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Resumen:
Este trabajo tiene por objetivo analizar las distintas estrategias y enfoques de la

prevención de riesgos laborales en trabajadores menores de 25 años, para poder

determinar qué estrategias y enfoques son los más efectivos y adecuados para

estos trabajadores. Para lograr este objetivo, se analiza la bibliografía disponible, se

realizan encuestas a trabajadores y profesores de formación profesional, se intenta

en lo posible dar datos fiables que puedan apoyar o desmentir ciertas ideas o

teorías preestablecidas. Un aspecto sorprendente del tema es que, aunque en

general se acepta que los trabajadores jóvenes sufren más accidentes, aún no se

comprende completamente por qué ni cómo abordar esta situación. Finalmente se

intentan establecer qué estrategias y enfoques son en los que hay que incidir para

reducir la siniestralidad en los trabajadores menores de 25 años y se dan unas

recomendaciones en la formación en PRL.

Palabras clave: prevención de riesgos laborales, estrategias, enfoques, menores
de 25 años, jóvenes.
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Abstract

This work aims to analyse the different strategies and approaches to
occupational safety and health for workers under 25 years old, in order to determine
which strategies and approaches are the most effective and suitable for these
workers. To achieve this goal, available literature is analysed, surveys are conducted
with workers and vocational training teachers, and efforts are made to provide
reliable data that can support or refute certain predetermined ideas or theories.
What is surprising about the topic is that, although there is a general consensus that
young workers undergo more accidents than others, it is not completely understood
why and how to tackle this situation. Finally, the strategies and approaches that
need to be addressed to reduce the accident rate in workers under 25 are identified,
and recommendations are provided for OSH training.

Keywords: occupational safety and health, strategies, approaches, under 25 years
old, youth.
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1. Introducción.

1.1. Contexto y justificación

La inspiración de este Trabajo de Fin de Máster, TFM, sobre cómo formar a

trabajadores menores de 25 años en prevención de riesgos laborales surge al observar la

necesidad de llegar a un segmento específico de la fuerza laboral que enfrenta distintos

desafíos en su entorno laboral; es decir, los trabajadores menores de 25 años. Según el

Instituto Nacional de Estadística, INE, (2024), son 1.159.700 trabajadores, lo que

representa aproximadamente el 6,43% de todos los trabajadores. Aunque esta cifra

pueda parecer relativamente baja, estos jóvenes trabajadores son el futuro de nuestra

fuerza laboral, por lo tanto, es vital proporcionarles las habilidades necesarias para un

desempeño efectivo y para mantener condiciones de trabajo saludables. En la Tabla 1 se

puede observar que los porcentajes de trabajadores menores de 25 años de ambos

sexos son similares al porcentaje que representan los trabajadores menores de 25 años

en el total.

Tabla 1: Trabajadores menores de 25 años

Trabajadores menores de 25 años en comparación con el total por sexo.

Nota. INE (2024)

Cabe señalar que este grupo de trabajadores podría estar expuesto a riesgos

singulares debido a su inexperiencia, escasa formación en prevención y posiblemente

falta de conciencia sobre los peligros presentes en su entorno laboral. Si más del 2% de

las personas de 16 a 74 años ocupadas o que trabajaron en el último año tuvieron

accidentes que produjeron lesiones y que ocurrieron durante la jornada laboral o en

trayectos (INE, 2024), (véase Tabla 2), lo que supone la necesidad, de desarrollar

medidas preventivas y de seguridad laboral efectivas dirigidas a este grupo de edad,

población formada por 1.159.700 personas (INE, 2024). Haciendo uso de los datos

anteriores, se puede estimar que más de 20.000 trabajadores que sufrieron accidentes
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laborales o problemas de salud relacionados con el trabajo son trabajadores menores de

25 años, a pesar de contar con unas aptitudes físicas muy superiores a las de otros

trabajadores de mayor edad.

Tabla 2: Accidentes con lesiones de trabajadores en un año

Accidentes con lesiones de trabajadores en un año.

Nota. INE (2024). Datos actualizados a finales de 2023.

En un artículo publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el

Trabajo [EU-OSHA] (2020) concluye:

Las estadísticas muestran que los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y

los 24 años de edad son más proclives a sufrir accidentes de trabajo graves que

otros adultos mayores. Pueden estar expuestos a condiciones de trabajo

deficientes que lleven al desarrollo de enfermedades profesionales mientras son

todavía jóvenes o en un momento posterior de sus vidas.

No podemos olvidar las obligaciones morales y legales de los empleadores y los

organismos gubernamentales de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable

para todos los trabajadores, independientemente de su edad. Y especial cuidado con los

trabajadores menores de edad, “el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, determina

la posibilidad de que los trabajadores menores de edad (mayores de 16 años y menores

de 18 años), puedan celebrar un contrato de trabajo.” Instituto de Seguridad y Salud

Laboral de la Región de Murcia [ISSL-CARM] (2010).

Es necesario proporcionar a los jóvenes una educación y suficiente información que

los capacite para enfrentar las dificultades futuras. Específicamente en el caso de la

prevención de riesgos laborales (PRL), se debe ofrecer una formación adecuada a los

jóvenes sobre seguridad y salud en el trabajo desde el momento en que se exponen por
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primera vez al entorno laboral, con el fin de ayudar a reducir los riesgos evitables a lo

largo de toda su vida laboral

1.2. Objetivos a alcanzar.

Los objetivos generales a alcanzar dentro en este TFM son:

● Determinar estrategías efectivas y enfoques específicos para formar en PRL a

trabajadores menores de 25 años.

● Indagar sobre los riesgos laborales que más afectan a trabajadores con menos de 25

años.

● Encontrar pautas adecuadas en PRL para menores de 25 años.

Los objetivos específicos son:

Identificar las distintas estrategias y enfoques para formar en PRL.

Señalar todas las estrategias y enfoques para formar en PRL las más adecuadas

para trabajadores menores de 25 años.

Conocer los riesgos físicos donde la siniestralidad de los trabajadores menores de 25

años destacan.

Indagar cómo prevenir los distintos riesgos físicos donde destaque la siniestralidad

de nuestros trabajadores menores de 25 años.

Explorar las diferentes pautas para formar a trabajadores en PRL.

Valorar de las posibles pautas para formar a trabajadores en PRL cuales son las más

indicadas para menores de 25 años.

Saber los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores.

Evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores menores de 25 años.

1.3. Metodología y materiales propuestos.

La metodología elegida para realizar este TFM, ESTRATEGIAS EFECTIVAS Y

ENFOQUES ESPECÍFICOS PARA LLEGAR A LOS TRABAJADORES MENORES DE 25

AÑOS EN EL ÁMBITO LABORAL, es:

● Encuestas a trabajadores de más y de menos de 25 años para obtener

información sobre si creen necesario una diferenciación de la formación en

PRL entre trabajadores de más de 25 años y de menos. Se realizaron un total

de 100 encuestas, 74 a trabajadores de más de 25 años y 26 a trabajadores

de menos de 25 años. Pocas preguntas y concisas, para darnos una idea de
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si los trabajadores, creen que hay diferencias entre los riesgos laborales y si

creen que deben formarse de forma distinta, según tengan más o menos de

25 años.

● Entrevistas a profesores de Formación Profesional, que tienen a alumnos con

más de 25 años y con menos de 25 años, con los cuales desarrollan

dinámicas muy cercanas a las de un puesto de trabajo y tienen que formar

en PRL. En estas entrevistas, se intentará que nos aporten estrategias

efectivas y enfoques específicos en PRL a menores de 25 años.

● Revisión bibliográfica relacionada con la formación para adultos, jóvenes

trabajadores y estudios relacionados con la PRL según la edad.

● Revisión bibliográfica de fuentes oficiales relacionadas con la PRL.

● Análisis de datos sobre estrategias y enfoques en PRL, así como sobre la

distribución de trabajadores y riesgos laborales según la edad.

Los materiales propuestos son encuesta en Google Forms, entrevistas personales,

repositorio bibliográfico de la UMH RediUHM, información de web de instituciones

oficiales relacionadas con RPL, consulta de libros en bibliotecas públicas y de institutos

de secundaria y formación profesional.
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2. Marco teórico.
2.1. Concepto de prevención de riesgos laborales.

Una definición de la prevención de riesgos laborales podría ser el conjunto de

medidas y acciones destinadas a evitar o minimizar los riesgos derivados del trabajo,

protegiendo la salud y la seguridad de los trabajadores en el entorno laboral. Su objetivo

primordial es prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y cualquier otro

tipo de daño físico o psicológico que pueda surgir como resultado de la actividad laboral.

El principio fundamental establece que cada individuo, al desempeñar una actividad

laboral, tiene derecho a un entorno laboral seguro y saludable. Por lo tanto, tanto los

empleadores como los trabajadores tienen el deber compartido de asegurar que las

condiciones laborales sean seguras y saludables. En este sentido, se reconoce que la

protección y preservación de la salud en el ámbito laboral no solo son derechos, sino

también responsabilidades que recaen en todos los involucrados en el proceso

productivo.

La PRL engloba una amplia gama de acciones y medidas destinadas a salvaguardar

la integridad física y mental de los trabajadores en su entorno laboral. Entre estas

medidas se incluyen:

● Identificar y evaluar los riesgos.

● Planificar la prevención.

● Establecer un control y seguimiento.

● Formar e informar.

● Participación y consulta.

Nos enfocaremos en abordar estos aspectos de la PRL, especialmente dirigidos a los

trabajadores menores de 25 años.

2.2. Importancia de la formación en prevención de riesgos laborales

para trabajadores jóvenes.

Los jóvenes son la sangre nueva encargada de aportar energía, creatividad y

dinamismo a las empresas. Sin embargo, al igual que cualquier otro trabajador, son

vulnerables a los riesgos laborales, especialmente debido a su inexperiencia y falta de

conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo. Por esta razón, la formación en PRL

es fundamental para proteger a estos trabajadores, que comienzan o llevan pocos años

en el mundo laboral.
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La formación en PRL ofrece a los trabajadores jóvenes la oportunidad de adquirir un

entendimiento suficiente y necesario de los riesgos asociados a su actividad laboral, así

como las medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades profesionales. Esto

les permite desenvolverse de manera más segura y eficaz en el entorno laboral.

Uno de los aspectos más críticos de la formación en PRL para los trabajadores

jóvenes es aumentar su conciencia sobre la importancia de la seguridad laboral.

Comprender los riesgos potenciales a los que están expuestos es el primer paso para

poder prevenirlos. El objetivo es que se vuelvan más conscientes de su entorno laboral y

más proactivos en la adopción de medidas preventivas.

Otro fin de la formación en PRL es dotar a los trabajadores las habilidades

necesarias para reconocer y responder adecuadamente a situaciones de emergencia,

como incendios, accidentes e incluso saber cómo utilizar los equipos de protección

individuales.

No podemos subestimar la importancia de la formación en PRL para los trabajadores

jóvenes, ya que tiene la capacidad de fomentar una cultura de seguridad en el trabajo.

Estos jóvenes trabajadores pueden ser cruciales para contribuir a crear un entorno laboral

donde la seguridad y la salud sean valores fundamentales.

Además, considerando opiniones cualificadas:

Al ser nuevos en el lugar de trabajo, los jóvenes carecen de experiencia y a

veces de la suficiente madurez física y psicológica. Es posible que no se tomen lo

suficientemente en serio los riesgos a los que se enfrentan. Entre otros factores que

ponen a los jóvenes en gran peligro se incluyen:

● Carecer de cualificaciones y formación.

● Desconocer las obligaciones de su empleador así como sus propios derechos.

● Carecer de confianza para expresarse cuando surge un problema.

● Los empresarios no reconocen la protección adicional que necesitan los

trabajadores jóvenes. EU-OSHA (2020).
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Y por último, es importante recordar que dentro de los jóvenes trabajadores, hay

trabajadores menores de edad para los cuales existen regulaciones legales específicas:

● Unas condiciones especiales de su trabajo

● Una serie específica de derechos y deberes en materia de PRL.

● Unas limitaciones a su contratación en trabajos que presenten riesgos

específicos.

Todo lo anterior está recogido y detallado en la ficha divulgativa FD-54 del

ISSL-CARM (2010).

2.3. El proceso de aprendizaje-formación en PRL y la edad.

Desde el mismo instante de su incorporación al entorno laboral, el ser humano está

inmerso en un proceso de aprendizaje continuo en relación con la PRL. Su capacidad de

absorción de conocimientos y su adaptación a las normativas y procedimientos de

seguridad no cesa a lo largo de su trayectoria profesional, aunque en ciertas

circunstancias, como en situaciones de estrés laboral extremo o falta de conciencia sobre

los riesgos, puede obstaculizar este proceso. En contraste con otros animales, donde los

comportamientos están mayormente guiados por instintos y respuestas automáticas, el

comportamiento humano en el ámbito laboral está influenciado por la educación, la

formación y las normativas de seguridad.

Como señala Julian Luengo (2004) la especie humana, posee dos particularidades

esenciales para la adquisición de esos patrones de comportamiento, estas son la

plasticidad cerebral y la capacidad de educatividad.

Según Pascual-Leone et al. (2005) se pueden definir los conceptos anteriores como:

● La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para

reorganizarse estructural y funcionalmente en respuesta a experiencias,

aprendizaje y cambios en el entorno. Esta capacidad permite que el cerebro

se adapte y se modifique a lo largo de la vida, tanto en términos de

conexiones neuronales como de funciones cognitivas.

● La capacidad de educabilidad se refiere a la habilidad de un individuo para

adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos a través del proceso

educativo. Esta capacidad implica la disposición y la capacidad de aprender y

desarrollarse en diferentes áreas, ya sea mediante la educación formal, la

experiencia práctica, la observación o el aprendizaje autodirigido.
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La mayoría de los estudios sobre la plasticidad cerebral concluyen que disminuye a

medida que envejecemos, aunque sostienen que incluso en la vejez no se pierde por

completo. Por lo tanto, debe considerarse como un factor diferenciador al trabajar en PRL

con trabajadores menores de 25 años, a diferencia de aquellos de mayor edad.

La educabilidad y la edad de los trabajadores en la formación en PRL son otros

factores que no podemos descartar, ya que diversos estudios han demostrado que los

trabajadores jóvenes pueden tener una mayor flexibilidad cognitiva y disposición para

aprender nuevas habilidades, mientras que los trabajadores mayores pueden contar con

una ventaja en términos de experiencia acumulada, pero pueden presentar una

capacidad de adaptación más limitada.

Además de lo anterior y debido al tema que nos ocupa, la relación entre la

percepción del riesgo y la edad puede variar según diferentes factores, incluyendo el

desarrollo cognitivo, la experiencia y la cultura.

Antes que nada, es importante definir qué entendemos por riesgo. Según la British

Medical Association Guide (1987), el riesgo es “una expresión de la probabilidad de que

pueda ocurrir algún suceso no placentero” (pág 13). Otros autores ofrecen definiciones

muy similares. Sin embargo, no podemos olvidar que al actuar, las personas no

evaluamos directamente la probabilidad de que ocurra algo, sino que consciente o

inconscientemente asignamos un grado de riesgo a las situaciones que enfrentamos, y lo

mismo sucede en el ámbito laboral.

Aquí hay algunas formas, comúnmente aceptadas, en las que la edad puede influir

en la percepción de riesgo:

● Experiencia: A medida que las personas envejecen, suelen acumular más

experiencia en diversas situaciones de la vida. Esta experiencia puede

ayudarles a reconocer y evaluar mejor los riesgos, lo que podría llevar a una

percepción del peligro más precisa, aunque del mismo modo al realizar una

actividad que entraña un riesgo muchas veces, tu percepción de ese riesgo

es menor.

● Factores socioculturales: La percepción del riesgo también puede estar

influenciada por factores socioculturales, como las normas sociales, las

expectativas de comportamiento en diferentes grupos de edad o la

importancia que se le dé a ese riesgo en nuestro entorno social. Por ejemplo,

los jóvenes pueden ser más propensos a participar en comportamientos

arriesgados debido a la presión de grupo o a la búsqueda de emociones.
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● Cambios físicos: A medida que las personas envejecen, pueden experimentar

cambios físicos que afectan su percepción del riesgo. Por ejemplo, la

disminución de la agudeza visual o auditiva puede hacer que algunas

personas sean menos conscientes de los peligros en su entorno y por ellos

tengan que ser más cautos.

La relación entre la percepción del riesgo y la edad es compleja y puede estar

influenciada por muchos y variados factores. Si bien es posible que las personas mayores

tengan una mayor experiencia que les permita evaluar mejor algunos riesgos, esta

experiencia les puede hacer infravalorar otros. No podemos ignorar que la percepción del

peligro puede variar ampliamente entre individuos de todas las edades.

2.4. Tipo de riesgos laborales.

Existen diferentes tipos de riesgos laborales a los que los trabajadores pueden estar

expuestos. Aunque algunos expertos los clasifican en siete categorías, hemos optado por

la clasificación en cinco categorías principales, ya que es la más utilizada. Las cinco

categorías de riesgos laborales son:

● Riesgos Físicos.
● Riesgos Químicos.

● Riesgos Biológicos.

● Riesgos Ergonómicos.

● Riesgos Psicológicos.

Según Julieth Roxana Calderón (2017), el riesgo físico se refiere a todos aquellos

factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como la

carga física, el ruido, la iluminación, la radiación ionizante, la radiación no ionizante, la

temperatura elevada y la vibración.

Para Agustin Gónzalez (2005), los riesgos químicos “son aquellos relacionados con

el manejo inadecuado, almacenamiento y transporte de productos o sustancias

peligrosas. Los más importantes son: Gases y Vapores, Líquidos, Partículas (Polvos,

Humos, Neblinas)”.

En opinión de Adriana Arenas-Sánchez (2011), el riesgo biológico es la posibilidad

de contraer una infección por un patógeno que puede ocurrir a través de lesiones en la

piel como pinchazos, cortes o rasguños, o por el contacto de sangre, tejidos u otros

fluidos corporales potencialmente contaminados con membranas mucosas o piel
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lesionada (por heridas o dermatitis). También se debe tener en cuenta el contacto

prolongado y en áreas extensas de piel intacta.

Los riesgos ergonómicos definidos por el Centro de Ergonomía Aplicada, CENEA,

(2019), “son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido, o

incrementada, por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo”.

Los riesgos psicosociales según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el

trabajo, en adelante INSST, (2023), son aquellos elementos presentes en el entorno

laboral y la organización del trabajo que pueden tener un impacto negativo en la salud

mental y el bienestar emocional de los trabajadores. Estos factores pueden incluir el

estrés laboral, la sobrecarga de trabajo, la falta de control sobre las tareas, el acoso

laboral y la inseguridad en el empleo, entre otros. Gestionar adecuadamente estos

riesgos es crucial para mantener un ambiente laboral saludable y promover el bienestar

de los empleados.
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3. Estrategias y enfoques en prevención de riesgos

laborales.

Tomamos como referencia para determinar las estrategias en PRL el INSST,

organismo español científico-técnico especializado en PRL de la Administración General

del Estado, que indica las distintas estrategías que se pueden tomar en PRL:

1) Estrategías para eliminar o reducir los riesgos.

a) Información de los riesgos en los lugares de trabajo.

b) Formación inicial y continuada de los trabajadores.

c) Instrucciones de trabajo.

d) Señalización de Seguridad.

e) Equipos de protección individual y ropa de trabajo.

2) Estrategías para el control del riesgo.

a) Inspecciones y revisiones de seguridad.

b) Mantenimiento preventivo.

c) Observaciones del trabajo.

d) Orden y limpieza en los lugares de trabajo.

e) Vigilancia de la salud de los trabajadores.

f) Control de riesgos higiénicos

g) Control de riesgos ergonómicos y psicosociológicos.

h) Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora.

i) Seguimiento y control de las medidas correctoras.

j) Permisos para trabajos especiales.

3) Estrategias frente a cambios previsibles.

a) Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o sustancias.

b) Adquisiciones de máquinas, equipos de trabajo y productos químicos.
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c) Consignación de instalaciones y equipos circunstancialmente fuera de

servicio.

d) Perfiles profesionales.

e) Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos.

f) Accesos de personal y vehículos foráneos.

g) Seguridad de residuos.

4) Estrategias frente a sucesos previsibles.

a) Plan de emergencia.

b) Primeros auxilios.

c) Investigación y análisis de accidentes/incidentes. Control de la siniestralidad

(Manual de Procedimientos de Prevención en Riesgos Laborales, INSST, 2003, pág

51-232).

Los enfoques clásicos en PRL son el primario, el secundario y el terciario. El enfoque

primario busca evitar que los riesgos se materialicen, el secundario implica la detección y

tratamiento temprano de los problemas de seguridad y salud, y el terciario se centra en

mitigar las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales. No obstante, no

vamos a proponer estos enfoques, debido a que el enfoque primario abordará la

estrategia 1, el secundario se ocupará de las estrategias 2 y 3, y el terciario se enmarcará

en la estrategia 4."

Además de los enfoques clásicos, existen diversas alternativas que se pueden

considerar al abordar la PRL. Algunas de estas opciones son:

● Enfoque proactivo: Anticipar los riesgos y tomar medidas para evitarlos.

● Enfoque basado en el comportamiento: Observar el comportamiento de los

trabajadores y ver cómo influye en la seguridad.

● Enfoque holístico: Trabajar de forma conjunta la seguridad física, el bienestar mental

y emocional de los empleados.

● Enfoque de gestión de riesgos: Desarrollar procesos y estructuras organizativas para

minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones.
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3.1. Estrategias efectivas en prevención de riesgos laborales.

Aunque el Manual de Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales establece

una secuencia para las diferentes estrategias, es importante tener en cuenta que este

orden no necesariamente refleja la efectividad relativa de cada una, sino que es la

secuencia lógica de las acciones en la actividad preventiva. Es crucial reconocer que la

efectividad de un proceso no radica en su implementación, sino más bien en llevarlo a

cabo de manera correcta, en este sentido, las Notas Técnicas en Prevención, en adelante

NPT, constituyen un recurso indispensable para un técnico en PRL, para garantizar la

adecuada ejecución de las diferentes estrategias.

La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la

vocación de convertirse en un manual de consulta indispensable para todo

prevencionista y obedece al propósito del Instituto de facilitar a los agentes sociales

y a los profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta.

(INSST)

En términos generales las NTP no tienen carácter vinculante ni son de obligado

cumplimiento. La empresa está sujeta a cumplir con las disposiciones normativas

correspondientes en cada momento, ya sean estatales, autonómicas o locales. La

colección de NTP tiene como propósito no solo facilitar el cumplimiento de estas

obligaciones, ofreciendo orientación técnica para la implementación práctica de las leyes,

sino también ofrecer una directrices encaminadas a mejorar la acción preventiva y su

puesta en práctica.

La colección de NTP abarca las diferentes áreas disciplinarias, se abordan los

distintos aspectos temáticos relacionados con las cuatro disciplinas preventivas, así como

otros temas esenciales para asegurar un cumplimiento adecuado del marco normativo,

tales como la gestión de la prevención de riesgos laborales, la formación e información,

las técnicas y métodos específicos de análisis y evaluación, entre otros.

1. Estrategias para eliminar o reducir los riesgos:

Es una de las razones básicas de la prevención conseguir reducir a cero o minimizar

en medida de lo posible la probabilidad de que un determinado riesgo se materialice. Un

ejemplo de NTP que nos puede ayudar a este fin es la NTP 239 (1990), que nos indica
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los riesgos de uso de escaleras manuales, los tipos y características de escaleras

manuales y cómo se deben utilizar para reducir riesgos.

2. Estrategias para el control del riesgo:

Una vez que se identifican los riesgos y se eliminan o reducen en lo posible, es

necesario tener un control sobre el riesgo. Un ejemplo de NPT que nos puede orientar

cómo debemos proceder para controlar un riesgo puede ser la NTP 223 (1989), donde se

indica los procedimientos adecuados para controlar el riesgo en trabajos en recintos

confinados.

3. Estrategias frente a cambios previsibles:

Los cambios previsibles, como son los cambios en la normativa, tecnología o

mercado, pueden tener un impacto significativo en los riesgos a los que están expuestos

los trabajadores, bien sea por introducir nuevos riesgos, aumentar los existentes o por

permitir la reducción o eliminación de alguno o algunos de ellos. En este caso la NTP 558

(2000), Sistema de gestión preventiva: declaración de principios de política preventiva,

muestra cómo debe ser el ciclo de mejora continua del sistema preventivo, a través del

cual podremos ir integrando los cambios normativos, tecnológicos, etc e ir adaptando y

mejorando toda la estructura preventiva que ya tenemos.

4. Estrategias frente a sucesos previsibles:

Algunos sucesos son previsibles pero inevitables, como desastres naturales, fallos de

infraestructura o accidentes sobrevenidos. Las NTP a menudo proporcionan una serie de

directrices para la preparación y respuesta a estos sucesos, es el caso de la NTP 1179

(2023), Protectores de la cabeza: cascos forestales y de rescate técnico, proporciona

comparaciones entre diferentes tipos de cascos e indica el correcto modo de uso,

sirviendo como guía para seleccionar la mejor protección para la cabeza en trabajos

forestales o de rescate.

En resumen, la efectividad de estas estrategias reside en su aplicación adecuada y

coordinada, dentro de un proceso de actualización y mejora constante. La PRL tiene que

hacer uso de los avances en seguridad laboral, a la vez que se va ajustando a las

necesidades cambiantes del entorno laboral.
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3.2. Enfoques específicos en prevención de riesgos laborales.

A diferencia de lo expuesto en el caso de las estrategias los enfoques específicos

determinan de qué forma ha de entenderse la prevención para que sea efectiva.

● Enfoque proactivo:

Según la Real Academia Española, en adelante RAE, proactivo/a es “que toma

activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los

acontecimientos” (2023).

La prevención en modo alguno puede ser una improvisación o una reacción

apresurada ante el último incidente o última normativa que se tiene que aplicar.

Con un enfoque proactivo la prevención tiene que anticipar los riesgos y tomar

medidas preventivas antes de que ocurran incidentes o accidentes laborales. El objetivo

principal es identificar y abordar los riesgos potenciales antes de que se conviertan en

problemas reales. Esto implica una determinadas acciones preventivas y predictivas que

buscan evitar la materialización de incidentes en lugar de simplemente reaccionar

después de que ocurran.

Este enfoque proactivo conlleva una serie de acciones, como la identificación

anticipada de riesgos, la implementación de medidas preventivas adecuadas, el

establecimiento de una cultura de seguridad en la empresa y la búsqueda constante de

mejoras en el ámbito de la prevención.

Para llevar a cabo este enfoque proactivo de manera efectiva, es necesario contar

con el asesoramiento de trabajadores experimentados que puedan ofrecer su perspectiva

sobre la viabilidad, eficacia o conveniencia de una determinada acción o medida

preventiva.

● Enfoque basado en el comportamiento:

La observación de cómo actúan los trabajadores en su lugar de trabajo es muy

importante pues nos permite detectar comportamientos o conductas inseguras. Un gran
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número de accidentes y lesiones laborales son el resultado de comportamientos

inseguros o inadecuados.

En este enfoque, se busca conocer qué comportamientos se dan, con el fin de

modificar y mejorar aquellos que no son adecuados en términos de prevención, e

incentivar y reforzar los comportamientos más convenientes y responsables por parte de

los trabajadores.

El enfoque basado en el comportamiento implica unas acciones, como pueden ser

comprender los factores humanos que contribuyen a los accidentes, analizar los

comportamientos de los trabajadores en el lugar de trabajo en función de la situación,

conocer la visión de los trabajadores de determinadas comportamientos o situaciones,

establecer unas normas y expectativas muy claras sobre qué tiene que ser la seguridad

en el trabajo y establecer la idea que la prevención es una cuestión de todos los

trabajadores.

● Enfoque holístico:

En el preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud, en

adelante OMS, (1946) se expone que “La salud es un estado de completo bienestar

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El enfoque holístico hace patente que la seguridad y el bienestar en el lugar de

trabajo no se limitan únicamente a las condiciones físicas de los trabajadores, sino que

también se deben atender los aspectos mentales, emocionales y sociales de estos.

Este enfoque holístico entraña una serie de acciones, como garantizar la integridad

física de los trabajadores, vigilar los aspectos psicosociales y la salud mental de los

trabajadores, reducir el estrés laboral y favorecer la conciliación familiar y laboral, así

como incentivar relaciones positivas en el trabajo.

Tratar la salud y la seguridad como áreas separadas es un error en el que no se

debe caer, ya que, la interrelación entre la salud física, mental y emocional de los

trabajadores, pues está íntimamente relacionada como reconoce Navinés, (2016), en el

artículo titulado Estrés laboral: Implicaciones para la salud física y mental.

Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que “los riesgos

psicosociales impactan negativamente el rendimiento laboral” López (2022).
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● Enfoque de gestión de riesgos:

La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es la manifestación expresa del

compromiso que en materia de prevención asume una empresa. Es una de las

partes de la organización empresarial que forma un conjunto de acciones

sistemáticas y que posibilitan el cumplimiento de las obligaciones legales en

materia de Prevención de Riesgos Laborales.

(Marina Díaz, 2015, pág 2)

Marina en su trabajo fin de máster, sobre la gestión en prevención de riesgo

laborales, precisa las acciones que conlleva el enfoque de gestión de riesgos, que son:

planificar, organizar, ejecutar y controlar la actividad preventiva. Para ello, es necesario

tener en cuenta y gestionar los recursos humanos, económicos y materiales.

3.3. Menores de 25 años y estrategias efectivas para mejorar las

condiciones de trabajo.

Antonio López Peláez (2009), doctor en Psicología, plantea una perspectiva

relevante sobre la escasa investigación en este tema, destacando la falta de visibilidad de

los riesgos laborales para ciertos colectivos de trabajadores. Añade que esta invisibilidad

se agrava por la errónea percepción de que los jóvenes, debido a su fortaleza física,

pueden hacer frente a cualquier riesgo. Además, López Peláez señala la relación entre la

precariedad laboral, la siniestralidad y la edad, destacando que la mayoría de los

trabajadores accidentados son jóvenes con poca experiencia, contratos temporales y una

carga laboral significativa.

Antonio López Peláez, propone las siguientes estrategias para mejorar las

condiciones de trabajo de los jóvenes:

1. Visualizar los riesgos laborales de los jóvenes en su inserción en el mercado laboral.

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales entre los jóvenes suelen

derivarse de las tareas que desempeñan. Por ello, es crucial actuar para lograr una
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integración laboral efectiva de estos trabajadores, lo que podría ayudar a reducir los

niveles de estrés y mejorar su salud, tanto en el ámbito laboral como en su vida cotidiana.

Señala la relación de:

● Los problemas de salud y un trabajo muy intenso y del trabajo repetitivo.

● La exposición a factores físicos de riesgo y puestos de trabajo mal diseñados.

También indica que:

● El trabajo se hace cada vez más intenso.

● Los trabajadores temporales tienen mayor exposición a los riesgos.

2. Intervenir para reducir los accidentes de tráfico de los jóvenes.

Los conductores con menos de 25 años tienen más probabilidades de sufrir un

accidente de tráfico que cualquier otro grupo de edad. En España, los accidentes de

tráfico son la principal causa de lesiones y mortalidad entre los jóvenes. Hay quienes

señalan como causas principales de esta alta tasa de accidentes de tráfico en menores

de 25 años la falta de motivación para practicar una conducción segura, así como la

propensión a conducir de manera peligrosa por diversas razones.

Según afirma Sylvia Longas (2024), las autoescuelas reclaman medidas en los

exámenes de conducir para reducir la siniestralidad vial, como la introducción de

preguntas sobre vídeos de percepción de riesgo o la acreditación de haber conducido por

vías convencionales, donde se producen la mayoría de los accidentes de tráfico. A pesar

de esto, señala que las autoescuelas no ven clara ni la forma ni la viabilidad de

implementar estas medidas en el modelo actual de obtención del permiso de conducción.

Dentro de todas las medidas que se proponen, en general y en particular para

conductores menores de 25 años, se destacan: evitar la conducción distraída,

contrarrestar el exceso de velocidad y la conducción arriesgada, usar los cinturones de

seguridad y evitar beber alcohol y conducir, según el National Institutes of Health, NIH

(2017).

Analizando los datos sobre la mortalidad y las causas de muerte en el grupo de edad

de 15 a 24 años, según el INE (2024) con datos del año 2022, mostrados en la Tabla 3,

se puede ver que el número total de muertes, así como las muertes consecuencia de
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accidentes de tráfico o accidentes en el transporte, son muy elevadas en este grupo de

edad, representando alrededor de 1 de cada 9 muertes, una cifra notablemente superior

en comparación con otros rangos de edad. Es aún más llamativo en el caso de los

hombres, cuyo número de fallecidos por accidente de tráfico u otros accidentes de

transporte es considerablemente mayor que el de las mujeres.

Tabla 3: Defunciones según la causa de muerte 2022

Defunciones según la causa de muerte

Nota. INE (2024). Datos de 2022.

Para agravar aún más el problema anterior, el grupo de edad de 15 a 24 años

muestra una tasa de mortalidad por accidentes de tráfico ligeramente superior al resto de

la población, como se puede observar en la Tabla 4, teniendo en cuenta que los datos se

muestran en tanto por cien mil. Además, en la Tabla 4 también se observa que las tasas

de mortalidad son más altas en hombres que en mujeres.

Tabla 4: Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico

Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico

Nota. INE (2024). Datos de 2022.
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Begoña Murguialday (2022), elaboró un informe para la DGT sobre la seguridad vial

con perspectiva de género con datos desde el 2015 al 2019. Con la siguientes conclusiones:

● Las víctimas más graves en accidentes de tráfico son principalmente hombres (72%).

● En víctimas no hospitalizadas, el 59% son hombres y el 41% mujeres.

● El vehiculo implicado en el accidente varía según el sexo: en los hombres destacan

como conductores de motocicletas (35%) y turismos (28%), mientras que las mujeres

se ven afectadas principalmente como pasajeras en turismos (41%) y como peatonas

(36%).

● En cuanto al uso del cinturón de seguridad, las mujeres conductoras de turismos y

furgonetas lo utilizan más (93%) que los hombres (83%).

● Los hombres presentan tasas más altas de positividad en alcohol y drogas.

3.4. Diferentes enfoques según el punto de vista sobre el problema de

la siniestralidad laboral en menores de 25 años.

Que la siniestralidad laboral de los menores de 25 años es más elevada que la del

resto de trabajadores no parece ser motivo de discusión por nadie, pero según se trate de

una parte interesada, u otra hay opiniones diferentes de las causas y las

responsabilidades. En la revista Seguridad y Salud en el trabajo (2006), nº 36 del INSST,

entonces el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaja, INSHT, recoge

algunas opiniones.

Según Dolors Hernández Navarro (2006), Secretaria de Salud Laboral y Medio

Ambiente Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, la situación se debe a que algunos

empresarios desprecian el cumplimiento de las obligaciones preventivas. De hecho, en

muchos accidentes se han detectado falta de medidas preventivas adecuadas, como la

ausencia de evaluaciones de riesgo o la falta de implementación de medidas preventivas

a pesar de detectar riesgos. Esto, junto con la predominante precariedad laboral en los

menores de 25 años, caracterizada por trabajos temporales de corta duración, parece ser

la principal razón de esta alarmante situación.

Muy distinta es la opinión de Pilar Iglesias, Jefa del Área de Seguridad Social y

Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Relaciones Laborales de la

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. Ella atribuye la alta

siniestralidad a que los jóvenes tienden a subestimar los riesgos debido a su percepción
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menos desarrollada del peligro, a la falta de experiencia, a una formación poco sólida, a

la predisposición a asumir más riesgos para demostrar su valía, al fomento de valores

riesgosos por parte de la sociedad y, en el caso de menores de 20 años, a no haber

completado su desarrollo físico.

3.4. Percepción sobre las estrategias más eficientes y enfoques

específicos con menores de 25 años en PRL de profesores de FP.

De las estrategias propuestas en el apartado 3.1 y de los enfoques sugeridos en el

apartado 3.2, resulta interesante conocer el parecer de profesionales cualificados y en

activo implicados en la formación de trabajadores. Estos profesionales, en su quehacer

diario, trabajan de forma directa e indirecta en PRL y tienen alumnos tanto mayores como

menores de 25 años, lo que los convierte en una fuente de consulta solvente.

Con la intención manifiesta de conocer su parecer sobre las estrategias y enfoques

propuestos se les pasa la siguiente entrevista:

1. ¿Eres hombre o mujer? *

2. ¿En qué rango de edad estás? *

a. Menor de 45 años

b. Mayor de 45 años

3. Piensas que es más necesario que se refuerce en los trabajadores menores de 25

años la estrategia de…*

a. Eliminar o reducir los riesgos.

b. Control del riesgo.

c. Afrontar cambios previsibles.

d. Afrontar sucesos previsibles.

e. NS/NC.

4. Breve razón de la respuesta anterior.

5. Crees que es menos necesario trabajar con los trabajadores menores de 25

años la estrategia de…*
a. Eliminar o reducir los riesgos.

b. Control del riesgo.
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c. Afrontar cambios previsibles.

d. Afrontar sucesos previsibles.

e. NS/NC.

6. Breve razón de la respuesta anterior.

7. En el caso de los enfoques en PRL, el que crees que es más adecuado para

los trabajadores menores de 25 años es el…*

a. Proactivo.

b. Basado en el comportamiento de los trabajadores.

c. Holístico.

d. Gestión de riesgos.

e. NS/NC.

8. Breve razón de la respuesta anterior.

9. Crees que es menos necesario trabajar con los trabajadores menores de 25

años la estrategia de…*

a. Proactivo.

b. Basado en el comportamiento de los trabajadores.

c. Holístico.

d. Gestión de riesgos.

e. NS/NC.

10.Breve razón de la respuesta anterior.

11. Sugerencias para mejorar la PRL en las empresas con los trabajadores

menores de 25 años.

Las pregunta marcadas con * han de tener respuesta. Además, se incluye un

resumen de los distintos tipos de estrategias y enfoques en PRL, acorde al tratamiento

que hemos seguido, con el fin de evitar otras interpretaciones.

Se pide colaboración a más de 200 profesores de formación profesional, pero sólo

responden a la encuesta 26 profesores, predominando los hombres (18) y los mayores de

45 años (17).
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En la pregunta sobre qué estrategia en PRL es más necesaria reforzar con los

trabajadores menores de 25 años, las respuestas en la expuestas en la Tabla 5 muestran

que por mayoría contestan: a) Eliminar o reducir los riesgos.

Tabla 5: Estrategia en PRL más necesaria de reforzar menos de 25 años

Estrategia a reforzar con trabajadores menores de 25 años
Respuestas A B C D NS/NC

TOTAL 14 5 0 8 0

Hombres 10 4 0 4 0

Mujeres 4 0 0 4 0

Mayores 45 10 4 0 3 0

Menores 45 4 0 0 5 0

Hombres + 45 7 4 0 1 0

Mujeres + 45 3 0 0 2 0

Hombres - 45 3 0 0 3 0

Mujeres - 45 1 0 0 2 0

Nota. Elaboración propia. 2024

Las razones aportadas para optar por a) Eliminar o reducir los riesgos, son:

● Es de vital importancia que el empresario al inicio de la actividad laboral informe a los

trabajadores de los riesgos específicos y generales del puesto que desempeña.

Además de informar y formar sobre el puesto de trabajo.

● En los centros de trabajo no suele haber personal, ni tiempo para formación, para

poder dar información a los trabajadores más nuevos, sobre riesgos laborales,

equipos de protección individual, etc.

● Prever situaciones de riesgo ayuda a evitarlos.

● Porque considero que es imprescindible.

● Hay que reforzar los conocimientos iniciales en materia de PRL porque no están

acostumbrados.

La segunda opción más valorada es d) Afrontar sucesos previsibles, dado que:

● La actuación correcta tras un accidente puede salvar vidas o evitar graves secuelas

al accidentado.
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Para ilustrar de forma más clara qué estrategia consideran los profesores de FP que debe

reforzarse con los trabajadores menores de 25 años, utilizamos la Figura 1, en la que se muestran

los resultados en un diagrama de sectores circulares.

Figura 1: Estrategia en PRL más necesaria de reforzar menos de 25 años

Estrategia en PRL más necesaria de reforzar menos de 25 años

Nota: Elaboración propia. 2024.

A la pregunta sobre qué estrategia en PRL es menos necesaria trabajar con los

trabajadores menores de 25 años, véase Tabla 6, por mayoría, contestan que a) Eliminar

o reducir los riesgos.

Tabla 6: Estrategia en PRL menos necesaria de trabajar con menos de 25 años

Estrategia poco necesaria de trabajar con trabajadores menores de 25 años

Respuestas A B C D NS/NC

TOTAL 4 6 13 3 0

Hombres 2 4 11 1 0

Mujeres 2 2 2 2 0

Mayores 45 1 5 8 3 0

Menores 45 3 1 5 0 0

Hombres + 45 1 4 6 1 0

Mujeres + 45 0 1 2 2 0

Hombres - 45 1 0 5 0 0

Mujeres - 45 2 1 0 2 0

Nota. Elaboración propia. 2024.

32Antonio Sánchez Navarro

mailto:asannav971@g.educaand.es


UMH - Máster universitario en PRL TFM

La mayoría cree que es menos necesario trabajar la estrategia c) Afrontar cambios

previsibles, y dan las siguientes razones:

● Ante cualquier cambio en el puesto de trabajo que pueda suponer un riesgo para el

trabajador el empresario deberá informar al trabajador.

● En los talleres, no todos los días se hacen modificaciones de instalaciones, se

adquieren nuevas máquinas o equipos de trabajo.

● A los empleados les suele venir impuesto desde sus superiores.

● Considero más importantes el resto de estrategias.

● Todas son importantes, pero por descartes, se puede trabajar a posteriori después de

las demás estrategias.

Con la intención de visualizar qué estrategia consideran los profesores de FP que es
menos necesario reforzar con los trabajadores menores de 25 años, utilizamos la Figura
2, en la que también utilizamos un diagrama de sectores circulares.

Figura 2: Estrategia en PRL menos necesaria de trabajar con menos de 25 años

Estrategia poco necesaria de trabajar con trabajadores menores de 25 años

Nota: Elaboración propia. 2024.

En lo que respecta a las estrategias, no separamos por rangos de edad ni por sexo,

pues las opiniones mayoritarias son similares. No sucede lo mismo en el caso de los

enfoques.

En las respuestas a la pregunta sobre el enfoque en PRL que les parece más

adecuado para trabajadores menores de 25 años, véase Tabla 7, se selecciona

mayoritariamente la primera opción: a) Proactivo.
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Tabla 7: Enfoque en PRL más adecuado con menos de 25 años

Enfoque en PRL más adecuado con menos de 25 años

Respuestas A B C D NS/NC

TOTAL 11 5 5 2 3

Hombres 8 3 3 2 2

Mujeres 3 2 2 0 1

Mayores 45 7 5 0 2 3

Menores 45 4 0 5 0 0

Hombres + 45 5 3 0 2 2

Mujeres + 45 2 2 0 0 1

Hombres - 45 3 0 3 0 0

Mujeres - 45 1 0 2 2 0

Nota. Elaboración propia. 2024.

Las razones para decantarse por el enfoque proactivo, respuesta A, son:

● Es muy importante que el trabajador sepa cómo actuar antes situaciones de riesgo

para prevenirlo.

● Estos jóvenes están empezando su vida laboral y deben tomar medidas preventivas,

para evitar posibles accidentes laborales.

● Prever riesgos ayuda a adquirir experiencia para evitarlos.

Hay que señalar que, a esta pregunta, más de un 11% responde 'no sabe' o 'no

contesta', todos en el grupo de mayores de 45 años, lo que supone casi un 18% de dicho

grupo. En el grupo de menores de 45 años, la respuesta más repetida es el enfoque

holístico, respuesta C, que no es elegido por ningún profesor mayor de 45 años,

indicando que:

● El bienestar físico y mental de los trabajadores está íntimamente relacionado, es

necesario que los más jóvenes sean conscientes de ello.

● La salud física y mental son indisociables.

● Me parece fundamental en estas edades el comportamiento mental, social y

emocional para evitar posibles riesgos.

El enfoque basado en el comportamiento de los trabajadores, opción B, aunque solo

seleccionado por los mayores de 45 años, está bastante presente, dando las siguientes

razones:
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● Considero que las personas menores de 25 años no ven el riesgo y actúan de forma

más irracional.

● La mayoría de los accidentes suelen partir de un comportamiento o actitud no del

todo adecuada.

La opción D, enfoque en gestión de riesgos, es la menos votada como el enfoque

más adecuado en PRL para los trabajadores menores de 25 años.

Se presenta la Figura 3 con el objetivo de contrastar visualmente las diferencias de

opinión sobre cuál enfoque en PRL es el más adecuado para los menores de 25 años,

según los profesores de FP, tanto menores como mayores de 45 años.

Figura 3: Enfoque en PRL más adecuado con menos de 25 años

Enfoque en PRL más adecuado con menos de 25 años

Nota: Elaboración propia. 2024.

La última cuestión que se les plantea es cuál es el enfoque les parece más

complicado llevar a cabo con trabajadores menores de 25 años, los resultados se

muestran en la Tabla 8.

35Antonio Sánchez Navarro

mailto:asannav971@g.educaand.es


UMH - Máster universitario en PRL TFM

Tabla 8: Enfoque en PRL más difícil de llevar a cabo con menores de 25 años

Enfoque en PRL más complicado de llevar a cabo con menos de 25 años

Respuestas A B C D NS/NC

TOTAL 0 7 4 10 5

Hombres 0 3 3 10 2

Mujeres 0 4 1 0 3

Mayores 45 0 5 1 7 4

Menores 45 0 2 3 3 1

Hombres + 45 0 3 0 7 2

Mujeres + 45 0 2 1 0 2

Hombres - 45 0 0 3 3 0

Mujeres - 45 0 2 0 0 1

Nota. Elaboración propia. 2024.

Según las respuestas, la mayoría de los hombres cree que el enfoque en PRL más

complicado de llevar a cabo es el enfoque de la gestión de riesgos. En cambio, ni una

sola mujer selecciona esa respuesta; ellas eligen mayoritariamente que el enfoque más

complicado de llevar a cabo es el enfoque basado en el comportamiento de los

trabajadores. En la Figura 4 se observa la diferencia en las opiniones según el sexo.

Figura 4: Enfoque en PRL más difícil de llevar a cabo con menores de 25 años

Enfoque en PRL más complicado de llevar a cabo con menos de 25 años

Nota: Elaboración propia. 2024.
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Las razones dadas para escoger el enfoque de la gestión de riesgo como el más

complicado de llevar a cabo son:

● En los talleres se les da una formación formación general, no suele existir una

organización empresarial en acciones sistemáticas.

● Todo lo que sea normativa y papeleo supone un rechazo, al menos de entrada.

● Es el empresario quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de

los trabajadores.

Y las razones expuestas para considerar que el enfoque basado en el

comportamiento de los trabajadores es el más complicado de llevar a cabo son:

● Porque se necesita mucha experiencia para analizar el comportamiento de los

trabajadores.

● El comportamiento de los trabajadores es diferente cuando saben que están siendo

observados.

● Es complicado analizar y sacar conclusiones del comportamiento de los trabajadores

si no pasas mucho tiempo con ellos.

● No siempre actúan de la misma manera; sus acciones suelen ser causales y

consecuencia de varias situaciones, lo cual creo que es difícil de abordar.

Nadie opina que el enfoque proactivo, opción A, sea el más complicado de llevar a

cabo con trabajadores menores de 25 años, y casi el 20 % de los encuestados responde

'no sabe' o 'no contesta'.

La última solicitud dirigida a los entrevistados consiste en que proporcionen una serie

de sugerencias destinadas a mejorar la PRL en empresas con trabajadores menores de

25 años. Este aspecto del estudio busca recopilar ideas y sugerencias de profesionales

cualificados:

● Dar información a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto de trabajo.

● Formación e información.

● La observación de cómo actúan los trabajadores, seguridad y bienestar emocional en

sus lugares de trabajo.

● Usando la gamificación para ver determinadas actuaciones y ejemplificar

consecuencias.

● Más formación en materia de PRL, con cierta periodicidad y con sesión de

recordatorio.

● Formación y concienciación.
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● Muchas señales luminosas indicativas, incluso en el suelo, porque sus miradas cada

vez son más cabizbajas.

Las sugerencias más recurrentes apuntan hacia la necesidad de proporcionar una

mayor formación y más información a los trabajadores menores de 25 años en materia de

Prevención de Riesgos Laborales. Este énfasis reiterado destaca la importancia de

capacitar a esta población laboral joven sobre los riesgos inherentes a sus funciones, así

como sobre las medidas preventivas necesarias para salvaguardar su seguridad y

bienestar en el lugar de trabajo.

38Antonio Sánchez Navarro

mailto:asannav971@g.educaand.es


UMH - Máster universitario en PRL TFM

4. Invisibilidad de la problemática de los riesgos
laborales en menores de 25 años.

Para poder comprobar si realmente existe un problema de invisibilidad de los riesgos

laborales en menores de 25 años en la sociedad, se lleva a cabo una encuesta con tres

preguntas, diferenciando las respuestas de los trabajadores mayores y menores de 25

años. Dado que el objetivo es evaluar únicamente la percepción de la sociedad sobre

este tema, se formulan tres preguntas bastante escuetas:

a. ¿Crees que los trabajadores con menos de 25 años asumen más riesgos en el

trabajo que los demás?

b. Los trabajadores de menos de 25 años, ¿suelen estar destinados a trabajos de

mayor riesgo que los demás?

c. A la hora de aprender, ¿crees que hay diferencias entre los trabajadores de menos

de 25 años y los demás?

Para realizar las encuestas, se entrevistó a trabajadores del Noroeste Murciano, la

Comarca de Huéscar (norte de la provincia de Granada) y las poblaciones del este de la

provincia de Ciudad Real. Esta selección se basó en mis circunstancias personales y

laborales con el objetivo de obtener una muestra representativa de la realidad española.

Se procuró distribuir las encuestas de manera que reflejara la distribución de la población

en los diferentes sectores. Se encuestaron a 100 personas, de las cuales 74 eran

trabajadores mayores de 25 años y 26 eran menores de 25 años.

Los resultados se recogen en la Tabla 8, separando los resultados según los

trabajadores encuestados son mayores o menores de 25 años.

Tabla 8: Resultados de encuestas sobre percepción de riesgo menos de 25

Resultados encuestas sobre percepción de riesgo menores de 25 años

Nota. Elaboración propia. 2024.
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Los resultados de la primera pregunta se muestran en la Figura 5, en un gráfico de

columnas apiladas sobre el porcentaje. Esto facilita la distinción entre el punto de vista de

los trabajadores mayores de 25 años y los menores de 25 años.

Figura 5: ¿Asumen más riesgo los trabajadores menores de 25 años?

Percepción de que los menores de 25 años asumen más riesgos en el trabajo.

Nota: Elaboración propia. 2024.

Las respuestas a la segunda pregunta se presentan en la Figura 6, utilizando el

mismo estilo de gráfica que en la primera pregunta para una mejor comparación visual.

Figura 6: ¿Los menos de 25 años son destinados a trabajos con más riesgo?

Percepción de que los menores de 25 años se les destina a puestos de mayor
riesgo.

Nota: Elaboración propia. 2024.
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Las respuestas a la tercera, y última, se representan en la Figura 7 usando el mismo

tipo de gráfico de las dos figuras anteriores. Se pregunta si se percibe que existen

diferencias en la forma de aprender entre los menores de 25 años y los demás, lo que

podría plantear una necesidad de enfoques formativos diferentes en Prevención de

Riesgos Laborales (PRL) para este grupo específico.

Figura 7: ¿Los menores de 25 años aprenden diferente?

Percepción de que los menores de 25 años y los demás aprenden de modo distinto.

Nota: Elaboración propia. 2024.

4.1. Comentario de los resultados de la encuesta sobre percepción de

riesgo de los trabajadores menores de 25 años.

La encuesta tiene como finalidad explorar si existe una percepción de invisibilidad del

problema de la siniestralidad laboral en los menores de 25 años. Dado que plantear esta

pregunta de manera directa puede resultar difícil o sesgado, se intenta detectar

indicadores que puedan revelar la conciencia sobre este problema.

Ante la pregunta si los menores de 25 asumen más riesgos en el trabajo, no se

especifica en la pregunta si es porque ellos quieran asumir los o si por el contrario les son

sobrevenidos. Entre los mayores de 25 años, la mayoría cree que los menores de 25

años no asumen más riesgos, pero la cuestión está bastante equilibrada. Entre los

menores de 25 años, la mayoría opina de forma clara lo contrario, que asumen más

riesgos y unos pocos no tienen una opinión clara al respecto.
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En la segunda pregunta, parece que entre los mayores de 25 años la opinión está

dividida, con un número significativo que no toma una postura clara en ningún sentido.

Por otro lado, entre los menores de 25 años, una mayoría contundente cree que sí se les

encomiendan tareas con mayor riesgo. Esto indica una percepción diferencial entre

ambos grupos respecto a la asignación de tareas laborales..

En la última pregunta sobre si hay diferencias entre la forma de aprender de los

menores de 25 años y el resto de trabajadores, en ambos grupos de edad se da un

empate técnico entre los que opinan que sí y los que no, y son numerosos los casos que

no se decantan ni por una opción ni por otra.

En base a lo anterior, podemos afirmar que en ambos grupos de edad hay un empate

técnico entre los que opinan que sí hay diferencias en formar a menores de 25 años y a

mayores de 25 años y los que no, y también hay un número considerable de personas

que no se decantan por ninguna opción claramente. Esto sugiere que la percepción sobre

las diferencias en la forma de aprender entre ambos grupos no es clara ni uniforme.

42Antonio Sánchez Navarro

mailto:asannav971@g.educaand.es


UMH - Máster universitario en PRL TFM

5. Consecuencias negativas del trabajo según el rango
de edad.

Aquí enfocaremos la cuestión desde el punto de vista de las enfermedades

provocadas o empeoradas por el trabajo y la exposición a efectos adversos para la salud

física. Para nuestro objetivo no nos basaremos en datos estadísticos del INE. Sin

embargo, el rango de edad considerado va de los 16 años a los 24 años, y es importante

recordar que los trabajadores menores de edad cuentan con protección especial en el

ámbito laboral. Para más detalles, consultar el Anexo I donde se ilustra la idea de cómo

debería ser la inserción laboral de los menores de edad, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Especial protección a los trabajadores menores de edad.

Especial protección a los trabajadores menores de edad.

Nota: Creación propia. 2024.

En el folleto divulgativo FD-54 (2010) se expone que:

La Directiva 94/33 CEE de 22 de junio, prohíbe la contratación de menores en los

siguientes supuestos:

● En trabajos, que superen de manera objetiva sus capacidades físicas o

psicológicas.

● Los trabajos que supongan exposición a agentes tóxicos, cancerígenos, que

produzcan alteraciones genéticas hereditarias.
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● Las actividades que impliquen exposición nociva a radiaciones.

● Las tareas que presenten riesgos de accidentes, que por la falta de

consciencia, experiencia o formación de los jóvenes, no puedan identificarlos

o prevenirlos.

● Las actuaciones que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor,

ruido o vibraciones.

(ISSL-CARM, pág 2)

5.1. Enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo por rango
de edad.

Para entender mejor la prevalencia de enfermedades provocadas o empeoradas por el

trabajo, es crucial comparar entre los trabajadores mayores de 25 años y los menores.

Esto se puede observar en la Tabla 9, donde se detallan las personas con este tipo de

enfermedades en ambos grupos.

Tabla 9: Enfermedades provocadas/empeoradas por el trabajo por rango de edad.

Enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo

Nota. INE (2024). Datos del último trimestre de 2023, de los 12 meses anteriores.

Al echar un vistazo rápido a la Tabla 9, se nota que la incidencia de 2 o más

enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo está significativamente por

debajo del promedio general. Sin embargo, la comparación con estos datos puede

resultar complicada. Para obtener una visión más clara y precisa, es necesario recurrir a

la Tabla 10, donde se muestra el porcentaje de personas afectadas por enfermedades

relacionadas con el trabajo.
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Tabla 10: % de enfermedades provocadas/empeoradas por el trabajo por edad.

Porcentaje de enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo

Nota. INE (2024). Datos del último trimestre de 2023, de los 12 meses anteriores.

Sin tener en cuenta la protección especial otorgada a los trabajadores menores de

edad en el ámbito laboral, lo que debería influir en la disminución del número y porcentaje

de trabajadores menores de 25 años afectados por enfermedades provocadas o

empeoradas por el trabajo, los datos muestran que, en general, los trabajadores menores

de 25 años sufren menos de estas enfermedades en comparación con el conjunto de los

trabajadores.

Al examinar la Tabla 10 desglosada por género, es importante señalar que el

porcentaje de mujeres menores de 25 años que reportan haber experimentado alguna o

varias enfermedades provocadas o agravadas por el trabajo en los últimos 12 meses es

considerablemente mayor que el de los hombres en el mismo grupo de edad. Esta

disparidad no se refleja en la comparación general entre mujeres y hombres en cuanto a

la incidencia de estas enfermedades.
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6. Trabajadores expuestos a efectos adversos para su
salud física por edad.

Los riesgos físicos en el entorno laboral pueden adoptar múltiples formas, como la

exposición a niveles elevados de ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones

y otros factores similares. Estos elementos tienen el potencial de causar efectos

perjudiciales para la salud de los trabajadores, que pueden variar desde lesiones físicas

menores hasta enfermedades crónicas de mayor gravedad. Es fundamental identificar y

mitigar estos riesgos para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos y

cada uno de los empleados.

Al igual que en el apartado 5.1., es importante tener en cuenta que la especial

protección otorgada a los trabajadores menores de edad puede influir en la reducción de

los porcentajes de exposición adversa para su salud física en el grupo de menores de 25

años. Es fundamental considerar estas medidas de protección al analizar los riesgos

laborales y sus efectos en la salud de los trabajadores más jóvenes.

Nos centramos en los riesgos físicos para la salud, en concreto de los siguientes

riesgos:

1. Adopción de posturas dolorosas o agotadoras.

2. Movimientos repetitivos de manos o brazos.

3. Manejo de cargas pesadas.

4. Ruido o fuerte vibración.

5. Sustancias químicas, polvo, vapores, humos o gases.

6. Actividades que implican un gran esfuerzo visual.

7. Resbalones, tropezones y caídas.

8. Uso de máquinas o herramientas manuales (se excluyen vehículos).

9. Uso de vehículos (en el curso del trabajo, se excluye en trayectos al/desde el

trabajo).

10. Algún otro factor de riesgo para la salud física no mencionado anteriormente.

(INE, 2024)
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En la Tabla 11, presentamos el porcentaje de ocupados expuestos a efectos

adversos para su salud física, clasificados según el factor con mayor efecto negativo por

grupo de edad. Los números se corresponden con el listado anterior, que se encuentra en

la penúltima columna. La columna titulada "Sin" indica el porcentaje de trabajadores que

no están expuestos a un factor de riesgo importante para su salud física.

Tabla 11: Porcentaje de ocupados expuestos a efectos adversos para su salud física.

Porcentaje de ocupados expuestos a efectos adversos para su salud física, según el
factor con mayor efecto negativo por grupo de edad.

Nota. INE (2024). Datos del último trimestre de 2023, de los 12 meses anteriores.
El significado de cada número está en la página anterior.

Sin olvidar que los trabajadores menores de edad deben recibir una especial

protección en el trabajo, según el INE, se observa que en general, los trabajadores

menores de 25 años muestran una menor exposición a efectos adversos para su salud

física, excepto en los siguientes casos:

● Manejo de cargas pesadas.

● Resbalones, tropezones y caídas.

● Uso de máquinas o herramientas manuales (se excluyen vehículos)

Llama la atención que en el caso de manejo de cargas pesadas (3) y de resbalones,

tropezones y caídas (7), se observa que son los trabajadores hombres menores de 25

años los que parecen estar más expuestos a este riesgo, mientras las mujeres menores

de 25 años, su porcentaje debajo del de todos los trabajadores. En especial en el caso de

cargas pesadas el porcentaje de hombres menores de 25 años casi duplica al general y

en cambio las mujeres menores de 25 años es relativamente bajo.
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En el caso de máquinas o herramientas manuales (8) si están los trabajadores de

menos de 25 años, y son más elevados dentro de su rango de edad tanto en hombres

como en mujeres.

Como apunte adicional, al mirar los resultados separados por sexos observamos que

el riesgo físico por movimientos repetitivos de manos o brazos (2), el porcentaje de

expuestos menores de 25 años es ligeramente más alto que el total de hombres.
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7. Riesgos psicosociales para trabajadores menores de
25 años.

Según la EU-OSHA, las exigencias actuales del mundo laboral, las largas horas de

trabajo, la presión social, el alto coste de la vida y las condiciones laborales en general,

junto con el entorno social y familiar, pueden tener efectos negativos en los trabajadores y

en especial para los trabajadores menores de 25 años. Estos efectos pueden

manifestarse en forma de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, estrés y, como

consecuencia, falta de motivación, descontento e inestabilidad laboral, entre otros

problemas. Estos desafíos no solo afectan la salud física y mental de los jóvenes

trabajadores, sino que también pueden tener un impacto en la productividad de las

empresas. En particular, esto se observa con frecuencia en el sector de servicios, donde

estos factores de riesgo psicosocial son especialmente relevantes.

La EU-OSHA (2023) en el informe Exposición a los riesgos psicosociales y efectos

en la salud mental de las personas trabajadoras europeas con un bajo nivel

socioeconómico expone que el empleo es un determinante social clave de la salud y

puede tener amplias consecuencias en la salud física y mental de los empleados. Se ha

identificado que los principales riesgos psicosociales en el trabajo incluyen áreas como

las demandas laborales, el control, el apoyo, las relaciones, los cambios y la seguridad

laboral y financiera.

En la revisión bibliográfica se presentan mediante tres categorías diferentes, que

incluyen varios aspectos de la asociación entre la exposición a exposición a riesgos

psicosociales y los resultados de salud mental en la población. Estas son:

1. El estado socioeconómico, sociodemográfico y ocupacional de los trabajadores, y las

conexiones entre los diferentes grupos de trabajadores vulnerables expuestos a

riesgos psicosociales y la salud mental.

2. Organización del trabajo y las interacciones sociales en el lugar de trabajo para

sectores industriales con grandes proporciones de trabajadores, y los factores de

riesgo asociados con las interacciones sociales en el lugar de trabajo (por ejemplo,

violencia de terceros, acoso laboral y acoso sexual).

3. Calidad del empleo (inseguridad laboral y precariedad del empleo), y la salud mental.

Algunos estudios han encontrado un impacto mayor de los riesgos psicosociales y la

precariedad laboral en la salud mental entre los hombres que entre las mujeres como el

publicado por Ferrante (2019).
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Son numerosos los estudios que sugieren que los hombres son más vulnerables al

empleo precario, pero las largas horas de trabajo afectan más la salud mental de las

mujeres. Campos-Serna (2013) señala que hay diferencias por sexo en la exposición a

condiciones laborales, como trabajos físicamente exigentes para hombres y trabajos con

más demandas emocionales para mujeres.

Shields (2021) señala que industrias como el turismo y la hostelería, donde trabajan

muchos jóvenes, se anticipan mayores riesgos de condiciones laborales psicosociales

deficientes, presión laboral, falta de apoyo e inseguridad laboral para los jóvenes

trabajadores. Los trabajadores jóvenes también enfrentan una mayor vulnerabilidad al

acoso laboral y conflictos en el trabajo en comparación con los trabajadores mayores.

Hay estudios que señalan que los jóvenes inmigrantes, tanto de primera como de

segunda generación están más expuestos a niveles más altos de estrés laboral y bajo

apoyo, incluso después de controlar la ocupación y las condiciones laborales. En

contraste, Diaz-Bretones (2020) afirma que en trabajadores inmigrantes en España

encontró que estos reportaron un mejor bienestar mental en comparación con la

población nativa, sin embargo, también destaca el aumento de la discriminación y el

acoso laboral experimentado por los trabajadores inmigrantes.

Houle (2011) relaciona el acoso sexual en el lugar de trabajo a edades de 16 a 26

años, con los síntomas depresivos a edades de 30 a 31 años.

Los estudios consultados resaltan que los trabajadores jóvenes al experimentar

violencia en el lugar de trabajo, baja calidad psicosocial del trabajo y bajo control laboral

tienen impactos negativos en la salud mental de los jóvenes. Al intentar evaluar esta

asociación con el género, la discapacidad, el origen inmigrante y étnico, y el nivel de

desarrollo del país y cómo pueden influir en la relación entre las condiciones de trabajo y

los resultados de salud mental entre los jóvenes, deberían llevar a reducciones en las

desigualdades en salud, pero lo dificultan los factores de confusión que aparecen al

evaluar los riesgos psicosociales y la salud mental.

Los estudios sobre la relación entre condiciones laborales y salud mental en jóvenes

en su mayoría se basan en estudios propios, por lo que habría que tener en cuenta el

sesgo potencial, en los criterios de inclusión y exclusión, y mejorar la recolección.

Además, muchos de los estudios se basaron en medidas subjetivas, lo que podría afectar

los resultados.
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No podemos sacar conclusiones claras y concisas debido a variaciones en las

exposiciones y resultados de los estudios consultados.

7.1. Riesgos psicosociales asociados a las nuevas tecnologías.

La NTP 1122 y 1123 (2018) nos advierten que el uso generalizado de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno laboral ha experimentado un

rápido crecimiento, hace menos de un siglo desde el considerado el primer ordenador

ENIAC. Ahora además de los ordenadores, los smartphones y las tabletas, que han

pasado a formar parte integral de la vida cotidiana en el trabajo, y que esto supone

factores de riesgo psicosociales que puedan generar daños a la salud del trabajador, así

como un descenso de la productividad, del rendimiento laboral, etc.

El uso de las TIC en el ámbito laboral ofrece una serie de aspectos potencialmente

positivos:

● Rapidez y ahorro de tiempo de trabajo.

● Mayor productividad.

● Facilidad para la comunicación sincrónica y asincrónica entre trabajadores.

● Flexibilidad laboral y autonomía.

● Deslocalización del trabajo.

● Acceso a información ilimitada.

● Compartir conocimientos y movilidad de contenidos.

● Digitalización de la información y documentación.

● Reducción de costes empresariales.

● Flexibilización de los tiempos de trabajo.

● La realización de varias tareas a la vez.

● Mejora en la atención al cliente.

● Las TIC pueden facilitar la inserción en el mercado laboral de personas con movilidad

reducida, cuidadores de dependientes, y personas que viven lejos del centro de

trabajo, entre otros.

El uso de las TIC en el ámbito laboral también presenta una serie de aspectos

potencialmente negativos:

● Incremento del ritmo de trabajo y la exigencia de rapidez, generando estrés y presión

para los trabajadores.

● Pérdida de control sobre el ritmo de trabajo, los clientes o los objetivos pueden dictar

el ritmo de trabajo.
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● Dependencia tecnológica, una dependencia excesiva de la tecnología para realizar el

trabajo, no impide realizar el trabajo ante cualquier problema técnico.

● Mayor carga mental de los trabajadores y aumentando la posibilidad de cometer

errores.

● Reducción del contacto social real, no llegar a poder tener delante a tu interlocutor

puede provocar sensaciones de aislamiento y soledad.

● Prolongación de la jornada laboral, al poder trabajar en cualquier momento y lugar

puede llevar a una prolongación de la jornada laboral, interfiriendo en la vida social

fuera del trabajo.

● Dificultad para desconectar, la conexión constante puede dificultar la desconexión del

trabajo fuera del horario laboral, afectando el tiempo de descanso y recuperación.

● Adicción al trabajo y a las TIC, poder tener acceso constante al trabajo puede

contribuir al desarrollo de adicciones al trabajo y al uso excesivo de la tecnología.

● Sobrecarga de información, el acceso a grandes cantidades de información puede

generar una sobrecarga cognitiva y dificultar la gestión eficiente de la misma.

● Riesgo de pérdida de información valiosa, un fallo humano o técnico puede en un

instante hacer desaparecer en un segundo la información.

● Desafíos en la coordinación y comunicación, una mala o inadecuada gestión puede

afectar la eficiencia y la colaboración en el trabajo.

● La ausencia de regulación en relación con el trabajo digital y la desconexión digital

puede generar problemas en la gestión del tiempo de trabajo y la protección de los

derechos de los trabajadores.

● Localizaciones inadecuadas para trabajar puede afectar la salud y el bienestar de los

trabajadores.
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8. Propuesta para detectar riesgo psicosociales

relacionados con la TIC.

Una vez determinadas los riesgos psicosociales de los menores de 25 años y

observando las preguntas del programa de evaluación de factores psicosociales (FPSICO

4.1) creado por el INSST, es gratuito y a disposición a todos, con esta aplicación se

evalúa:

● Tiempo de trabajo.

● Autonomía.

● Carga de trabajo.

● Demandas psicológicas.

● Variedad/contenido del trabajo.

● Participación/supervisión.

● Interés por el trabajador/compensación.

● Desempeño del rol.

● Relaciones y apoyo social.

Aunque en los factores mencionados anteriormente puede haber indicios de riesgos

psicosociales con relación a las TIC, no son explícitos. Las preguntas originales se

pueden consultar en el ANEXO IV: Fpsico 4.1 modificado.

Todas las preguntas que se incluyen por defecto en FPsico 4.1 tienen 4 posibles

respuestas graduadas en una escala de ponderación, por ejemplo:

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

En otras preguntas la escala es diferente, como cuando se refiere a participación, a

modo de ejemplo:

Puedo decidir

Se me consulta

Sólo recibo información

Ninguna participación
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Para poder determinar de forma explícita si hay riesgos psicosociales relacionados

con el uso de las TIC, propongo añadir una serie de preguntas y mantener la misma

escala de graduación. Las preguntas y las posibles respuestas son:

A. ¿Con qué frecuencia trabajas fuera del horario laboral o llevas trabajo a casa

utilizando dispositivos electrónicos (ordenador, teléfono móvil, etc.)?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.

Nunca o casi nunca.

B. ¿Te resulta difícil desconectar del trabajo fuera del horario laboral debido a la

constante disponibilidad de comunicación a través de dispositivos electrónicos?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.

Nunca o casi nunca.

C. ¿Has experimentado algún tipo de estrés o ansiedad relacionado con la necesidad

de estar constantemente conectado a dispositivos electrónicos para el trabajo?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.

Nunca o casi nunca.

D. ¿Te has sentido presionado/a para responder rápidamente a correos electrónicos,

mensajes o llamadas relacionadas con el trabajo fuera del horario laboral?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.
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Nunca o casi nunca.

E. ¿Has experimentado alguna vez dificultades para conciliar tu vida laboral y personal

debido a la facilidad para trabajar en cualquier momento y lugar gracias a las

tecnologías de la información?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.

Nunca o casi nunca.

F. ¿Sientes que las tecnologías de la información han incrementado la carga de trabajo

o la presión para cumplir con los objetivos laborales en un tiempo determinado?

Siempre o casi siempre.

A menudo.

A veces.

Nunca o casi nunca.
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9. Propuestas de intervención con los trabajadores
menores de 25 años en PRL.

En base a todo lo expuesto en este trabajo, podemos proponer que para mejorar la

PRL con trabajadores menores de 25 años, es fundamental abordar varios aspectos

críticos. Este grupo a menudo carece de formación e información adecuada, presenta una

mayor incidencia de accidentes de tráfico con consecuencias graves, especialmente entre

los hombres, enfrenta riesgos específicos relacionados con el manejo de cargas, y está

expuesto a riesgos psicosociales, principalmente debido a la precariedad laboral. A

continuación, se presentan algunas propuestas concretas para mejorar la PRL en este

grupo de trabajadores:

1. Programas de formación y capacitación:

○ Cursos iniciales obligatorios: Implementar cursos obligatorios sobre PRL al

incorporarse al trabajo, como parte del recibimiento a la empresa, enfocados

en los riesgos específicos del puesto y medidas preventivas.

○ Formación continua: Ofrecer programas de formación continua adaptados a

las necesidades de los trabajadores jóvenes, con sesiones periódicas de

actualización.

○ Simulaciones y talleres prácticos: Realizar simulaciones de situaciones de

riesgo y talleres prácticos para mejorar la comprensión de los procedimientos

de seguridad.

2. Campañas de concienciación y sensibilización:

○ Charlas y seminarios: Realizar charlas y seminarios en PRL para visualizar la

importancia de la seguridad en el trabajo y en la carretera.

○ Material Informativo: Distribuir folletos, videos y guías prácticas sobre

seguridad laboral y prevención de accidentes de tráfico.

○ Testimonios y casos reales: Utilizar testimonios y casos reales de accidentes

laborales y accidentes de tráfico, menores de 25 años, para sensibilizar a los

trabajadores sobre los peligros, la importancia de la prevención y que a ellos

también les puede pasar.

○ Formación en conducción segura: Ofrecer cursos de conducción segura y

concienciar sobre los riesgos específicos de accidentes de tráfico.

○ Fomento del transporte público: Incentivar el uso de transporte público o

transporte compartido para reducir la exposición a riesgos de tráfico.
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3. Mejora de las Condiciones de Trabajo:

○ Ergonomía: Implementar medidas ergonómicas para reducir el riesgo de

lesiones relacionadas con el manejo de cargas..

○ Equipos de protección individual (EPI): Proveer y asegurarse del uso

adecuado de EPI, como cascos, guantes, cinturones lumbares y calzado de

seguridad.

○ Tecnología y automatización: Utilizar tecnología y equipos automatizados

para reducir la carga física y el riesgo asociado.

4. Evaluación y Supervisión Constante:

○ Feedback y mejora continua: Establecer canales de comunicación para que

los trabajadores puedan dar feedback sobre las medidas de seguridad y

proponer mejoras.

○ Mentoría y supervisión: Asignar mentores experimentados para guiar a los

trabajadores jóvenes y supervisar su cumplimiento de las normas de

seguridad.

5. Gestión de riesgos psicosociales:

○ Identificación y evaluación: Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos

psicosociales en el lugar de trabajo, prestando especial atención a la

precariedad laboral y sus efectos en la salud mental de los trabajadores

jóvenes.

○ Intervenciones preventivas: Implementar medidas preventivas para abordar

los riesgos psicosociales, como mejorar las condiciones contractuales, reducir

la inseguridad laboral y promover un ambiente de trabajo justo y respetuoso.

○ Apoyo y recursos: Proporcionar recursos y apoyo para ayudar a los

trabajadores a hacer frente al estrés, la ansiedad y otros problemas de salud

mental relacionados con la precariedad laboral.

○ Fomento del equilibrio laboral y personal: Promover prácticas que fomenten

un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, como horarios

flexibles, días de descanso y programas de apoyo emocional.

Implementar estas propuestas podría ayudar a reducir los riesgos laborales y mejorar

la seguridad y el bienestar de los trabajadores menores de 25 años, lo que a su vez

contribuiría a crear un entorno de trabajo más seguro y saludable. Además, al mejorar las

condiciones laborales y promover la prevención de riesgos, se podría aumentar la

productividad y el rendimiento en el lugar de trabajo.
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10. Conclusiones
Los trabajadores menores de 25 años representan más del 6% de la fuerza laboral

en España. El número de hombres es ligeramente mayor que el de mujeres, reflejó la

tendencia observada en el conjunto de la población activa.

Los trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años son quienes

experimentan el mayor número de accidentes graves en el lugar de trabajo o en los

desplazamientos in itinere. Además, los trabajadores menores de edad, aquellos que

tienen entre 16 y 18 años, deben contar con condiciones de protección laboral especiales.

Los jóvenes aportan frescura y nuevas ideas al mundo laboral, pero su falta de

experiencia puede exponerlos a riesgos laborales, debido entre otros factores a:

● Falta de habilidades y conocimientos sobre PRL.

● Desconocimiento de obligaciones y derechos en términos de PRL.

● Sensación de invulnerabilidad.

● Adopción de conductas más arriesgadas.

Las estrategias en PRL, ya sea para eliminar o reducir los riesgos, controlar los

riesgos ante cambios previsibles o sucesos previsibles, encuentran su efectividad en su

correcta aplicación y coordinación dentro de un proceso de actualización y mejora

constante. Las Normas Técnicas de Prevención (NTP) juegan un papel fundamental para

alcanzar este objetivo.

Como enfoques específicos en PRL señalamos el proactivo, el basado en el

comportamiento, el holístico y el de gestión de riesgos. Según los profesores de

Formación Profesional, para trabajadores menores de 25 años, el enfoque proactivo es el

más adecuado, seguido por el holístico y el basado en el comportamiento. Es esencial

que los jóvenes trabajadores puedan anticipar y prevenir accidentes o enfermedades

laborales futuras, reconociendo la interconexión entre el bienestar físico y mental.

Finalmente, un comportamiento responsable en el trabajo es necesario e indispensable

para garantizar la seguridad tanto personal como la ajena.

En opinión de los profesores de formación profesional, la estrategia en PRL que más

habría que reforzar en las empresas debería ser la proactiva, mientras que la menos

necesaria sería la de afrontar cambios previsibles. Consideran que el enfoque en PRL

más adecuado es el proactivo. Sin embargo, dependiendo de si se les pregunta a

hombres o mujeres, creen que el enfoque en PRL más complicado de llevar a cabo con

trabajadores menores de 25 años es el de gestión de riesgos o el basado en el

comportamiento de los trabajadores, respectivamente.
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Dentro de todos los riesgos señalados, parece comprobado que la siniestralidad vial

afecta de manera particular a los trabajadores menores de 25 años, tanto en los

desplazamientos desde y hacia el trabajo como en los trayectos durante las horas de

trabajo, y más acusado en el caso de los hombres.

Partes radicalmente opuestas, como los representantes sindicales y los

representantes de los empresarios, afirman que existe un problema de siniestralidad

laboral y enfermedades laborales entre los menores de 25 años. Sin embargo, mientras

los primeros atribuyen esta responsabilidad a los empleados y a la sociedad, los

segundos la sitúan principalmente en los empresarios. Por otra parte, hay quienes

sostienen que existe un problema de invisibilidad de los riesgos laborales en menores de

25 años, pero basándonos en las encuestas realizadas y en numerosos estudios sobre el

tema, lo podemos descartar.

Contrata con lo anterior los datos estadísticos del INE, que indican que los

trabajadores menores de 25 años sufren menos enfermedades provocadas o agravadas

por el trabajo en comparación con el conjunto de los trabajadores y están menos

expuestos a riesgos para su salud física en general, es importante destacar que el

porcentaje de mujeres menores de 25 años que reportan sufrir enfermedades provocadas

o agravadas por el trabajo es considerablemente mayor que el de los hombres en el

mismo grupo de edad. Además, los hombres menores de 25 años parecen estar más

expuestos a cargas pesadas y resbalones/tropezones/caídas, mientras que las mujeres

menores de 25 años muestran un menor riesgo en estos dos aspectos.

Los profesores de formación profesional creen mayoritariamente que, para la mejora

de la PRL en los trabajadores menores de 25 años, es necesario proporcionarles mayor

información y formación.

En lo que respecta a los riesgos psicosociales, parece que los jóvenes menores de

25 años están muy expuestos a la precariedad laboral y a la falta de conciliación entre el

trabajo y la vida personal.

En la búsqueda de información me han sorprendido varias cuestiones:

Primero, las condiciones tan restrictivas para contratar a un trabajador de entre 16 y

18 años, aunque siendo menor de edad, estas restricciones son lógicas y coherentes

para proteger su bienestar y desarrollo.

Segundo, en el caso de los trabajadores con empleos menos cualificados, sorprende

que, a pesar de que a priori se esperaría encontrar más diferencias entre los riesgos que

59Antonio Sánchez Navarro

mailto:asannav971@g.educaand.es


UMH - Máster universitario en PRL TFM

enfrentan los trabajadores más jóvenes y los más experimentados, los estudios indican

que no existen diferencias significativas en este aspecto.

Finalmente, al buscar información sobre los riesgos psicosociales que enfrentan los

jóvenes, observé que casi todos los estudios se centraban en la relación con las drogas.

Considero que esto no refleja de manera realista la totalidad de los problemas

psicosociales que enfrenta esta población, dejando de lado otros factores importantes

como el estrés laboral, el acoso y la presión social.

Durante la realización de este trabajo, me he enfrentado a numerosas dificultades

que han supuesto desafíos significativos en el proceso de investigación. En primer lugar,

se ha evidenciado una marcada escasez de información relevante en relación con el tema

abordado. Esta falta de datos ha dificultado la recopilación de evidencia sólida y

actualizada, lo que ha requerido un esfuerzo adicional para obtener una comprensión

completa y precisa del tema.

Además, se ha observado una proliferación de artículos que presentan sus

conclusiones de manera dogmática, sin respaldo suficiente o adecuado. Estos

documentos, en lugar de ofrecer un análisis riguroso respaldado por evidencia empírica,

optan por afirmaciones carentes de fundamentos sólidos, lo que compromete la fiabilidad

y la credibilidad de sus hallazgos.

Otro obstáculo encontrado ha sido la presencia de artículos que proporcionan una

cantidad abrumadora de datos, pero carecen de una organización coherente o un

contexto claro. Esta sobreabundancia de información desordenada dificulta la

identificación de los puntos clave y la extracción de conclusiones significativas, lo que ha

requerido un proceso de selección y síntesis minucioso para discernir la relevancia y

utilidad de los datos proporcionados.
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