que inci

den: 

Incapacidad del Trabajador para el oficio. 

Falta de habilidad o destreza. 
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falta de motivación e ipcentiyos. 

Problemas técnicos. 

Fatiga f1sica excesiva 

Dificultades de relación. 

Salud física y mental 

Problemus familiares. 

Condiciones ambientales no aptas. 

3.1.3. Problemas de retardos frecuentes, factores que in¿iden 

Alcoholismo y drogadicción. 

Sa 1 ud física. 

transporte. 

Falta de disciplina personal 

Oesmotivaci6n en el Trabajo. 

3.1.4. Problemas de relaciones sociales de trabajo 

No aceptación de la autoridad, 

No saber ejercer la autoridad. 

Excesiva rigídez personal 

Incapacidad para trabajar en equipos. 

Para el tratamiento de los problemas enumerados que se presentan al in

terior de la Empresa, e1 Trabajador Social, interyi'-ene y trabaja emplean

do los siguientes e·lementos : 
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a,- Investiga ; Para conocer ¡os i.ntereses� nece�idades del problema 

las poJ1ticas·sociales de la Empresa, recursos disponibles, eva

lua la frecuencia en que se presentan los mismos. 

b.- Utiliza conocimientos Administrativos Para su propia organiza-

ción y ubicación en la Empresa, planear programas, administrar 

servicios, evaluación y ejecución de políticas sociales, asesoría 

en la ejecución de nuevas políticas y agilización en la tramita

ción de las mismas. 

c.- Estudia probl��as individuales Conoce las situaciones qve hacen 

relación con el desempeño del róll del trabajador, sus factores 

y manifestaciones del problema, presta ayuda de acuerdo a los re

cursos disponibles en la Empresa. 

d.- Realiza trabajo de Grupo Para fortalecer las relaciones en el 

trabajo, promocionar ei trabajo de ias personas, desarrolla lí

deres que trabajarían por el bienestar de la comunidad trabaja-

15 dora . ..

La función del Trabajador Social, está intrínseca desde que se inicia 

el proceso de investigación del problema, con la fijación de parámetros 

de medición, hasta la elaboración de los informes finales de la investi

gación, asesoría y análisis de datos y toma de decisiones. 

1�' ABAB, Patricia. DE MAYA. Clara. Trabajo Social en el Campo Laboral.

Seminario de Bienestar Social Laboral. Medellín. 1.977. Pág. 2 
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Ya se ha planteado qwe la Salud Ocupacional, perstgue como objetivo fun -

damental mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores, protección de los riesgos producto de los agentes 

· nocivos y adaptar a cada individuo a su trabajo.

Por esto, los programas que se encaminan a la prevención de problemas 

que quebrantan el bienestar laboral, no constituye un gasto ni una in

versión improductiva para los Empresarios; es cierto, que requieren de 

la intervención de varios profesionales para la obtención de óptimos 

resultados, pero sus beneficios son múltiples, pués de no hacerse, la 

destrucción de maquinarías, equípos, materia prima, productos elabora 

dos, enfermedades profesionales e incapacidad física de obreros esp� 

cializados serían los resultados de condiciones de trabajo inadecuadas 

bajo rendimiento de los trabajadores y la inversión en el tratamiento 

de los elementos de trabajo (Hombre ó máquina), sería superior a las 

invertidas en la prevención de dichos perjucios. 

Aunque la labor del Trabajador Social en el campo de Salud Ocupacional 

consiste precisamente en lograr la aceptación y la observancia de las 

nonnas de obligado cumplimiento por parte de trabajadores y empresarios 

de los elementos esenciales de los Programas de Salud Ocupacional como 

son 

a.- La fonnulación de técnicas de trabajo que limiten el riesgo. 

b.- La formaci·ón de persona 1 supervisor; 
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e, - La formaciót1 de los trabajadores para el desempeño dE:- '"·US tqreas; 

d.- Análisis de la seguridad del trabajo; 

e.- Tratamiento de los factores humanos; 

Hasta el momento éstas normas no enfocan debidamente el factor humano 

como elemento deterrni nante en 1 a trilogía hombre- máquina- ambiente, 

corno tampoco los aspectos relativos a ·1a actitud moral de los trabaja� 

dores y su trabajo en grupo. 

De esta forma es urgente la actualización, estudio y presentación de 

proyectos que enfoquen mejor su campo específico, objetivos y partici

pación activa de los profesionales en las mismas y en el caso, que nos 

ocupa el campo específico del Trabajador Social.-
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4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y RECOMENDACIONES 

Descrita la problemática de la Salud Ocupacional en las Empresas de ma

yor riesgos, que operan con productos químicos en la Ciudad de Barranqui

lla y establecida� sus causas, se hace necesario plantear alternativas 

y soluciones a la problemática, dentro de la óptica del Trabajo Social. 

En primer lugar se hace necesario crear una conciencia en empresarios, 

trabajadores y gobierno, sobre la necesidad de la Salud Ocupacional co

mo forma de asegurar el bienestar del trabajador durante su vida produc

tiva. Esto equivale a hacer cumplir la ley que establece la existencia 

de los Departamentos de Seguridad Industrial en las empresas que poseen 

· de 30 trabajadores en adelante, que en estos se desarrollen, planes y

programas y que se cuente con la participación de trabajadores sociales

e ingenieros industriales.

En las empresas estudiadas, donde sea mayor el nivel de accidentalidad 

(Quintex y Quintal) se recomienda realizar reajustes a los programas 

que ejecutan en materia de prevención. Es necesario la superación del 

estado obsoleto de sus maquinarías, lo que aseguraría mejores condicio

nes de seguridad industrial. 
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los trabajadores deben vincularse más efectivamente a las labores de 

seguridad industrial, acatando las normas que se disponen, portando 

permanentemente durante las horas de trabajo los imp 1 ementos de seguri

dad. 

Finalmente, la pr&ctica realizada para la obtención de la información 

nos demostró la necesidad que hay de mayor participación del Trabajo 

Social en este campo; en el sentido que los Jefes de Relaciones Indus

triales tienen una visión muy técnica sobre la Salud Ocupacional, dán

doles poca importanci�-a los indicadores sociales que intervienen en 

ella. Estos indicadores de una u otra forma tienen que ver también, en 

algunos casos sobre la ocurrencia de accidentes. 
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CONCLUSIONES 

l. La Salud Ocupacional es un fen6meno recien hace su aparición en el

mundo laboral para el ano de 1.970, en los Estados Unidos. En 1.917, 

a través de la Ley 57 en Colombia se obliga a los empresarios propor

cionar a sus trabajadores asistencia médica, pago de indemnización por 

incapacidad y muerte. 

Todo el conjunto de ideas y programas que venían desarrollando los Je

fes de Relaciones Industriales de las mayores empresas del país, se ca

nalizan y se les brinda atención a través de la Ley 614, la cual esta-

b1ece un Plan Nacional para el J�sctrru11u Je este sector. 

2. De las Empresas constituidas en objeto de estudio se pudo estable

cer que existe un mayor índice de accidentalidad en aquellas donde no 

existen adecuados lugares de trabajo, donde no existe un control ambien

tal, por lo que el Trabajador est& expuesto a los �gentes nocivos, donde 

-los programas de control y prevención no son efectivo, en donde cada

puesto de trabajo no está adecuado a las condiciones del trabajador. 

3. El Trabajo Social, a través de las técnicas de caso y grupo, pue-

de intervenir efectivamente en la prevención de accidentes y riesgos 
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que suceden en el ambiente laboral. Contribuye a crear un mejor clinia 

en la relatión hombre-máquina. Considera los indicadores sociales y es

tados emocionales del hombre como posibles causas para que ocurran ac

cidentes. 
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11 N E X O No .1 

PLAN DE INTERYENCJON DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS EMPRESAS 

CON MAYORES RIESGOS EN LA ELABORACI6N CON PRODUCTOS 

QUIMICOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

INTRODUCCION 

El presente Plan de Traba jo  se pr opone como  una intención 

pi�áctica de intervenir 1 a problemática estudiada en las industrias que 

se constituyeron objeto de nuestro estudio: Tiene presente los niveles 

de intervención que se le han determinado al Trabajador Social en el 

ámbito Empresarial : Endogeno, el cúal le dá pr10ridaci a ios factores 

empresariales que intervienen en la ocurrencia de accidentes y el ni

vel exógeno, considera el contexto social externo en que se desenvuel

ve el hombre, el cúal también proporciona elementos que pueden conlle

var a la ocurrencia de accidentes. 

El Plan se constituye en una propuesta de nuestro grupo a los Jefes 

de Relaciones Industriales de las Empresas visitadas. De ahf pu�s que 

su cumplimiento depende de esto. 



OBJETIVO GENERAL 

Proponer un conjunto de programas y proyectos que cristalicen en la prác

tica la solución de los problemas enunciados eri el transcurso c'.el estu

dio, con el fin de asegurar el bienestar laboral y social del trabajador 

que labora con productos químicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS� 

Desarrollar programas de prevención que tonduzcan a crear concien

cia en el trabajador sobre la necesidad de cumplir las normas de 

higiene y seguridad industrial que implanten los Jefes de este De

partamento. 

Organizar entre los trabajadores brigadas encargadas de velar 

por el cumplimiento de �as condiciones mfoimas seguidas por el 

ambi'ente 1 a bora 1 . 

Impulsar acciones en 1 a fami'l ia de� trabajador que permi'tan su 
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Consertar con empresarios e;l i'rnp.u� so de.· pn:igramas .de ·ytvi·enda, 

salud y educación para la famili'a del trabajador, como camino 

para segurar su bienestar labora·l y su máximo rendimiento pro

ductivo. 



PROGRAMA A 

DIFUSION Y C0NCIENTIZACI0N SOBRE SALUD OCUPACIONAL. 

PROYECTO 01. 

Importa ncia de la Seguri da d Indu st rial para el Tra bajador 

ACTIVIDADES 

Presentación del proyecto al Jefe de Seguridad Industrial de la 

Empresa. 

Charla dirigida a los trabajadores sobre la caracter{stica de 

la Seguridad Industrial y su importancia. 

Presentación de· diápósitivas a los trabajadores sobre como man

tener la seguridad en las Empresas con mayores riesgo. 

Evaluación. 

PROYECTO 02 

Organización de Brigadas. 

ACTIVIDADES 

Presentación de proyecto a los Jefes de Seguri'dad Industri'al. 



0bjetiyVi,. 

Selecctón de los trabajadores a parttcipaf en la brigada. 

fijación de funciones a la brigada de Seguridad Industrial. 

Entrenamiento sobre como actuar en casos de incendios, acciden

tes etc. 

Control y evaluación. 

PROYECTO 03 

Señá1izáci.ón sobre n ormas de Seguri dad Industrial.  

P.CTIVI DADES.

Presentación del proyecto al Jefe de Seguridad Industrial. 

Demarcación de zonas con mayores riesgos a t1o.vés de avisos· ó 

seña 1 i zaci ones. 

Elaboración de avisos llamativos que indiquen las normas a seguir 

por el personal que trabaja en esas secciones. 

--- Señalizaciones que indiquen el mejor uso de la maquinaria 

Señales sobre prevensión. 

Evaluación. 



PROYECTO 04 

Con�ertación �e programas de Bienestar Social para el TrabªJador. 

ACTIVIDADES 

Elaboración de proyectos de vivienda financiadas por la Empre

sa para los trabajadores. 

Elaboración de proyecto sobre Educación dirigida a los hijos de 

los trabajadores. 

Presentación y consertación de proyectos a la Gerencia de la Em

presa. 

Presentación de proyecto a los trabajadores. 

Disef10 depones ct seguir e11 cc1.sos dc: ctprouación .da proyecto. 

Evaluación. 




