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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.12. Caso N.º 21: Intoxicación en una cuba de decapado de muebles

 

Figura 1: Cuba de decapado y posición del accidentado 

Recinto
– Cuba de decapado de muebles de madera con cloruro de metileno, de base rectangular de

3,5x1,0m y 0,9m de profundidad, con su tapa abierta durante el accidente. Líquido decapante
hasta una altura de 27 cm.

Trabajo a realizar
– Un trabajador debía retirar manualmente del fondo de la cuba, unos cristales desprendidos de

un pequeño armario.

Descripción del accidente
– Unos 15 minutos después de comenzar la operación, un compañero le encontró inerte apoya-

do en el borde de la cuba, con la cabeza en el interior.

Daños personales del accidente
– Un trabajador fallecido por inhalación de cloruro de metileno.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: El cloruro de metileno es extremadamente volátil (1580 mg/l a 20ºC), por lo que alcan-

za muy fácilmente concentraciones letales en recintos confinados, especialmente en sus zonas
bajas (2,93 veces más pesado que el aire).

Técnicas de control aplicadas
– Mascarilla buconasal con filtro contra vapores orgánicos, tipo A.(El cloruro de metileno tiene un

punto de ebullición de 40ºC, por lo que corresponde utilizar filtros tipo AX).

Técnicas de control recomendadas
– Básicas: Para intervenciones ocasionales en el interior de la cuba: Ventilación forzada. Protec-

ción respiratoria aislante. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: Medición.

Enero 1999

Cloruro de metileno

1,0m

3,5m

0,9m

27cm
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.13. Caso N.º 22: Intoxicación en un molino de carbón

 

Figura 1: Zona de trabajo en el interior del molino 

Recinto
– Molino de bolas para el pulverizado de carbón, cilíndrico horizontal de 2,8 m de Ø y 5,5 m de

largo, al que se accede por un conducto concéntrico de 0,8 m de Ø.

– En la cámara de secado del molino había una capa de 20 cm de polvo de carbón.

Trabajo a realizar
– Dos trabajadores, uno dentro y otro fuera, debían reponer varios tornillos de sujeción del blin-

daje del molino, en su cámara de secado.

– El trabajador del interior portaba una mascarilla autofiltrante contra la inhalación de partículas.

Descripción del accidente
– A los pocos minutos de entrar al recinto, el operario sintió dificultad para respirar y salió inme-

diatamente, cayendo desvanecido en el exterior.

Daños personales del accidente
– Un trabajador intoxicado grave por inhalación de monóxido de carbono.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: El polvo de carbón se combinó con el oxígeno del aire, generando una alta concentra-

ción de monóxido de carbono en el interior del molino.

Técnicas de control aplicadas
– Ninguna. El compañero en ese momento, se había ido en busca de material.

– Los filtros contra la inhalación de partículas no ofrecen ninguna protección frente al monóxido
de carbono.

Técnicas de control recomendadas
– Básicas: Medición. Ventilación. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: En defecto de las dos primeras: Equipos respiratorios aislantes.

Octubre 1999

Cámara de secado

CO

CO

Polvo de carbón

Tornillo a reponer

3,5m

0,8m

4,0m

2,8m

1,5m

Boca 
de 

entrada
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

Equipos con motor de combustión interna 

 

Figura 1: Generador eléctrico 
 

Figura 2: Motobomba 

Otros: 

Motocompresores 

Mototronzadoras 

Motosierras, etc. 

Otros: 

Motocompresores 

Mototronzadoras 

Motosierras, etc. 

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.14. Caso N.º 23: Intoxicación en una galería de cableados telefónicos

Recinto
– Galería de cableados telefónicos de aproximadamente 30 x 2,7 x 3,5 m, en planta semisótano.

– Recinto en forma de U, con las escaleras de acceso en un extremo y una rejilla de ventilación
de 155 x 80 cm en el otro.

Trabajo a realizar
– Tres albañiles debían limpiar la galería mediante un equipo de chorreado con agua a presión,

alimentado con un generador eléctrico con motor de gasolina, que  introdujeron en el interior
del recinto.

Descripción del accidente
– Cuando llevaban alrededor de una hora con las operaciones de chorreado, se sintieron indis-

puestos y salieron al exterior solicitando auxilio.

Daños personales del accidente
– Tres trabajadores intoxicados leves por inhalación de monóxido de carbono.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: El monóxido de carbono de los gases de escape del generador alcanzó concentracio-

nes peligrosas en el interior de la galería.

Técnicas de control aplicadas
– Ninguna.

Técnicas de control recomendadas
– De proceso: No introducir equipos con motor de combustión en los espacios confinados.

– En su defecto:

– Básicas: Ventilación. Medición. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: En casos excepcionales, recurrir a equipos respiratorios aislantes.

Agosto 2000
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.15. Caso N.º 24: Intoxicación en una tolva dosificadora de piensos

 

Figura 1: Tolva dosificadora de piensos 

Recinto
– Tolva cerrada para la dosificación y mezcla de piensos, de 2,0 m de profundidad y 6,5 m3 de vo-

lumen. Boca de entrada cuadrada de 45 x 45 cm.

Trabajo a realizar
– Un trabajador debía pintar el interior de la tolva con un rodillo manual.

Descripción del accidente
– Cuando prácticamente había terminado la operación, tras 25 minutos de pintado, el trabajador

quedo desvanecido en el fondo de la tolva.

Daños personales del accidente
– Un trabajador intoxicado grave por inhalación de vapores orgánicos.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: La evaporación de los disolventes de la pintura  originó una concentración de vapores

orgánicos en el interior de la tolva, suficiente para provocar la intoxicación aguda del trabajador.

Técnicas de control aplicadas
– Mascarilla buconasal con filtros tipo A 1, contra vapores orgánicos, que resultó de capacidad

insuficiente.

– Como medios de ventilación, sólo se mantuvo abierta la escotilla de entrada.

– El accidentado fue descubierto por un compañero que pasaba casualmente por el lugar.

Técnicas de control recomendadas
– Básicas: Ventilación forzada. Equipo respiratorio aislante. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: Medición.

Abril 1991

1,4m

0,86m

0,55m

0,80m

1,80m

1,60m

0,45m

0,45m 2,60m
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.16. Caso N.º 25: Intoxicación en un conducto de aire acondicionado

Figura 3: 
1: Lámina utilizada 
2: Lámina autoadhesiva 

Figura 2: 
1: Lámina de polietileno utilizada 
2: Exterior del módulo 
3: bidones de cola y brocha utilizados Figura 1:  

Interior del módulo 

Recinto
– Tramo de conducto cilíndrico de 0,5 m de Ø y 5 m de longitud.

– Módulo sin instalar, sobre el suelo, con sus dos bocas libres.

Trabajo a realizar
– Dos trabajadores debían forrar el interior del tubo, con lámina de espuma de polietileno, pe-

gándola con cola de contacto aplicada a brocha.

Descripción del accidente
– A mitad de la operación, después de haber forrado otros módulos durante toda la mañana, uno

de los trabajadores se desvaneció y el otro salió del tubo y extrajo a su compañero, pidió auxi-
lio y también desfalleció.

Daños personales del accidente
– Un trabajador fallecido y otro grave por inhalación de vapores orgánicos.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: La evaporación de los disolventes de la cola originó una concentración de vapores or-

gánicos en el interior del conducto suficiente para provocar la intoxicación aguda de los traba-
jadores.

Técnicas de control aplicadas
– Ninguna.

Técnicas de control recomendadas
– De proceso: Utilizar lámina de espuma de polietileno autoadhesiva.

– En su defecto:

– Básicas: Ventilación forzada. Equipos respiratorios aislantes. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: Medición.

Mayo 1991

1

1

3

2

2
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.17. Caso N.º 26: Intoxicación en la sala de máquinas de un barco

Equipos de ventilación forzada 

 
Figura 1: Soplante para ventilación general 

 
Figura 2: Aspirante para extracción localizada 

Recinto
– Sala de máquinas de un barco en construcción, de 8 x 7 x 3 m.

– Comunicada con el exterior a través de dos aberturas en el techo de 2 m2 cada una.

Trabajo a realizar
– Equipamiento de la sala de máquinas. Se realizaban simultáneamente operaciones de monta-

je, corte de piezas de aluminio y soldadura de piezas galvanizadas.

Descripción del accidente
– A lo largo de una jornada de trabajo, un operario de montaje fue notando molestias crecientes

con trastornos digestivos y malestar general.

Daños personales del accidente
– Un trabajador intoxicado leve por inhalación de humos de zinc.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: Los humos de óxido de zinc producidos en la soldadura de materiales galvanizados

puede provocar la “Fiebre de los metales”.

Técnicas de control aplicadas
– Ventilación forzada aplicada de forma parcial en tiempo y en eficacia.

Técnicas de control recomendadas
– Básicas: Ventilación forzada general y localizada.

– Auxiliares: Según los casos, Protección respiratoria, Medición y Vigilancia desde el exterior.

Noviembre 1998
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.1. DESCRIPCIÓN DE 18 ACCIDENTES POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS

7.1.18. Caso N.º 27: Intoxicación en un colector de aguas residuales

Equipos de protección respiratoria aislantes 

 

Figura 1: Autónomo 
 

Figura 2: Semiautónomo 

 
Figura 3: De evacuación 

Recinto
– Colector de aguas residuales de 800 m de longitud y 2 x 1,5 m de sección, situado a 25 m de

profundidad, con 6 pozos de registro intermedios.

Trabajo a realizar
– Siete trabajadores procedían a reforzar la estructura del colector.

Descripción del accidente
– En un momento determinado notaron un intenso olor similar al aguarrás, se sintieron indis-

puestos y fueron rescatados por sus compañeros mediante un polipasto con jaula instalado
para el transporte del equipo.

Daños personales del accidente
– Siete trabajadores intoxicados leves por inhalación de vapores orgánicos.

Peligrosidad de la atmósfera
– Tóxica: Se estimó que un vertido incontrolado de disolvente de pinturas al llegar al tramo de tra-

bajo, creo súbitamente un ambiente tóxico en él.

Técnicas de control aplicadas
– Medición. Tras notar los síntomas de la intoxicación, observaron lecturas elevadas en el detec-

tor de Explosividad/oxígeno/monóxido de carbono.

Técnicas de control recomendadas
– Básicas: Ventilación natural y, siempre que sea posible, forzada. Equipos respiratorios de eva-

cuación o autosalvamento. Medición. Vigilancia desde el exterior.

– Auxiliares: En su caso, equipos respiratorios aislantes autónomos o semiautónomos.

Julio 1997





183

7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.0. Introducción

En una charla formativa basada en el estudio de accidentes, gran parte del éxito depende nor-
malmente del grado de identificación de los trabajadores con las circunstancias que rodearon al ac-
cidente que se expone, por lo que los más interesantes para tratar pueden ser los que hayan podi-
do ocurrir en la propia empresa, o los que sean ya conocidos por la mayoría de los asistentes.

Sin embargo no siempre estos casos representarán las situaciones de mayor riesgo a las que
habitualmente estén expuestos los trabajadores, o las que más convenga tratar por su interés for-
mativo.

Por este motivo se han expuesto los veintisiete casos anteriores con el fin de que el instructor
pueda seleccionar los que les puedan resultar de mayor utilidad, en función de las actividades de-
sarrolladas por los participantes en la reunión.

En este capítulo se propone el tratamiento de los casos en las siguientes cinco fases:

1.ª Presentación del caso.
2.ª Descripción del accidente.
3.ª Traslado del problema a los trabajadores presentes.
4.ª Análisis del origen del accidente.
5.ª Análisis del procedimiento de trabajo.

En los apartados 7.2.1 a 7.2.5 se proponen los objetivos y métodos para el desarrollo de cada
una de ellas con el apoyo de la proyección de transparencias o similares.

Con objeto de dar una visión global de lo que puede ofrecer esta herramienta se han tratado
los nueve casos estudiados en la 5.ª parte, siguiendo el siguiente esquema:

• Como ilustración de lo que se pretende con las Fases 1.ª y 2.ª, se ha tomado como ejemplo
exclusivamente el caso N.º 1.

Para elaborar las transparencias del resto de los casos, bastaría con trasladar los datos con-
tenidos en las casillas "Información gráfica", "Características de la intervención", "Descripción
del accidente" y "Daños personales del accidente" descritas en cada correspondiente acci-
dente.

• La transparencia correspondiente a la Fase 3.ª representa un posible guión para concretar las
conclusiones surgidas a lo largo de la discusión de cada caso, por lo que las respuestas a la
cuestiones planteadas serán exclusivas del grupo de trabajo

Se sugiere ir anotando sobre la marcha, en la propia transparencia, las conclusiones que se
manifiesten como decisivas.

• Las transparencias correspondientes a las Fases 4.ª y 5.ª se han resuelto para todos los ca-
sos a lo largo del capítulo, siguiendo los criterios expuestos en las partes 5.ª y 6.ª.

Dado que todos los accidentes expuestos fueron ocasionados por atmósferas peligrosas, es-
tas orientaciones van dirigidas a formar a los trabajadores sobre el control de este tipo de situacio-
nes. No obstante, revisando los procedimientos de trabajo expuestos en el capítulo 6.2, puede ob-
tenerse información complementaria para la prevención del resto de los riesgos ligados a cada una
de las intervenciones.
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.1. 1.ª Fase: Presentación del caso

Bombeo
a Red

1,2m Ø

8,0m

10 cm

Pluviales

Salida
parcial
a Ría

Fecales

Objetivo

– Introducir a los trabajadores en la misma situación a la que se enfrentaron los accidentados.

Método propuesto

– Exponer con detalle las principales características del proceso de trabajo a desarrollar con el
apoyo de transparencias o medios visuales similares, tales como:

• Croquis o fotografías sobre la intervención realizada. (Ver transparencia 1)

• Cuadros con datos de las características básicas del recinto. (Ver transparencia 2)

• Cuadros con datos sobre el trabajo a realizar. (Ver transparencia 3)

Conducto
obstruido

Transparencia 1, aplicable al caso N.º 1 del apartado 5.1.1

CROQUIS

(continúa)
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.1. 1.ª Fase: Presentación del caso (Continuación)

Transparencia 2, aplicable al caso N.º 1 del apartado 5.1.1

RECINTO: POZO DE BOMBEO

Profundidad: 8 metros

Sección: Circular de 1,2 m Ø

Volumen: 9 m3

Comunicación con el exterior: Boca de entrada de 72x53 cm.

Conexiones:Conducto de llegada de aguas fecales (obstruido).
Conducto de llegada de aguas pluviales.
Conducto de evacuación por gravedad a una ría
con mareas (parcialmente obstruido).
Bomba de evacuación por elevación.

Peculiaridades: Capa de fango en el fondo de 10 cm. de 
espesor.

Transparencia 3, aplicable al caso N.º 1 del apartado 5.1.1

TRABAJO A REALIZAR

Descender al fondo del pozo para embocar la tobera de
agua a presión del camión de saneamiento y así, desatas-
car el conducto obstruido de llegada de aguas fecales.

Previamente la bomba estuvo en marcha durante unos
15 minutos, con la tapa de la boca retirada.
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.2. 2.ª Fase: Descripción del accidente

Objetivo

– Hacer patente cómo se pasó de una situación habitual de trabajo, a un cuadro de siniestro, y
sus consecuencias.

Método propuesto

– Narrar el desarrollo del accidente con ayuda de las imágenes anteriores, y reforzar los datos
básicos mediante una nueva transparencia similar a la siguiente:

Transparencia 4, aplicable al caso N.º 1 del apartado 5.1.1

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El trabajador comenzó a descender por la escala y
cuando se encontraba a unos 2 metros del fondo, cayó
desvanecido quedando su cara sumergida en el lodo.

Inmediatamente, un compañero bajó a auxiliarle, co-
menzó a limpiarle la cara y en ese momento cayó igual-
mente inconsciente.

El tercer miembro del equipo pidió ayuda por radio y 20
minutos después, los bomberos provistos de equipos res-
piratorios aislantes, lograron el rescate de los dos trabaja-
dores.

Posteriormente el primer accidentado presentó una
evolución clínica desfavorable y 11 días después, falleció.

DAÑOS PERSONALES

Un trabajador fallecido

Un trabajador accidentado grave
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.3. 3.ª Fase:Traslado del problema a los trabajadores presentes

Objetivo

– Hacer ver a los trabajadores hasta que punto hubieran corrido la misma suerte de los acci-
dentados, si hubieran sido ellos los encargados de realizar la misma intervención.

– Comprobar el grado real de preparación preventiva que poseen los trabajadores.

– Comprobar las posibles carencias de medios de prevención disponibles en la empresa.

Método propuesto

– Establecer un debate en el que se ponga de manifiesto la forma habitual de proceder de los
trabajadores en casos similares al expuesto, las medidas de prevención en las que ellos con-
fían, y el grado de seguridad que realmente pueden proporcionarles éstas.

– En el coloquio se tratará de descubrir errores fatales comunes, tales como que las mascarillas
contra polvo sirven para todo, que siempre se notan síntomas precursores en una atmósfera
peligrosa, o que si no huele no hay problemas, etc. y de comprobar hasta que punto con la ha-
bituación a los trabajos, se ha llegado a perder la sensación de peligro en las intervenciones.

– Finalizar la discusión remarcando las conclusiones sobre las medidas de prevención que real-
mente habrían aplicado, por ejemplo, con la ayuda de una transparencia similar a la siguiente.

Transparencia 5, aplicable de forma general a todos los casos

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO QUE SE HABRÍA SEGUIDO

¿Cómo se habría valorado la peligrosidad de la atmósfera?

¿Cómo se habría ventilado el recinto?

¿Qué protecciones respiratorias se habrían utilizado?

¿Qué vigilancia desde el exterior se habría dispuesto?

¿Qué sistema de auxilio y rescate se habría previsto?

¿Ante qué signos o síntomas hubieran evacuado el recinto?

¿Qué otras prevenciones básicas se habrían adoptado? [1]

[1]: En función de la naturaleza de los accidentes tratados, por ejemplo en los casos de explo-
sión, o de intoxicación por los equipos o materiales utilizados para realizar el trabajo.
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7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.4. 4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Objetivo

– Facilitar información a los trabajadores que les permita identificar:

• Los diferentes tipos de atmósferas peligrosas a las que pueden estar expuestos.

• Los posibles orígenes de las mismas.

• Los distintos modos de generarse.

Método propuesto

– A partir de una tabla plantilla en la que se recojan todas las circunstancias que rodean a las at-
mósferas peligrosas, los trabajadores deberán identificar y seleccionar cuales son las condi-
ciones concretas que corresponden al accidente estudiado.

– Ahora indicaremos una transparencia con una posible plantilla en blanco y posteriormente la
aplicaremos a cada uno de los nueve accidentes tratados en la 5.ª parte.

Transparencia 6, plantilla tipo para el análisis del origen de los accidentes

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.5. 5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

Objetivo

– Informar y mentalizar a los trabajadores sobre la eficacia de las distintas Técnicas de Control para
la prevención de accidentes por exposición a atmósferas peligrosas en los espacios confinados.

Método propuesto

– A partir de una tabla plantilla, (Ver la transparencia 7 orientativa adjunta), en la que figuren las
distintas Técnicas de Control, identificar en cada accidente:

• Las que podrían haberlos evitado o disminuido sus consecuencias.

• Las que se aplicaron.

• Las que se consideran que se deberán aplicar en el futuro.

– Al igual que en la fase anterior, a continuación se resuelven los mismos nueve casos según los
criterios expuestos en esta Guía. No obstante puede resultar interesante criticar las soluciones
propuestas, y especialmente seleccionar la combinación de Técnicas de Control a aplicar en el
futuro en función de los medios técnicos y humanos disponibles en cada empresa en particular.

¿SE
APLICARÁ?

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

Transparencia 7, plantilla tipo para el análisis del procedimiento de trabajo

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR



ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA por CO
2
¿y SH

2
?

SÍ

NO

NO

NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.6. Ejemplo de aplicación al caso N.º 1 del apartado 5.1.1
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

SÍ

NO

NO

PELIGRO
SECUNDARIO

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO



TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.6. Ejemplo de aplicación al caso N.º 1 del apartado 5.1.1
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ  -  NO

SÍ  -  NO

SÍ

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: detector de CO
2

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

SÍ

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

PARCIAL

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

ES
POSIBLE

ES
POSIBLE



PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.7. Ejemplo de aplicación al caso N.º 2 del apartado 5.1.2
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

FORMA DE 
GENERACIÓN

NO

SÍ

NO

ASFIXIANTE (Estimado)

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA por SH
2
y CO

2
(Estimado)

SÍ

NO

NO

SÍ

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

SÍ

NO



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.7. Ejemplo de aplicación al caso N.º 2 del apartado 5.1.2
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

PARCIAL 

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

SÍ

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

PARCIAL

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

Siempre que sea posible, realizar el trabajo desde el exterior del recinto.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.8. Ejemplo de aplicación al caso N.º 3 del apartado 5.1.3
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

NO

SÍ

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA por CO
2

SÍ

NO

NO

NO

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR PELIGRO

SECUNDARIO

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.8. Ejemplo de aplicación al caso N.º 3 del apartado 5.1.3
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: Detector de CO
2

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

SÍ

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

PARCIAL

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

No entrar en el espacio confinado si no es absolutamente necesario.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.9. Ejemplo de aplicación al caso N.º 4 del apartado 5.1.4
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

SÍ

NO

NO

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

SÍ

NO

NO

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.9. Ejemplo de aplicación al caso N.º 4 del apartado 5.1.4
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

NO

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

En ambientes potencialmente explosivos,
no utilizar lámparas sin protección antideflagrante.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

MUY
PROBABLE

MUY
LIMITADA

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.10. Ejemplo de aplicación al caso N.º 5 del apartado 5.1.5
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

NO

SÍ

NO

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

SÍ

NO
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.10. Ejemplo de aplicación al caso N.º 5 del apartado 5.1.5
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

En ambientes potencialmente sobreoxigenados, no introducir fuentes de
ignición como mecheros, cigarrillos encendidos, llamas abiertas, etc.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?

SÍ

PARCIAL

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.11. Ejemplo de aplicación al caso N.º 6 del apartado 5.1.6
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

SÍ

NO

NO

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

NO

SÍ
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.11. Ejemplo de aplicación al caso N.º 6 del apartado 5.1.6
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: Detector de CO
2

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

NO

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

En ambientes potencialmente explosivos, no introducir fuentes de ignición
como mecheros, cigarrillos encendidos, llamas abiertas, etc.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

MUY
PROBABLE

MUY
PROBABLE

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.12. Ejemplo de aplicación al caso N.º 7 del apartado 5.1.7
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

SÍ

NO

NO

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

NO

NO

SÍ

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.12. Ejemplo de aplicación al caso N.º 7 del apartado 5.1.7
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: Detector TRICLOROETILENO

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NOSÍ

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

NO

NO

PARCIAL

PARCIAL

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

No entrar en un espacio confinado de forma 
individual sin vigilancia desde el exterior.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?

ESCASA

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

MUY
ESCASA

ES
POSIBLE

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

SÍ
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.13. Ejemplo de aplicación al caso N.º 8 del apartado 5.1.8
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

NO

NO

SÍ

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

SÍ

NO

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

FORMA DE 
GENERACIÓN

NO

NO

SÍ
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.13. Ejemplo de aplicación al caso N.º 8 del apartado 5.1.8
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: Detector de CO
2

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

SÍ

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

PARCIAL

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

NORMA BÁSICA DE PREVENCIÓN COMPLEMENTARIA

En los espacios confinados, no introducir equipos de trabajo con 
motores de combustión interna, tales como generadores eléctricos,

compresores, motosierras etc.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

MUY
ESCASA

ES
POSIBLE

MUY
PROBABLE

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.14. Ejemplo de aplicación al caso N.º 9 del apartado 5.1.9
A)  4.ª Fase: Análisis del origen del accidente

Resolución de la plantilla de la Transparencia 6

CARACTERÍSTICAS DE LA ATMÓSFERA PELIGROSA

FORMA DE 
GENERACIÓN

PREVIA A LA ENTRADA

SÚBITA

PAULATINA

DURANTE 
EL 

TRABAJO

SÍ

NO

NO

ASFIXIANTE

EXPLOSIVA

SOBREOXIGENADA

TÓXICA

NO

NO

NO

SÍ

PELIGROSIDAD 
DE LA 

ATMÓSFERA
INTERIOR

ORIGEN
DE LA

CONTAMINACIÓN

EL PROPIO RECINTO

EL TRABAJO REALIZADO

EL ENTORNO DEL RECINTO

NO

NO

SÍ
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.2. EJEMPLO DE CHARLA FORMATIVA

7.2.14. Ejemplo de aplicación al caso N.º 9 del apartado 5.1.9
B)  5.ª Fase: Análisis del procedimiento de trabajo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Resolución de la plantilla de la Transparencia 7

EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

¿..........?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

O
2
+EX+CO+SH

2

OXÍGENO (O
2
)

EXPLOXIVIDAD (EX)

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH
2
)

COLORIMÉTRICO POLIVALENTE

OTROS: Detector de OZONO

EVALUACIÓN
ATMÓSFERA

INTERIOR

(Teniendo en
cuenta el tipo
de medición)

¿..........?

¿..........?

NO

NO

EQUIPOS FILTRANTES

EQUIPOS AISLANTES

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

NO (*)

SIN EQUIPO DE RESCATE

CON EQUIPO DE RESCATE

(*) : En este caso el accidentado salió por sus propios medios.
En caso contrario con este tipo de vigilancia se habría disminuido 
la gravedad del accidentado y evitado el accidente del auxiliador.

VIGILANCIA
DESDE EL 
EXTERIOR

¿..........?

¿..........?

SÍ

NO

NO

SÍ

NATURAL

FORZADA
VENTILACIÓN

TÉCNICA DE CONTROL CONSIDERADA ¿SE
APLICARÁ

¿SE 
APLICÓ?

¿SERÍA 
EFICAZ?

NO

SÍ

ES
POSIBLE
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7.3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

7.3.0. Introducción

La señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aunque por sí misma nunca
elimina los riesgos existentes, constituye un elemento preventivo indispensable cuando después de
haber aplicado todas las medidas de prevención a nuestro alcance, técnicas, organizativas y de for-
mación e información de los trabajadores, ha resultado imposible eliminar o reducir suficientemente
los riesgos existentes.

En estos casos es necesario advertir a los trabajadores de los riesgos a los que pueden estar
expuestos y de los comportamientos a seguir, mediante la correspondiente señalización. Esto re-
sulta de alta aplicación en los espacios confinados, entre otras por las siguientes razones:

• Los espacios confinados son lugares de trabajo donde frecuentemente no es posible esta-
blecer condiciones de seguridad de forma permanente, especialmente en lo relativo a la ca-
lidad de su atmósfera interior.

• Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta guía, el control de los riesgos en estos
ámbitos, exige la aplicación de medios de prevención específicamente diseñados para cada
situación, que pueden variar sustancialmente según las condiciones de la intervención, in-
cluso en un mismo recinto.

• Tal como se ha aludido anteriormente, en todos los accidentes expuestos, la sorpresa de
las víctimas estuvo presente en todos ellos.

En la Guía Técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
relativa al R.D, 485 / 1997 sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y
salud en el trabajo, transposición de la Directiva 92 / 58 / CEE, se recogen las orientaciones básicas
para la correcta aplicación de esta técnica preventiva, así como la relación de normes UNE com-
plementarias.

En los apartados 7.3.1 y 7.3.2 de este capítulo, tratando de seguir las pautas marcadas en di-
cho documento, nos hemos permitido sugerir, por estar convencidos de su posible utilidad, un con-
junto de señalizaciones orientadas específicamente a la prevención de los riesgos más característi-
cos de los espacios confinados, incluyendo paneles, pictogramas y rotulaciones no siempre
incluidos en los catálogos convencionales.

Así mismo con carácter orientativo, en el apartado 7.3.3 se expone un modelo de lámina in-
formativa que puede resultar de interés para reforzar la mentalización de los trabajadores en la ne-
cesidad de seguir procedimientos de trabajo adecuados en sus intervenciones en los espacios con-
finados.

Referencias bibliográficas recomendadas: 2, 13 (4.ª Parte) y 32 (págs. 243 a 245).



 

Planteamientos Posibles señalizaciones útiles 
 

 

 

 
ESPACIO 

CONFINADO DE 
1ª CATEGORÍA 

 

 
ESPACIO 

CONFINADO DE 
2ª CATEGORÍA 

 

 

Intervenciones continuadas en 
instalaciones con espacios 
confinados de peligrosidad 

diferenciable. 
 

___________ 
 

Ejemplos: 
Alcantarillado; Depuración de 
aguas potables y residuales; 

Conducciones en el subsuelo; 
Plantas químicas; etc. Nota: Los trabajadores deben conocer perfectamente el procedimiento 

de trabajo correspondiente a cada una de las categorías de peligro. 

 
 

 

ESPACIO CONFINADO 
POSIBLE ATMÓSFERA PELIGROSA 

ACCESO LIMITADO  
A PERSONAS AUTORIZADAS 

 

 Recintos concretos en 
empresas convencionales. 

___________ 

Ejemplos: 
Cámaras de filtros; depósitos 
de residuos; cubas; sótanos 

con equipamientos; etc. 

 

  
 

 

   

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 

SUBOXIGENADA 

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 
ASFIXIANTE 

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 

TÓXICA 
   

   

 

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 

SOBREOXIGENADA 

 

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 
INFLAMABLE 

 

PELIGRO DE 
ATMÓSFERA 
EXPLOSIVA 

 
Recintos con atmósferas de 

peligrosidad definida debida a 
los productos utilizados. 

___________ 

Ejemplos: 

Asfixiantes por bajo contenido 
de oxígeno: Gases de 

inertizado, criogénicos, de 
fermentación, de combustión, 

etc. 

Tóxicas: Gases, vapores y 
polvos tóxicos. 

Inflamantes por alto contenido 
de oxígeno: Obtención, uso y 
almacenamiento de oxígeno 

comprimido o licuado. 

Inflamables o Explosivas: 
Gases, vapores y polvos 
inflamables o explosivos 
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7.3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

7.3.1. Señales de Advertencia en los Espacios Confinados
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7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

7.3.2. Señales de Obligación y Prohibición en los Espacios Confinados

 

Posibles señalizaciones para instalar en Espacios Confinados o 
insertarlas en los Permisos o Procedimientos de Trabajo 

 
  

  

MEDIR  
LA PELIGROSIDAD 
DE LA ATMÓSFERA 

VENTILAR  
EL RECINTO  

 

 

 

  

 

 

 
 

  
  

UTILIZAR 
PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

UTILIZAR EQUIPOS 
RESPIRATORIOS 

AISLANTES 

 

  

  

  

  

 
  

UTILIZAR EQUIPOS  
DE SALVAMENTO 

POR IZADO 

DISPONER EQUIPOS 
DE VIGILANCIA Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

  

 
 

  

Paneles de 
señalización 
relativos a la 
aplicación de 
las Técnicas 
de Control 

 

 

 
 

  

UTILIZAR  
MEDIOS DE 

ACCESO SEGUROS 

UTILIZAR 
SISTEMAS 

ANTICAÍDAS 

 

 
 

  

 
 

  

 
  

TENER A PUNTO 
EQUIPOS DE 
EXTINCIÓN 

PROHIBIDO 
INTRODUCIR EQUIPOS 

CON MOTOR DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

 

 
 

  

 

  

 
  

PROHIBIDO 
FUMAR 

PROHIBIDO 
ENCENDER 

LLAMAS 

 

 
 

  

 
 

  

 
  

PROHIBIDO 
USAR LÁMPARAS SIN 

PROTECCIÓN 
ANTIDEFLAGRANTE 

PROHIBIDO 
INTRODUCIR 

BOTELLAS DE 
SOLDADURA 

 

 

  

 

  

Paneles de 
señalización 
relativos a 

medidas de 
prevención 
básicas en 

los Espacios 
Confinados 

 



211

7.a Parte. Formación e información de los trabajadores a través del estudio de accidentes

7.3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

7.3.3. Posible lámina informativa sobre las intervenciones en Espacios Confinados

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¡ CONTROL DE ENTRADAS ! 
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

APLICANDO LAS MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

ESPACIOS CONFINADOS 
EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 

¡ PELIGRO !   LA ATMÓSFERA INTERIOR PUEDE RESULTAR: 

TÓXICA EXPLOSIVA 

VENTILACIÓN MEDICIÓN ATMÓSFERA 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA VIGILANCIA Y RESCATE 

ASFIXIANTE INFLAMABLE 
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8.a Parte. Apéndices

8.1. EXTENSIÓN DE LA GUÍA A OTRAS ACTIVIDADES

8.1.0. Introducción

Aunque esta guía está dirigida expresamente al mantenimiento de redes de alcantarillado pú-
blico, se considera que puede resultar igualmente útil en otras actividades en las que el desarrollo
de su trabajo implica la intervención en espacios confinados.

Para ello bastaría respetar los principios básicos expuestos y modificar aspectos puntuales en
función de las características propias de cada caso particular.

A este respecto, a continuación se incluye una relación de diversos tipos de instalaciones con
sus riesgos específicos adicionales más esperables.

Referencias bibliográficas recomendadas: 1 a 14, 16, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 48 y 67.
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Instalaciones Principales riesgos específicos a controlar

– Riesgos propios de los equipos de trabajo y de los materiales utilizados.

– Riesgos en los trabajos en caliente o “de fuego” en presencia de productos inflama-
bles.

– Atmósferas explosivas, asfixiantes y tóxicas por gases formados en la descomposi-
ción de la materia orgánica.

– Prevención básica: Como norma general las limpiezas deben realizarse siempre des-
de el exterior, a ser posible por personal especializado con equipos adecuados.

– Contactos eléctricos directos e indirectos en alta y baja tensión.

– Atmósferas peligrosas formadas por cortocircuitos, recalentamientos del cableado o
incendio de transformadores y equipos.

– Contactos eléctricos directos e indirectos en proximidades de líneas de conducción
eléctrica.

– Atmósferas peligrosas formadas como consecuencia del uso de sopletes a gas.

– Atmósferas peligrosas formadas en cortocircuitos, recalentamientos del cableado o
incendio de equipos.

– Radiaciones infrarrojas, en conducciones por fibra óptica.

– Atmósferas explosivas o inflamables.

– Quemaduras por productos químicos corrosivos.

– Atmósferas peligrosas debido a los productos químicos utilizados, o a los formados
en reacciones químicas descontroladas o no deseadas.

– Llegada intempestiva de productos químicos líquidos o gaseosos por las conduccio-
nes.

– Llegada intempestiva de aguas potables o residuales.

– Desprendimiento de ozono y cloro en el tratamiento de aguas potables.

– Desprendimiento de sulfuro de hidrógeno, metano y anhídrido carbónico, en el trata-
miento de aguas residuales.

– Puesta en marcha intempestiva de maquinaria.

Todas

Fosas sépticas
y depósitos
de purines

Conducciones
subterráneas
de energía
eléctrica

Conducciones
subterráneas de
líneas telefónicas

Conducciones de 
gas combustible

Industria química
y tratamiento

de aguas

8.1. EXTENSIÓN DE LA GUÍA A OTRAS ACTIVIDADES

8.1.1. Riesgos específicos adicionales

(continúa)
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Instalaciones Principales riesgos específicos a controlar

– Atmósferas explosivas, asfixiantes o tóxicas por múltiples contaminantes, tanto
del proceso, como generados involuntariamente, en ocasiones altamente tóxi-
cos: cianuro de hidrógeno, arsenamina, fosfina, sulfuro de hidrógeno, cloro, etc.,
o explosivos: hidrógeno, acetileno, etc.

– Contacto con productos corrosivos, infecciosos, etc.

– Ambientes con elevado riesgo de incendio y explosión.
– Atmósferas asfixiantes y tóxicas.
– Atmósferas deficientes en oxígeno por inertizado con nitrógeno, anhídrido car-

bónico, gases nobles, etc.

– Atmósferas deficientes en oxígeno por fermentaciones orgánicas.
– Atmósferas explosivas o tóxicas por disolventes orgánicos.
– Liberación de gases peligrosas al remover residuos.

– Atmósferas deficientes en oxígeno por fermentaciones orgánicas de materia ve-
getal: forraje, grano, etc.

– Atmósferas explosivas por polvos combustibles, no detectables con explosíme-
tro para gases o vapores, como piensos, cereales, serrín, aluminio, plásticos,
colorantes, etc.

– Atmósferas tóxicas por descomposiciones orgánicas.
– Ahogamiento por inmersión en áridos.

– Atmósferas explosivas, asfixiantes o tóxicas en función de las cargas transpor-
tadas.

– Ambientes con temperaturas elevadas por condiciones técnicas o ambientales
– Pueden existir recintos asimilables a cualquiera de las instalaciones anteriores.

– Corrimiento de tierras.
– Caída de materiales y personas.
– Gases de escape de maquinaria y equipos con motores de combustión interna.

(CO, CO
2
, disminución de oxígeno, etc.)

– Distancias excesivas entre bocas de entrada.

– Exposición a humos y gases de soldadura.
– Atmósferas asfixiantes por consumo del oxígeno en soldaduras, calentamien-

tos, etc.
– Sobreoxigenación por fugas o excedentes de oxígeno en trabajos de oxicorte,

soldadura oxiacetilénica y similares.
– Atmósferas explosivas o tóxicas por aplicación de pinturas y revestimientos

plásticos, o limpiezas con disolventes.
– Contactos eléctricos directos e indirectos por luminarias y equipos eléctricos.
– Radiaciones ionizantes en ensayos radiológicos.
– Atmósferas explosivas, asfixiantes o tóxicas en función de los productos conte-

nidos previamente a la reparación.

Recintos confinados
con residuos indus-
triales: depósitos,
canalizaciones,

drenajes, cubas de
desengrase, etc.

Depósitos y cisternas
de gases y líquidos

combustibles

Bodegas y
almazaras

Silos, tolvas,
cámaras de
filtros, etc.

Bodegas de barco,
sentinas y similares

Contrucción y
reparación de
canalizaciones

Construcción y 
reparación 

de depósitos, 
contenedores y 

estructuras huecas 
en general

8.1. EXTENSIÓN DE LA GUÍA A OTRAS ACTIVIDADES

8.1.1. Riesgos específicos adicionales (continuación)



1. Ordenanza de Trabajo para Industrias de Producción, Transformación, Transporte, Transmi-
sión y Distribución de Energía Eléctrica (Orden 30-7-70, B.O.E. 28-8-70). Artículos 90 a 92; y
96 a 101.

2. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden 28-8-70, B.O.E. 5-7-8 y 9
Septiembre 70). Artículos 169; 170; 176; 256 a 265.

3. Decreto 3565/1972 de 23 de Diciembre (B.O.E. 15-1-73), por el que se establecen las Normas
Técnicas de la Edificación NTE.
Apartado "Condiciones de seguridad en el trabajo" de las Normas NTE-ISA/1973; NTE-
ISD/1974; NTE-ASD/1977; NTE-ADG/1983.

4. Ordenanza de Trabajo para la Limpieza Pública, Riegos, Recogida de Basuras y Limpieza y Con-
servación del Alcantarillado (Orden 1-12-73, B.O.E. 29-12-73). Artículos 143; 144; 147 a 157.

5. Cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social (R.D. 1995 del
12-5-78, B.O.E. 25-8-78). Apartados D y E.
y Normas Médicas Reglamentarias para su Reconocimiento y Diagnóstico (Ordenes de 12-1-
63, B.O.E. 13-3-63 y de 15-12-65, B.O.E. 17-1-66).

6. Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (B.O.E. 28-12-92) relativo a las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual,
modificado por el R.D. 159/1995 de 3 de Febrero (B.O.E. 8-3-95) y Normas Armonizadas UNE-
EN complementarias.

7. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre, B.O.E. 10-11-95).

8. Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (B.O.E. 31-1-97) por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.

9. Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-4-97) sobre disposiciones mínimas en ma-
teria de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (Ver su Guía Técnica del I.N.S.H.T.)

10. Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-4-97) por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (Ver su Guía Técnica del
I.N.S.H.T.)

11. Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo (B.O.E. 24-5-97) sobre la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
(Ver su Guía Técnica del I.N.S.H.T.)

12. Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12-6-97) sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección indivi-
dual. (Ver su Guía Técnica del I.N.S.H.T. ,que incluye la modificación del 25-3-98)

13. Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio (B.O.E. 7-8-97) por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. (Ver su Guía Técnica del I.N.S.H.T.)

14. Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre (B.O.E. 7-9-97) por el que se aprueban las dis-
posiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las ac-
tividades mineras.

15. Orden de 13 de septiembre de 1985 (B.O.E. 18-9-85) por la que se aprueban determinadas
Instrucciones Técnicas Complementarias de los capítulos III y IV del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.

16. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25-10-97) por el que se establecen dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

17. Normas UNE-EN indicadas directamente en los capítulos correspondientes, actualizadas al
29-03-03.
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8.2. LEGISLACIÓN VIGENTE

8.2.1. Referencias legales a los temas tratados



1. I.N.S.H.T. NTP-223: Trabajos en recintos confinados - 1988 - 8 páginas.

2. I.N.S.H.T. NTP-340: Riesgo de asfixia por suboxigenación en la utilización de gases inertes -
1994 - 6 pág.

3. I.N.S.H.T. Erga Noticias nº 11: Trabajos en recintos confinados - 1989 - 1 pág.

4. I.N.M.S.T. Notas y documentos nº 143 nota 844: Trabajos en el interior de reservorios y en lo-
cales exiguos - 1981 - 18 pág. (Ver ref. 9).

5. I.N.R.S. - C.N.A. Recommendation 119: Travaux dans les cuves et réservoirs - 1975 - 7 pág.

6. I.N.R.S. - C.N.A. Recommendation 160: Interventions sur et dans les cuves, réservoirs et vo-
lumes creux similaires - 1978 - 6 pág.

7. I.N.R.S. - C.N.A. Recommendation 276: Cuves et réservoirs - 1985 - 7 pág.

8. C.N.A. Form. 1416.f.: Règles relatives aux travaux exécutés à l’intérieur de réservoirs et dans
locaux exigus - 1992 - 16 pág.

9. C.N.A. - C.S.S.T. nº 124 (4ª edición): Travaux à l’intérieur de réservoirs et dans des locaux exi-
gus - 1993 - 38 pág. (original de la ref. 4).

10. O.S.H.A. 29CFR Parts 1910-146: Permit-Required Confined Spaces for General Industry; Fi-
nal Rule - 1993 - 15 pág.

11. O.I.T. Seguridad e Higiene en la construcción y reparación de buques - 1975 - pág. 192 a 212
y 245 a 247.

12. O.I.T. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 3ª Edición - 1989. Artículos: “Espa-
cios confinados” y “Poceros”.

13. C.O.A.S.H.I.Q. Boletines 139: Los peligros de los gases inertes (I y II) - 1997 - 24 pág.

14. Revista Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo: Vol. 3 núms. 10 y 11: Espacios con-
finados (I y II) - 1996 - 27 pág.

15. Gaceta de la Protección Laboral. núms. 22 y 24. Trabajos en espacios confinados (I y II) -
2000 – 14 págs.

16. Mapfre Seguridad. nº 80. Trabajos en espacios confinados – 2000 – 11 págs. y nº 86. Proce-
dimientos de trabajo para la intervención en espacios confinados – 2002 – 15 págs.

17. N.I.O.S.H. Publication Nº 87-113 "A Guide to Safety in Confined Spaces" – 1987 – 20 págs.

18. A.N.S.I. Z 117.1-1995 "Safety requirements for confined spaces" – 1995 – 32 págs.

19. H.S.E. Safe work in confined spaces. INDG 258. – 1997 – 7 págs.
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20. I.N.S.H.T. - NTP-30: Permiso de trabajos especiales - 1982 - 4 pág.

21. I.N.S.H.T. - NTP-128: Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgos específicos -
1985 - 6 pág.

22. I.N.S.H.T. - NTP-203: Contaminantes biológicos. Evaluación en ambientes laborales - 
1988 - 8 pág.

23. I.N.S.H.T. - NTP-239: Escaleras manuales - 1989 - 8 pág.

24. I.N.S.H.T. - NTP-246: Intoxicaciones agudas. Primeros auxilios - 1989 - 4 pág.

25. I.N.S.H.T. - NTP-247: Reanimación cardiopulmonar. Primeros auxilios - 1989 - 4 pág.

26. I.N.S.H.T. - NTP-300: Dispositivos personales para operaciones de elevación y descenso.
Guías para la elección, uso y mantenimiento - 1993 - 6 pág.

27. I.N.S.H.T. - NTP-301: Cinturones de seguridad. Guías para la elección, uso y mantenimiento
- 1993 - 6 pág.

28. I.N.S.H.T. - Salud y Trabajo nº 38: Los accidentes mortales en pozos y fosas - 1983 - pág. 53
y 54.

29. I.N.S.H.T. - Erga Noticias nº 46: Primeros auxilios. Organización - 1996 - 1 pág.

30. I.N.S.H.T. - Erga Noticias nº 47: Novedades técnicas en alarmas para trabajadores aislados
- 1997 - 1 pág.

31. I.N.M.S.T. - Notas y Documentos nº 27 nota 231: Los gases y líquidos inflamables en las al-
cantarillas, pozos y otras excavaciones - 1963 - 5 pág. (Ver ref. 33).

32. I.S.M. - Técnicas de Prevención en Seguridad e Higiene del Trabajo a bordo. 2ª Edición ca-
pítulo 8: Trabajos de especial riesgo - 1990 - 13 pág.

33. I.N.R.S. - C.N.D. nº 32: Les gaz et liquides inflammables dans les égouts, fosses et autres ex-
cavations - 1963 - 6 pág. (Original de la ref. 31).
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34. I.N.R.S. - C.N.A. Recommendation 120: Port des appareils de protection respiratoire dans les
usines chimiques - 1975 - 5 pág.

35. I.N.R.S. - C.N.D. nº 103: Risques liés au travail en espace confiné - 1981 - 10 pág.

36. I.N.R.S. Guide pour le choix des appareils de protection respiratoire - 1981 - 80 pág.

37. I.N.R.S. - C.N.A. Recommendation 213: Construction et exploitation des stations d’épuration
et de leurs annexes - 1982 - 6 pág.

38. I.N.R.S. - C.N.D. nº 127: Guide pratique de ventilation nº 8 – ED 703. Ventilation des espaces
confines - 1987 - 9 págs.

39. I.N.R.S. Fiche practique de sécurité. ED.005: Les appareils de protection respiratoire - 1988
4 pág.

40. I.N.R.S. Fiches toxicologiques. Serie publicada continuadamente en los C.N.D.

41. C.N.A. - C.S.S.T. nº 143: Prévention des accidents et des maladies professionnelles lors du
traitement de l’eau - 1986 - pág. 36 y 37 (total 48 pág.).

42. C.N.A. - C.S.S.T. nº 153: Equipements individuels de protection - 1992 - pág 49 a 67.

43. C.S.S.T. Alerte Action. Fiche nº 76: Traitement des eaux usées - 1993 - 4 pág.

44. N.I.O.S.H. / O.S.H.A.: Pocket guide to chemical hazards - 1978 - 149 pág. Traducción del
I.N.S.H.T. Guía de riesgos químicos N.I.O.S.H. / O.S.H.A.

45. A.C.G.I.H.: TLVs and BEIs - 2001 - 185 pág.

46. O.I.T.: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 3ª Edición - 1989. Artículos: “Aire”;
“Amoníaco”; “Anhídrido carbónico”; “Arsina”; “Asfixia”; “Cloro”; “Hidrógeno, sulfuro”; “Hipoxia y
anoxia”; “Monóxido de carbono”; “Oxígeno”; y “Tolueno”.

47. O.I.T.: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 3ª Edición - 1989. Artículo: “Sistemas
de permiso para trabajos”.
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48. O.I.T.: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 3ª Edición - 1989. Artículo: “Leptos-
pirosis”.

49. C.S.H.C.C.: Excavación en zona urbana de zanjas, pozos y pequeñas galerías. Notas de se-
guridad en la construcción - 1992 - pág. 32 a 39.

50. A.P.A. Prevención express nº 247: Programa O.S.H.A para el acceso a espacios confinados
1996 - 3 pág.

51. A.P.A. Prevención express nº 254: Preparación antes de entrar en espacios confinados - 1996 -
3 pág.

52. ASEPAL. Nueva protección nº 9: Trabajos en espacios confinados, un riesgo desconocido -
1996 - 3 pág.

53. I.N.S.L.: Medidas de prevención en fosos y conducciones de purines de las explotaciones ga-
naderas. Artículo publicado en los boletines nº 199 de UAGN. 1996 y nº 24 de ENBA 1997 -
2 pág.

54. Occupational Hazards: Confined space ventilation - Marzo 1996 - 3 pág.

55. Occupational Hazards: Confined space rescue planning - Marzo 1996 - 4 pág.

56. Occupational Hazards: Instrument calibration. Key for confined space safety - Septiembre
1996 - 3 pág.

57. Safety and Health: Room for man oeuvre - Febrero 1985 - 4 pág.

58. Safety and Health: Confined space rescue. Should you ever remove respiratory protection -
Enero 1996 - 5 pág.

59. Safety and Health: Respiratory Protection in confined spaces. Know the basics - Enero 1996
1 pág.
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60. Referencias sobre la leptospirosis

• Enciclopédie médico-chirurgicale. Editions techniques - 1978 - pag. 16534A10 y 16535G10

• Amaro: Medicina preventiva y social. Higiene y sanidad ambiental. Tomo 1, 7ª Edición -
1983 - pág. 895 a 910.

• Tratado de medicina interna. Cecil. 16ª Edición - 1985 - pág. 1664 a 1666.

• Enfermedades ocupacionales, guía para su diagnóstico. Organización Panamericana de
la Salud - 1986 - pág. 37 y 38.

• Masson: Medicina del Trabajo. – 1990. págs. 405-406-494-510-511-520-533-611-725 y
726.

• El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. Organización Panamericana
de la Salud. 15ª Edición - 1992 - pág. 333 a 337.

• Principios de medicina interna. Harrison. 12ª Edición - 1992 - pág. 779 a 782.

• Occupational and environmental Medicine. Need for vaccination of sewer workers against
leptospirosis and hepatitis A. Vol. 52 nº 8 - 1995 - pág. 505 a 507.

• Estudio clínico de la leptospirosis humana. A propósito de 400 casos consecutivos. Cuba.
Mapfre Medicina - 1996 - 6 pág.

• Reactogenicidad e inmunogenicidad de la primera vacuna cubana contra la leptospirosis
humana. Revista cubana de medicina tropical. 1998; 50 (2): págs. 159 a 166

• Ver también referencias 22 ,48 y 61 a 65..

61. Ministerio de Sanidad y Consumo. Comisión de Salud Pública. Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud: Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica. Agentes Biológicos –
2001 – 191 págs.

62. Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad: Manual de vacunaciones – 2001 – 149 págs.

63. Masson: Vacunaciones preventivas. Principios y aplicaciones – 1998 – 739 págs.

64. Masson: Medicina del trabajo. 2ª edición – 1993 – 1050 págs.

65. Centro de Estudios Ciencias de la Salud: Guía práctica de vacunaciones – 2002 – 347 págs.

66. Masson: Medicina preventiva y salud pública. 10ª edición. Parte IV Enfermedades transmisi-
bles – 2001 – págs. 385 a 644.

67. I.N.R.S.-C.N.D. nº 169: Guide pratique de ventilation nº 19 – ED 820: Usines de dépollution
des eaux résiduaires et ouvrages d´assainissement – 1997 - 21 págs.

68. I.N.S.H.T.: Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España. 2001-2002
- 163 págs.

223

8.a Parte. Apéndices

8.3. BIBLIOGRAFÍA

8.3.2. Textos con información sobre determinados capítulos de la guía 
(Continuación)



A.C.G.I.H.: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA).

A.N.S.I.: American National Standards Institute (USA)

A.P.A.: Asociación para la Prevención de Accidentes.

ASEPAL: Asociación de empresas de equipos de protección personal.

C.N.A.: Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accident (Lucerna).

C.N.A. - C.S.S.T.: Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accident. Cahiers suisses de la
sécurité du travail (Lucerna).

C.O.A.S.H.I.Q.: Comisión autónoma de seguridad e higiene en el trabajo de industrias químicas y
afines.

C.S.H.C.C.: Comisión de Seguridad e Higiene de la Construcción de Cataluña.

C.S.S.T.: Commision de la Santé et de la Sécurité du Travail du Quebec.

E.N.B.A.: Euskal nekazarien batasuna.

H.S.E. Health Safety Executive (Reino Unido)

I.N.M.S.T.: Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo.

I.N.R.S.: Institut National de Recherche et de Sécurité (París).

I.N.R.S.- C.N.A.: Institut National de Recherche et de Sécurité. Caisse Nationale de l’assurance
maladie (París).

I.N.R.S. - C.N.D.: Institut National de Recherche et de Sécurité. Cahiers de notes documentaires 
(París).

I.N.S.H.T.: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

I.N.S.H.T. - N.T.P.: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota Técnica de 
Prevención.

I.N.S.L.: Instituto Navarro de Salud Laboral.

I.S.M.: Instituto Social de la Marina.

N.I.O.S.H.: National Institute for Occupational Safety and Health (USA).

O.I.T.: Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra).

O.S.H.A.: Occupational Safety and Health Administration (USA).

U.A.G.N.: Unión de agricultores y ganaderos de Navarra.
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