
Pag 1

Revista Navarra de ErgonomÄa

Revista Navarra 
de ErgonomÄa

La civilizaci�n no dura porque a los hombres s�lo les interesan los resultados de la 
misma: los anest�sicos, los autom�viles, la radio. Pero nada de lo que da la civilizaci�n 
es el fruto natural de un �rbol end�mico. Todo es resultado de un esfuerzo. S�lo se 
aguanta una civilizaci�n si muchos aportan su colaboraci�n al esfuerzo. Si todos 
prefieren gozar el fruto, la civilizaci�n se hunde

JosÄ Ortega y Gasset

AsociaciÄn Navarra de 
ErgonomÅa (ANER)

Volumen 2 NÄmero 4

ISSN 1989-2047
D Legal NA-3410/2008
Editada en Pamplona



Pag 2

Revista Navarra de ErgonomÄa

SUMARIO DEL N�MERO  

Titulo P�gina

JosÄ Ortega y Gasset 3

Exigencias para los autores de trabajos para la revista 4

El problema de la fiabilidad de los cuestionarios. Interpretaci�n de los 
resultados VM Idoate Garcia

6

Ergoescepticismo en la Empresa. Ruiz Garcia E, Idoate Garcia E 10

Buscando un concepto legal transnacional de acoso laboral. Velaz-
quez M, Marcos JI

13

ArtÅculo de RevisiÇn, El cuestionario de incapacidad de Roland 
Morris. Idoate GarcÅa VM, Ruiz Garcia E

17

Sumarios de las revistas. Ergonoma. AÉo 2010 23

PUBLICACIONES DE  ERGONOMIA 24

AVISOS Y CONGRESOS 29



Pag 3

Revista Navarra de ErgonomÄa

Jos� Ortega y Gasset. Fil�sofo espa�ol. Nacido en 1883, que se incluye dentro de los pen-
sadores de la Generaci�n del 98.

Licenciado en Filosof�a y Letras, estudi� en Deusto, Bilbao, y Madrid. Esquiv� las detencio-
nes del Frente Popular durante la Guerra Civil. Viaj� a Alemania y conoci� las escuelas ale-
manas de Filosof�a, entre dos corrientes importantes, el historicismo y el vitalismo.
Autor de numerosos estudios en forma de ensayo: La Espa�a invertebrada (publicada en el 
Imparcial en dos veces), La rebeli�n de las masas, y una importante obra: El expectador. 

Cuando volvi� a Espa�a no pudo recuperar la c�tedra de metaf�sica que anteriormente 
hab�a conseguido por oposici�n. 

Influencias importantes en el resto de los componentes de la generaci�n del 98: Unamuno, 
Ramiro de Maeztu..y en los de la generaci�n del 27. Muchos de los pensadores de la gene-
raci�n del 36 como La�n Entralgo, Zubiri, Aranguren, Ridruejo, Marias...
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EXIGENCIAS PARA LOS AUTORES

Publicaciones electrÄnicas

La mayor�a de las revistas se publican tanto en ver-
si�n electr�nica como en papel, y algunas en formato 
electr�nico (que incluye Internet) �nicamente. En in-
ter�s de la claridad y la consistencia, la informaci�n 
publicada en Internet deber�a seguir lo m�s posible 
las recomendaciones de este documento

La naturaleza electr�nica de la publicaci�n requiere 
consideraciones especiales en el documento. Como 
m�nimo deber�an indicarse en las web los siguientes 
apartados:
Nombres ,Credenciales adecuadas, afiliaciones, con-
flictos de intereses en editores, autores y colabora-
dores
Documentaci�n de referencias y fuentes para todo el 
contenido
Informaci�n acerca del copyright

Escritura del manuscrito

PÅgina del tÇtulo
Debe llevar la siguiente informaci�n:
1. Titulo del art�culo. F�cil de leer, con una longitud 
adecuada (ni demasiado corto que perder�a informa-
ci�n ni demasiado largo que dificultar�a la lectura).
2. Nombres de los autores (Apellidos e iniciales del 
nombre), separados por comas.
3. Departamento o lugar de trabajo (lo m�s comple-
to posible)
Nombre y direcci�n de la persona de contacto 
Cont act o t ant o por cor reo ordi nar i o como por e( -mai l )

Abstract and Key Words
Los requerimientos del abstract var�an en cada revis-
ta  tanto en sus caracter�sticas como en su longitud.
Se aconseja la utilizaci�n de un abstract estructura-
do que contenga de forma resumida las partes m�s 
importantes del estudio (Introducci�n, metodolog�a, 
resultados, discusi�n, conclusiones).
Se aconseja la inclusi�n de un abstract en ingl�s pa-
ra mayor difusi�n de los contenidos de la revista.
El n�mero aproximado de palabras que constituye el 
abstract es de unas 100.
El abstract terminar� con una serie de palabras con-

sideradas como clave y pueden utilizarse como ejem-
plo las que incluye el Index Medicus

IntroducciÄn
Proporciona un contexto para el estudio. Consiste 
fundamentalmente en una puesta al d�a de los cono-
cimientos sobre el tema, al mismo tiempo que expo-
ne la naturaleza del problema y su significaci�n.

A continuaci�n se expondr� los objetivos tanto prin-
cipal como secundario (Normalmente, los objetivos 
se enuncian con un verbo en infinitivo: Medir, eva-
luar, describir…).
Se colocaran las llamadas num�ricas para identificar 
los autores de la bibliograf�a

MetodologÇa

Debe incluir solo informaci�n disponible en relaci�n 
a:

a. SelecciÄn y descripciÄn de los participantes en el 
estudio

Se debe describir los criterios de selecci�n para los 
participantes: Origen, protocolo de selecci�n, sexo, 
edades…. En el caso de que se utilicen variables no 
habituales deber�n incluirse las f�rmulas que defi-
nen los criterios de selecci�n (Entre una edad y otra, 
con una media y un desv�o est�ndar…)
Se debe incluir la justificaci�n para la inclusi�n en el 
estudio

b. InformaciÄn tÉcnica

Identificar los m�todos, aparatos (identificando el 
constructor, y dando los suficientes detalles como 
para permitir a otros investigadores reproducir los 
resultados). Se incluir�n tambi�n las  referencias de 
los m�todos establecidos.

c. MÉtodos EstadÇsticos

Se describir�n los m�todos estad�sticos con el sufi-
ciente detalle como para permitir al lector verificar 
los resultados obtenidos, cuantificar los datos y va-
lorar los resultados 
Los m�todos conocidos como las mediciones de la 
distribuci�n (media, desv�o, mediana) no precisan la 
inclusi�n de las f�rmulas en su descripci�n.
Los m�todos menos conocidos, incluyendo el meta-
an�lisis precisan la utilizaci�n de las f�rmulas que 
explican los resultados. 
Se debe incluir tambi�n los programas estad�sticos o 
epidemiol�gicos utilizados.

Resultados
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Presentar los resultados en una secuencia l�gica 
tanto en texto como en tablas o ilustraciones., aten-
diendo a la importancia de los hallazgos,

No repetir los resultados que se incluyen en tablas o 
texto
Los detalles t�cnicos se pueden incluir en un ap�ndi-
ce

DiscusiÄn

Enfatizar los aspectos nuevos e importantes que se 
siguen como conclusiones del estudio.
No repetir aspectos ya tratados en la introducci�n o 
en los resultados
Intentar explicar o establecer los mecanismos que se 
siguen de los hallazgos, comparando y contrastando 
los mismos con otros relevantes. Explorar la posibili-
dad de implicaciones de los hallazgos en futuros es-
tudios

En las conclusiones establecer claramente las mis-
mas, sin aportar beneficios o costes, salvo que se 
haga un estudio de los mismos en el trabajo.

Referencias

ArtÇculo de Revista

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del 
o de los autores, seguidos de punto (cuando haya 
menos de 6 autores mencionarlos a todos, cuando 
sean siete o m�s, se�ale s�lo los seis primeros y 
a�ada “et al.”). La �nica puntuaci�n que se utilizar� 
son comas para separar un autor de otro, as� como 
punto despu�s de mencionar al �ltimo de ellos. Si los 
autores son de origen hispano deben incluirse los 
dos apellidos
b) T�tulo completo del art�culo, utilizando may�scula 
s�lo para la primera letra de la palabra inicial (y para 
nombres propios), seguido de punto. Si el t�tulo origi-
nal est� en ingl�s deber� respetarse las normas de 
escritura en �ste idioma.
c) Abreviatura de la revista, sin puntuaci�n entre sus 
siglas ni al final.
d) A�o de publicaci�n, seguido de punto y coma.
e) Volumen, en n�meros ar�bigos, seguido de dos 
puntos.
f) N�meros completos de las p�ginas (inicial y final), 
separados por un gui�n.

Libros

a) Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del 
o de los autores, seguidos de punto (cuando haya 

menos de 6 autores mencionarlos a todos, cuando 
sean siete o m�s, se�ale s�lo los seis primeros y 
a�ada “et al.”). La �nica puntuaci�n que se utilizar� 
son comas para separar un autor de otro, as� como 
punto despu�s de mencionar al �ltimo de ellos. Si los 
autores son de origen hispano deben incluirse los 
dos apellidos
b) T�tulo del libro, utilizando may�sculas s�lo para la 
primera letra de la palabra inicial, seguido de punto. 
Si el t�tulo original est� en un idioma diferente del 
castellano deber� respetarse las normas de escritura 
de cada uno de los idiomas.
c) N�mero de la edici�n, s�lo si no es la primera, se-
guido de punto.
d) Ciudad en la que la obra fue publicada, seguida de 
dos puntos; cuando se indica m�s de un lugar como 
sede de la editorial, se utiliza el que aparece primero; 
el nombre de la ciudad puede traducirse al espa�ol, 
aunque es preferible dejarlo en el mismo idioma en el 
que se public� el t�tulo original..
e) Nombre de la editorial, seguido de coma.
f) A�o de la publicaci�n (de la �ltima edici�n citada si 
hay m�s de una), seguido de punto y coma si se va a 
indicar el volumen, y de dos puntos si se enuncia el 
n�mero de p�ginas.
g) N�mero del volumen si hay m�s de uno, antecedi-
do de la abreviatura “vol.”, seguido de dos puntos.
h) N�mero de la p�gina citada; en el caso de que la 
cita se refiera al cap�tulo de un libro, indicar la prime-
ra y la �ltima p�gina del cap�tulo, separadas por un 
gui�n.

Si los artÇculos o los libros estÅn disponibles en In-
ternet deben incluirse las direcciones URL

Tablas

Incluya las tablas en su posici�n en el texto. 
Numere las tablas en el orden, su primera cita en el 
texto y coloque una breve referencia de t�tulo en ca-
da una.
De a cada columna un t�tulo corto o abreviado y colo-
que notas explicativas en el pie de la tabla y no en el 
t�tulo. Cuide que cada tabla est� citada en el texto.
Explique al pie de pagina todas las abreviaciones 
Standard utilizadas y utilice en forma consecutiva los 
siguientes

Identifique las medidas estad�sticas de variaci�n ta-
les como la desviaci�n est�ndar o error est�ndar de 
la media.

Illustraciones (Figuras)
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EL PROBLEMA DE LA FIABILIDAD DE LOS 
CUESTIONARIOS. INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS
Autor: VM IDOATE GARCIA
Presidente de la AsociaciÇn Navarra de ErgonomÅa
Vidoateg@gmail.com

Cuando se utiliza cualquier instrumento pa-
ra medir una variable, la medida siempre va 
a estar afectada por un error aleatorio de las 
medidas. Si se repite las mediciones se ob-
serva que se obtienen dos fen�menos: Dife-
rentes resultados (V=m+e) y una consisten-
cia en las medidas (Fiabilidad). La fiabilidad 
expresa el grado de exactitud en la medida. 

Tambi�n es un conocimiento de c�mo va a 
ser contestado un cuestionario o test.

Un instrumento requiere pruebas de fiabili-
dad. Una medida se considera fiable cuando 
produce consistentemente los mismos re-
sultados,

Realmente, hablamos indistintamente de di-
ferentes tipos de fiabilidad en los cuestiona-
rios.

Fiabilidad Temporal: 
Se trata de responder a la pregunta 

�Se hubiesen obtenido los mis-
mos resultados en otro momen-
to distinto?

Fiabilidad del conjunto de est�mulos. 
Se trata de responder a la pregunta 

�Se hubiesen obtenido los mis-
mos resultados utilizando un 
conjunto distinto de est�mulos 
o perfiles?. Comprueba la sen-
sibilidad ante varios est�mulos 
o perfiles.

Fiabilidad del conjunto de atributos
Se trata de responder a la pregunta 

�Las utilidades para un conjun-
to de atributos hubiesen sido 
las mismas si esos atributos 
hubiesen estado acompa�ados 
de atributos diferentes?. 

Examina la estabilidad de las utili-
dades de un conjunto de atribu-
tos a medida que estos cam-
bian.

Fiabilidad del m�todo de recogida de da-
tos.

Se pregunta si se hubiesen obteni-
do los mismos resultados de 
haber cambiado el sistema de 
recogida de datos.
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Fiabilidad. Inconvenientes
Las estimaciones individuales a partir de 

las cuales se determina la correlaci�n 
son muy pocas, con lo que existe la 
posibilidad de obtener coeficientes 
poco fiables a nivel individual.

La correlaci�n es una medida muy sensi-
ble a la variaci�n de las utilidades o 
de los atributos.

Alpha mide el grado de estabilidad de las 
utilidades verdaderas, no el grado de 
precisi�n de las utilidades estructura-
das. (Alpha de Crombach)

Se han sugerido otro tipo de medidas del 
alpha como el test de Chow. El coefi-
ciente de correlaci�n aumenta si au-
menta la variabilidad

El test de Kunder Richardson 20 o el alpha 
de Crombach son una relaci�n entre las co-
rrelaciones entre las variables que forman la 
escala. Puede calcularse de dos formas dife-
rentes: utilizando las varianzas o las correla-
ciones

es la varianza  del �tem i,

es la varianza de la suma de todos los 
�tems y K es el n�mero de �tems o preguntas.

A partir de las correlaciones entre los �tems

A partir de las correlaciones entre los �tems, el 
alfa de Cronbach se calcula as�:

donde
n es el n�mero de �tems
P es el promedio de las correlaciones lineales 
entre cada uno de los items
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Exigencias de una metodolog�a en los cuestionarios

Validez factorial Fiabilidad. Crombach

Cuestionario general de 
evaluaci�n

Elevada. 
V >0.70

Elevada 
Alfa >0.70

Cuestionario espec�fico 
de evaluaci�n

Elevada. 
V >0.70

Elevada 
Alfa >0.70

Cuestionario previo. 
Checklist

Elevada. 
V >0.70

No excesiva. Puede ser 
baja. Mejor si es elevada

Calculo de la fiabilidad:
1. Fiabilidad de versiones equivalentes
2. Fiabilidad de las dos mitades
3. Fiabilidad del test-retest

FIABILIDAD. Fiabilidad de versiones equiva-
lentes
Dos instrumentos desarrollados simult�nea-
mente y que miden el mismo atributo, sus pun-
tuaciones est�n correlacionadas.
Una alta correlaci�n indica que la prueba es fia-
ble
FIABILIDAD. Fiabilidad de las dos mitades 
Los items de un cuestionario se dividen en dos 
partes, y se calcula la correlaci�n entre las dos 
partes.
Se requiere que sea homog�neo respecto al 
atributo
Es �til cuando hay un n�mero elevado de items 
por cada atributo
FIABILIDAD. Fiabilidad del test-retest 
El test se administra a la misma poblaci�n en 
dos tiempos distintos comparando los resulta-
dos y su correlaci�n.
Problemas:
La primera aplicaci�n puede modificar los resul-
tados de la segunda.
Interpretaci�n de los resultados obtenidos en 
las diferencias debido al error de observaci�n y 
a cambios individuales.

Comparar fiabilidades

Es un error al uso de algunos t�cnicos que utili-
zan cuestionarios, la realizaci�n de una elec-
ci�n del mismo sin tener en cuenta una serie de 
aspectos:

Los resultados de fiabilidad calculada con 
Crombach o con Kuder Richardson, lo que es-
tablece realmente es la proporci�n de ese 
cuestionario de repetir los valores alcanzados si 
se repite la utilizaci�n del cuestionario.

No es un valor homog�neo de comparaci�n, 
dicho de otra manera, no se pueden comparar 
las patas de un gallo con las de un gato, con 
todo y ser patas las dos.

La existencia de una fiabilidad elevada no ase-
gura que el cuestionario sea �til o comprensi-
ble para las personas a las que se estudia.

Una fiabilidad global elevada no asegura que la 
fiabilidad de cada una de las variables sea tam-
bien elevada
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FÄrmula de Spearman-Brown para comparar 
fiabilidades

Para poder comparar fiabilidades es necesario 
transformar la fiabilidad total del test en fiabili-
dad de 1 item (Obtener un valor homog�neo 
que permite la comparaci�n)

Precauciones

La primera precauci�n que debe tenerse al 
comparar dos cuestionarios es que DE-
BEN medir los mismos par�metros.

Deben estandarizarse los cuestionarios para 
poderlos comparar

Los fen�menos de transculturalizaci�n tie-
nen gran importancia en la eficiencia y 
en la calidad de los resultados obtenidos 
en los cuestionarios.

El nivel de educaci�n tambi�n debe tenerse 
en cuenta. En muchos cuestionarios se 
realiza un estudio de la comprensibilidad 
de Welch, de Flesh o de SMOG, pero 
para hacerlo es necesario tener una se-
rie de patrones de la zona donde se va a 
desarrollar el estudio con cuestionario.

Para aplicar la fiabilidad es necesario consi-
derar la teor�a cl�sica de los test, ya que 
con irt (item reponse theory) no funciona 
muy bien (A�n as� la realizamos y la va-
loramos)
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ERGOESCEPTICISMO EN LA EMPRESA
Autores: Ruiz Garcia E.*, Idoate Garc�a VM** 

TS de Ergonom�a. ArcerlorMittal Steel Centre. 
TS de Ergonom�a. Servicio de Prevenci�n de Riesgos Laborales. Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. Gobierno de Navarra

Resumen
La evaluaci�n ergon�mica es una exigencia es-
tablecida en la legislaci�n de salud laboral , e 
incluye tanto la evaluaci�n ergon�mica como la 
psicosocial. La minimizaci�n de la importancia 
de la evaluaci�n ergon�mica frente a las espe-
cialidades de seguridad e higiene en el trabajo 
es un hecho en el mundo empresarial. 
El an�lisis de la resistencia a la acci�n ergon�-
mica por parte de los superiores y los empresa-
rios es una labor dif�cil, que normalmente pre-
senta dificultades para su evaluaci�n. En este 
estudio se presenta una herramienta para la 
evaluaci�n de la resistencia a la implantaci�n y 
aceptaci�n de la actividad ergon�mica

Introducci�n
La denominaci�n de ergo-esceptico no existe 
en la organizaci�n o en la pr�ctica de la ergo-
nom�a. Como otros muchos t�rminos introduci-
dos, con m�s o menos acierto, dentro de la re-
t�rica ergon�mica nos encontramos con un 
acepci�n que hace referencia a una serie de 
factores que aparecen y dificultan la acci�n er-
gon�mica.

Los principales factores de dificultad son:
1. Limitaci�n y ocultamiento de las actuacio-
nes, son probablemente las m�s importantes. 
Al mismo tiempo, se realiza una minimizaci�n 
de los resultados
2. Minimizaci�n de las personas, sin llegar a 
ser un mobbing, se realiza con objeto de que 
las acciones no puedan llevarse a cabo. Se 
puede acompa�ar de puenteo en el �rbol jer�r-
quico.
3. Bloqueo de las comunicaciones
Aparici�n de riesgo psicosocial en la organiza-

ci�n, que generalmente se puede evaluar y 
aparece con los m�todos cl�sicos.

M�todo

Se ha construido un cuestionario que recoge 
los principales factores que se encuentran en el 
ergoescepticismo desde el punto de vista de la 
organizaci�n.

Se clasifica en 5 grupos atendiendo a los facto-
res que se encuentran presentes.

MINIMIZACION 
PERSONAS BLOQUEO COMUNICA-

CIONES.

ERGO ESCEP-
TICISMO

MINIMIZACION Y 
OCULTAMIENTO 
ACTUACIONES

RIESGO PSICOSOCIAL
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Cuestionario de ergonescepticismo en el puesto de trabajo

Chequee la Tabla de Resistencias presentes en su acci�n ergon�mica
(marque con una X)

THE ERGOESCEPTICS IN THE WORKPLACE

Las resistencias a la acci�n ergon�mica y psicosocial

ELEMENTOS INTERVINIENTES SI NO
01 - Minimizaci�n de la importancia de la acci�n
02 - Minimizaci�n del logro
03 - Obviedad de los resultados
04 - Ocultamiento de casos
05 - Improcedencia de la acci�n
06 - Dificultades impuestas (medios,tiempo,prioridades….)
07 - Carencias de Decisi�n e Inter�s
08 - Limitaciones y desviaciones de la comunicaci�n operativa
09 - Ocultamiento de informaci�n e interlocutores
10 - Desv�o en las comunicaciones
11 - fragmentaci�n de demandas de servicio
12 - Puenteo de evitaci�n a demandantes de servicio
13 - Resistencias encubiertas a la intervenci�n ergon�mica y Psic
14 - Obstaculizaci�n encubierta al despliegue de acciones
15 - Desviaci�n de competencias  Intencionada
16 - Cuestionamiento de la capacitaci�n
17 - Cuestionamiento de la oportunidad de la acci�n
18 - Presencia de Ergoescepticos en el �rea de trabajo
19 - Despriorizaci�n intencionada sobre acciones a realizar
20 - Riesgo  psicosocial percibido en las relaciones de equipo
Total
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�  E.Ruiz  & V. Idoate   2004

Los resultados obtenidos son intuitivos pero clasifican la acci�n de forma que posibilita la valora-
ci�n de la organizaci�n. Los resultados pueden mejorarse y observar mediante la utilizaci�n de 
la tabla en varias ocasiones (Retest)

RESULTADOS:
n� de respuestas 
afirmativas

CONSEJO ERGONOMICO

< 2  afirmativas Trabajas en un lugar �ptimo para el desempe�o de la ergonom�a.

< 5  afirmativas Te encuentras en  una situaci�n profesional de integraci�n de prevenci�n 
ergon�mica y psicosocial aceptable, sigue en esa t�nica y liderar�s  bien la 
especialidad, se dan las condiciones de mejora

> 5  afirmativas Tienes que esforzarte  en predicar e implementar la ergonom�a en tu organi-
zaci�n , marca todo lo que toques ergon�micamente.

> 10 afirmativas Impulsa la ergonom�a y psicosociolog�a  en tu organizaci�n, forma a mandos 
y Delegados de Prevenci�n , busca apoyos internos. Act�a asertivamente.

> 15 afirmativas Participa implementando la ergonom�a en tu organizaci�n, asienta en los 
sistemas de gesti�n las bases para un direccionamiento de la acci�n ergo-
n�mica y su control, busca todos los apoyos posibles dentro y fuera de
la organizaci�n.

= 20 afirmativas Encomi�ndate a San Leonardo da Vinci, y cambia en cuanto puedas  de or-
ganizaci�n, es prioritario para tu salud  mental o te convertir�s en un gladia-
dor de la arena ergon�mica.
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BUSCANDO UN CONCEPTO LEGAL TRANSNACIONAL DE 
ACOSO LABORAL

Manuel Vel�zquez
Jefe de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, Ministerio de Trabajo e
Inmigraci�n
Juan Ignacio Marcos
Abogado, Coordinador del Observatorio Vasco sobre el Mobbing, Bilbao
observatoriomobbing@marcosabog.jazztel.es

Concepto de Acoso

Diferentes t�rminos en ingl�s:
Bullying
Harrassment
Mobbing

Diferentes t�rminos en lenguas latinas
Harc�lement morale
Acoso moral
Molestia morale
Assedio morale

�Diferentes significados?

Instrumentos internacionales en la consideraciÇn 
del Acoso laboral

El acoso est� presente en las directivas europeas:
Directiva 78/EC/2000
Directiva 73/EC/2003

En Acuerdos europeos
Acuerdo europeo sobre el estr�s
Acuerdo europeo sobre el acoso moral

En Directrices Internacionales
Directrices de la OIT sobre  Violencia en 

sector servicios. 2003
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Por quÄ es conveniente un concepto transnacional 
de Acoso laboral

Porque los instrumentos internacionales influyen 
en las legislaciones laborales nacionales

Por ejemplo en Italia: en el Decreto legis-
lativo 81/2008 se hace una expresa 
referencia al cumplimiento del acuer-
do europeo sobre el estr�s laboral en 
el proceso de  evaluaci�n de los ries-
gos.

Por la influencia de los instrumentos internacio-
nales en las decisiones judiciales.

Se convierten en una gu�a para la pr�ctica 
judicial en muchos pa�ses

�Los diferentes t�rminos tienen diferentes significa-
dos?

Si tienen diferentes significados
Por qu� es conveniente un concepto transnacional de Acoso 
laboral

Porque los instrumentos internacionales influyen en 
las legislaciones laborales nacionales

Por ejemplo en Italia: en el Decreto legislati-
vo 81/2008 se hace una expresa referen-
cia al cumplimiento del acuerdo europeo 
sobre el estr�s laboral en el proceso de  
evaluaci�n de los riesgos.

Por la influencia de los instrumentos internacionales 
en las decisiones judiciales.

Se convierten en una gu�a para la pr�ctica 
judicial en muchos pa�ses

El Bullying ser�a una conducta individual
El Mobbing una conducta de grupo
El Harassment un conducta discriminatoria
Cada t�rmino tendr�a consecuencias legales dife-

rentes
Si todos los t�rminos tienen igual significado

La confusi�n legal se evitar�a
Y aunque los t�rminos tengan igual significado, 

las consecuencias legales podr�an ser diferen-
tes dependiendo de la intensidad, de los 
hechos y circunstancias en cada situaci�n

ÑEs el Acoso un tipo de estrÄs laboral?

El Acuerdo Europeo sobre el Estr�s Laboral di-
ce:

Que el acoso y la violencia en el trabajo 
son potenciales estresores o causantes 
de estr�s laboral

Este acuerdo establece que “identificar si hay un 
problema de estr�s puede implicar un an�lisis 
de factores” como los relacionados con las 
“condiciones de trabajo y medioambiente” y 
dentro de �stas la “exposici�n a conductas 
abusivas”

Conclusi�n: El acoso puede ser un estresor o un 
factor causante de estr�s

El Acoso como un tipo de violencia en el trabajo
El acoso conlleva una conducta ileg�tima o abu-

siva
No es un simple conflicto o disputa inter-

personal
El acoso es violencia psicol�gica
La violencia f�sica interna se encuentra relacio-

nada con el acoso, ya que frecuentemente la 
violencia f�sica interna es la consecuencia 
natural de una violencia psicol�gica previa

La violencia f�sica externa no suele estar relacio-
nada con el acoso ya que el prop�sito del 
agresor es diferente

El acoso como una violaciÇn del derecho a  la dig-
nidad en el trabajo

La dignidad es un derecho humano b�sico que se 
incluye en todas las Declaraciones Interna-
cionales y en las Constituciones Nacionales
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Art. 26 de la Carta Social Europea establece el 
derecho a la dignidad en el trabajo. En con-
creto dice que es obligaci�n del empresario 
“promover el conocimiento, informaci�n y 
prevenci�n  de acciones censurables y repeti-
das o claramente negativas y ofensivas  diri-
gidas contra los trabajadores en el puesto de 
trabajo o en relaci�n con el trabajo y para 
realizar los medidas necesarias para proteger 
al trabajador de tales conductas”.

La dignidad puede abarcar conductas de acoso 
pero tambi�n otras conductas que no son aco-
so.

El acoso como violaciÇn de a la integridad

El derecho a la integridad f�sica y psicol�gica 
est� relacionado el derecho a la salud y segu-
ridad en el trabajo: la obligaci�n de prevenir 
el acoso.

El acoso es capaz o es susceptible de originar 
da�os en la salud de la persona perseguida.

De acuerdo con este derecho, el acoso puede ser 
tratado como un riesgo laboral en el que las 
normas de prevenci�n de salud y seguridad 
en el trabajo deben cumplirse.

La integridad puede abarcar conductas de acoso 
pero tambi�n otras conductas que no son.

Dignidad e Integridad

La dignidad se encuentra en el �mbito de la le-
gislaci�n laboral mientras que la integridad 
se encuentra en el �mbito de la legislaci�n 
seguridad y salud en el trabajo.

Ambos derechos, dignidad e integridad, pueden 
ser lesionados por las conductas de acoso.

Cabe preguntarse si basta con vigilar y controlar 
la aplicaci�n de estos derechos b�sicos o si 
por el contrario es necesario contar con una 
legislaci�n espec�fica sobre acoso

Hay que tener en cuenta que una legislaci�n 
especial podr�a limitar y restringir el �mbito 
conceptual del acoso laboral y que con vistas 

a proteger  los derechos de los trabajadores es 
mejor evitar restricciones indebidas.

ÑEs el acoso una conducta bilateral?

Puede haber una conducta general desp�tica sin 
dirigirla a una v�ctima o victimas

El acoso necesita siempre una v�ctima, ya que la 
acci�n legal precisa una persona cuyos dere-
chos han sido lesionados.

ÑTiene que ser el acoso una conducta intencional?

Si  el acoso fuera una conducta deliberada e in-
tencional contra un individuo, cabe pregun-
tarse si esa intencionalidad pudiera ser la que 
se deduce de los hechos y no solo de las ma-
nifestaciones del presunto

Pero podr�a ser suficiente para el juzgador el 
“efecto” de la conducta sobre la v�ctima
En ese caso, deber�amos preguntarnos si el 
juzgador deber�a  considerar las creencias de 
la v�ctima o solamente las creencias general-
mente aceptadas en el lugar de trabajo.
Y en el caso de que nos decidi�ramos por 
esta �ltima opci�n, habr�a que preguntarse si 
el agresor tambi�n ser�a responsable en los 
casos particulares o especiales en que cono-
ciera previamente la vulnerabilidad de la v�c-
tima hacia ciertas conductas.
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ÑDebe ser el acoso una conducta ofensiva repeti-
da?

�Puede ser considerada como acoso una conduc-
ta ofensiva ocasional o el acoso debe impli-
car siempre una conducta ofensiva durante 
un periodo de tiempo?

En las ofensas relevantes el ofendido ya 
recibe protecci�n legal

La doctrina legal acoso se refiere a las 
micro-ofensas, aquellas que necesitan 
un an�lisis global de todo un proceso 
para ser consideradas como dignas de 
protecci�n legal.

Conclusiones
L a s  p a l a b r a s  “ B u l l y i n g ” , 

“harrassment” ,  “Mobbing” , 
“harc�lement moral”,” acoso mo-
ral”, “assedio moral” y “molestia 
morale” deber�an tener el mismo 
significado legal con diferentes 
consecuencias dependiendo de los 
hechos y circunstancias.

El acoso es un factor causante de es-
tr�s laboral

El acoso es una forma de violencia 
psicol�gica

El acoso es una conducta violenta que 
ha de da�ar o perjudicar a una vic-
tima concreta

El acoso es una conducta con el prop�-
sito o efecto de lesionar los dere-
chos de integridad y de dignidad de 
la victima

La conducta de acoso debe desarrollar-
se durante un periodo de tiempo pa-
ra ser considerada como tal
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RESUMEN

En este art�culo de revisi�n, se describir� el 
cuestionario Roland Morris para lumbalgias, 
y se valorar�n sus caracter�sticas, estable-
ciendo la utilidad y modo de usarlo desde el 
punto de vista ergon�mico.

Keywworrd: Roland Morris. Assessment

IntroducciÇn

Desde el punto de vista ergon�mico, inter-
esa la utilizaci�n de un cuestionario que 
incluya tanto actividades de la vida social 
como actividades que puedan estar en re-
laci�n con el trabajo. Existen otros cuestio-
narios como el Owestry de lumbalgia, Qu�-
bec, Dutch…

El cuestionario Roland Morris  fue dise�ado 
y publicado en 1983 por Roland y Morris , y 
desde entonces se uso se ha generalizado. 
En la figura 1 se muestra las caracter�sti-
cas que se incluyen en el cuestionario.
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Aunque existen estos cinco grupos principales, 
algunas preguntas son reincidentes con objeto 
de mejorar la precisi�n y evitar inter�s en la 
respuesta (rentismo). Se pregunta la capaci-
dad para levantarse de un sill�n, y al mismo 
tiempo se pide que se eval�e la capacidad de 
levantarse de una silla.

Mec�nica del rellenado.
Al paciente se le pide que identifique la afirma-
ci�n que mejor se adec�a a sus capacidades Pregunta 1. 

En la versi�n de Kovacs y cols se dice: Deb i -
do a la espalda, me paso la mayor parte del 
d�a en casa, sin embargo, la versi�n argentina 
es mejor por ser m�s precisa: Por mi dolor de 
espalda/pierna me paso la mayor parte del d�a 
en casa. La versi�n de Kovacs da por supues-
to que existe dolor de espalda, pero no dice 
nada de la pierna

Caracteristicas del cuestionario

IdentificaciÇn de la afirmaciÇn que 
mejor se adecÖa a la capacidad real.

NÖmero de afirmaciones presentes y 
cÜlculo de la incapacidad
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Pregunta 2. 

Cambio de postura frecuentemente para encon-
trar una posici�n m�s c�moda para la espalda. 
En la versi�n argentina, se termina diciendo 
que para encontrar una posici�n m�s c�moda 
debido al dolor de espalda/pierna. Tambi�n re-
sulta m�s precisa por ampliar el dolor a la pier-
na.

De las preguntas 3 a la 19

son t an pr eci sas en el espa�ol del Kovacs

como en la versi�n argentina (Utilizaci�n del 
t�rmino baranda por barandilla debido a dife-
rencias culturales)

Debido a la espalda, ando m�s despacio que 
de costumbre.

Debido a la espalda, no hago ninguna de las 
tareas en casa que har�a normalmente.

Debido a la espalda, subo las escaleras cogi�n-
dome de la barandilla.

Debido a la espalda, me echo m�s a menudo 
que de costumbre para descansar.

Debido a la espalda, tengo que agarrarme a 
algo para levantarme de la butaca.

Debido a la espalda, trato de conseguir que 
otras personas hagan las cosas por m�.

Debido a la espalda, me visto m�s despacio 
que de costumbre.

Debido a la espalda, estoy de pie s�lo durante 
breves per�odos de tiempo.

Debido a la espalda, intento no inclinarme o 
arrodillarme.

Debido a la espalda, me cuesta levantarme de 
la silla.

Me duele la espalda la mayor parte del tiempo.

Debido a la espalda, me cuesta darme la vuelta 
en la cama.

No tengo muy buen apetito debido al dolor de 
espalda.

Me cuesta ponerme los calcetines (o las me-
dias), debido al dolor de espalda.

En la pregunta 19

En la versi�n de Kovacs incluye las medias y 
los calcetines, y es m�s precisa dado que la 
mayor�a de las personas afectas son mujeres.

De la pregunta 20 a la 23

Es igual de preciso en la versi�n de Kovacs y 
en la argentina.

Debido al dolor de espalda, s�lo ando distan-
cias cortas.

Debido a la espalda, duermo menos que de 
costumbre.

Debido al dolor de espalda, me visto con la 
ayuda de alguien.

Debido a la espalda, me paso la mayor parte 
del d�a sentado/a.

En la pregunta 24

Se incluye la evitaci�n de las tareas pesadas y 
la realizaci�n de �stas por otra persona.

Debido a la espalda, evito las tareas pesadas 
en casa 
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Interpretaci�n de los resultados.
Existen dos formas de considerar la mejora de 
los resultados.

Aunque inicialmente RMQ (Roland Morris 
Questionnaire) no incluye formas de valora-
ci�n de la discapacidad se han intentado dar 
unos valores para establecer una gradaci�n 
en la discapacidad (posiblemente, siguiendo 
lo establecido por el cuestionario Oswestry)

Mejor�a del cuadro con el tratamiento. 

Cuando se realiza una valoraci�n inicial an-
tes del tratamiento, se tiene un importan-
te sistema de control para la evoluci�n. 
En principio se utiliza una valoraci�n ini-
cial y otra posterior.  Utilizar� un ejem-
plo. Si la inicial es de 14 y la de despu�s 
del tratamiento es de 4, el grado de me-
jora es (14-4)*100/14=71.42% de mejo-
ra.

Validez y fiabilidad.
El cuestionario est� dotado de una fiabilidad y 
sensibilidad test.restest elevada, incluso en las 
formas de cuestionario traducidos a diferentes 
idiomas como el espa�ol, espa�ol-argentina, 
alem�n, turco, dan�s, sueco, franc�s, noruego, 
japon�s, chino….El valor de la alfa de Crom-
bach presenta un m�nimo de 0,76 y un m�ximo 
de 0,91.

Al aplicar la teor�a moderna de los �tems (Item 
Reponse Theory o IRT) con los modelos de 
Rasch, Dadvinson sugiere rechazar las cuestio-

nes 17 (andar distancias cortas) por mejorar la 
validez y fiabilidad, el 9 (Vestirse lentamente) 
debido a que posiblemente est� repetida la ac-
ci�n, el 5 (Uso de la barandilla al subir escale-
ras) debido a diferencias por edad y por sexo, y 

poner se l os cal cet i nes o l as medi as debi -16 ( ) 

do a diferencias por edad.

Conclusiones:
Se trata de un buen m�todo de evaluaci�n 

de la discapacidad autoreferida
Se puede utilizar en el seguimiento cl�nico
Es aplicable en ergonom�a para conocer el 

grado de discapacidad y poder adaptar 
los puestos de trabajo a estas condicio-
nes

Mide tambi�n el grado de mejora de las con-
diciones cl�nicas de los pacientes y tra-
bajadores.

Se puede eliminar alguna de las preguntas 
mejorando la estad�stica general del 
cuestionario (No se ha comprobado en 
las versiones en castellano)

Como inconveniente est� la no existencia 
de unos par�metros que permitan la cla-
sificaci�n f�cil de la discapacidad (El tan-
to por ciento de discapacidad es aproxi-
mado)
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Sumarios de las revistas. Ergonoma. A�o 2009-2010

T�tulo del art�culo P�gi-
na

Society Facts. The biggest worldwide 
meeting point for Nordic Design The Stock-
holm Furniture Fair from 9 to 13 February 
2010

4

Healthy workplaces . Creativity and abiliy 
to collaborate are vital for company

112

Products news. 16

Focus. Laptop folders 24

Focus. Sit. Stand seats 27

TCO. Development announces new certifi-
cation for projectors

31

Associations Forum 34

Products index 35

Calendar
41

Small Adds 42

Revista Ergonoma. NÑmero 18. 
Janvier. Fevrier. Mars

T�tulo del art�culo P�gi-
na

Society Facts. The Stockholm Furniture 
Fair from 9 to 13 February 2010. Trends

4

Healthy workplaces 12

Focus. Adjustable work desks 15

Ergonomics. IMMOTICS 19

Product news 22

Focus. Workshops seats 25

Associations forum 25

Products index 27

Calendar 33

Small adds 34

Revista Ergonoma. NÑmero 11. 
Avril. Mai. June

La portada del n�mero 18 ha presentado una gran pol�mica en Europa debido a que la imagen de la mu-
jer sentada puede considerarse sexista. Puede ser que sea as�, pero considero m�s importante los conte-
nidos del n�mero que la imagen de portada.(puede que no sea acertada) Normalmente, ergonoma journal 
suele presentar mobiliario, y en el siguiente n�mero vuelve a presentarlo
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Tema 1. Audi t or �as de pr evenci �n de r i esgos l abor al es : 

an�lisis y consideraciones previas.
Tema 2. Est udi os de l a audi t or �a del s i s t ema de ges-

ti�n de prevenci�n de riesgos laborales:
� M�dulo 1. Iniciaci�n a la auditor�a.
� M�dulo 2. Requisitos legales de la auditor�a.
� M�dulo 3. El proceso de auditor�a. Metodolog�a.
� M�dulo 4. El sistema de gesti�n preventiva en las em-
presas.
� M�dulo 5. Modelos de sistema de gesti�n en las empre-
sas: La Norma OHSAS 18001/las Directrices OIT
� M�dulo 6. La prevenci�n de riesgos laborales y los sis-
temas de calidad y medio ambiente.
Tema 3. Act uaci ones of i ci al es : audi t or �as de cont r ol .

Tema 4. Documentaci�n pr�ctica:
� 1.� Planes de Auditor�a.
� 2.� Informes de Auditor�a.
� 3.� Caso de auditor�a final.

� 4.� Supues- tos de Auditor�-
as de Pre- venci�n de 
Riesgos La- borales
� 5.� Casos de Auditor�a de 
Evaluacio- nes de Riesgos.
� 6.� Fichas de verificaci�n y 
modelos de Informe 

ErgonomÅa forense
Editorial Lex Nova
Autores:  Llaneza Alvarez J
Edici�n 2� Marzo de 2007
ISBN: 9788485012947

. 

El marco legal. El erg�nomo como perito judicial:

La ergonom�a. Modelo aplicable:

Las incapacidades laborales:

Enfermedades profesionales:

Psicopatolog�as laborales:

Accidentes laborales. Recargo de prestaciones:

Productos pat�genos:

Bibliograf�a.

PUBLICACIONES DE  ERGONOMIA
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Manual de evaluaciÇn de riesgos para la prevenciÇn de trastornos musculoesquelÄticos

Autores: Alvarez Casado E, Hern�ndez Soto A, Tello Sandoval S

Editorial Factors Humans

P�gina
Colaboradores de la edici�n 9

Agradecimientos 12

Nota de los autores 13

Pr�logo 15

Cap�tulo 1. Trastornos musculoesquel�ticos 17

Cap�tulo 2. Manipulaci�n manual de cargas 29

Cap�tulo 3. Empuje y tracci�n de cargas 95

Cap�tulo 4. Movimientos repetitivos en extremidades superiores 121

Cap�tulo 5. Posturas y movimientos 167

Glosario 213

Bibliograf�a 219



Pag 27

Revista Navarra de ErgonomÄa

Ergonom�a y Psicosociolog�a aplicada
Editorial Lex Nova
Autores:  Llaneza Alvarez J
Edici�n 10  Marzo de 2008
ISBN: 9788484068747

Tema 1. Er gonom�a y ps i cosoci ol og�a apl i cada.

Tema 2. Especi f i caci ones er gon�mi cas del ambi ent e

f�sico: ergoac�stica y ambiente clim�tico.
A) ergoac�stica.
B) ambiente clim�tico.

Tema 3. Especi f i caci ones er gon�mi cas del ambi ent e

f�sico: iluminaci�n.

Tema 4. Er gonom�a de concepci �n: Di se�o de pues t os y

espacios de trabajo.

Tema 5. Car ga de t r abaj o: Car ga ment al y car ga f �si ca.

Tema 6. La er gonom�a en l a ges t i �n de l as or gani za-

ciones.

Tema 7. Fact ores de r i esgo psi cosoci al es Preven-. 

ci�n.

Tema 8. El est r �s .

Tema 9. Ti pos espec�f i cos de est r �s :

A) el acoso psicol�gico en el trabajo: mobbing.
B) el s�ndrome del "quemado" (burnout).
C) otros aspectos y patolog�as de �ndole psicosocial.
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AUTOR; Victor M. Idoate Gar-
c�a
ISBN 978-84-609-3008-2
DL NA-2397-2004

Cap�tulo 1. Dise�o general de un cuestiona-
rio
Cap�tulo 2. Dise�o de un cuestionario de ac-
tividades
Cap�tulo 3. Cuestionario de actividades para 
las cocinas hospitalarias
Cap�tulo 4. La carga f�sica en los puestos de 
trabajo hospitalario
Cap�tulo 5. Evaluacion ergon�mica con el 
m�todo OWAS.
Cap�tulo 6. Evaluaci�n ergon�mica mediante 
el m�todo RULA
Cap�tulo 7. Aplicaciones ergon�micas para 
movimientos repetitivos:
M�todo REBA
Cap�tulo 8. Aplicaciones ergon�micas para 

movimientos repetitivos: M�todo Protocolo 
de Vigilancia de la Salud. OCRA (Checklist)

Cap�tulo 9. Electromiograf�a y ergonomia
Cap�tulo 10. Isocin�ticos y ergonom�a
Cap�tulo 11. El cuerpo humano
Cap�tulo 12. Teor�a de Sistemas aplicada a la 
ergonomia hospitalaria
Cap�tulo 13. Evaluacion de las rampas.
Cap�tulo 14. Evaluaci�n multitarea
Cap�tulo 15. Evaluaci�n del puesto de eco-
graf�a
Cap�tulo 16. Pantallas de visualizacion de 
datos (PVD)
Cap�tulo 17. Problemas Ergon�micos m�s 
frecuentes en los
laboratorios
Cap�tulo 18 Los mostradores de atenci�n al 
p�blico
Cap�tulo 19 Evaluaciones antropom�tricas y 
evaluaciones de confort
Cap�tulo 20 Internet, inform�tica y herra-
mientas de medida
Cap�tulo 21 La organizaci�n y los hospitales
Cap�tulo 22 La carga mental en los hospita-
les y centros de salud
Cap�tulo 23 Reevaluaci�n como mecanismo 
de calidad ergon�mica
Cap�tulo 24 Problemas especiales. La eva-
luaci�n de los quir�fanos
Cap�tulo 25 Los casos dif�ciles
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INDICE

Presentaci�n
Introducci�n
Definiciones

Tipos de Manipulaci�n de cargas en el 
Sector Sanitario
1. Manejo Manual de Cargas

2. Empuje y tracci�n

3. Movilizaci�n de enfermos

Efectos sobre la salud
1. Lesiones en las zonas de agarre

2. Lesiones producidas a nivel dorso-

lumbar
3. Lesiones a nivel de la pared abdo-

minal
4. Otras patolog�a

Situaciones especiales
1. Embarazo

2. Trabajadores especialmente sensi-

bles

Medidas Preventivas
1. Manejo manual de cargas

2. Empuje y tracci�n

3. Movilizaci�n de enfermos

4. Elementos de ayuda y protecci�n

5. Tabla de ejercicios

TÅtulo:Manual de PrevenciÇn de Riesgos 
Laborales para los trabajadores del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ManipulaciÇn Manual de Cargas

Autores (Por orden Alfab�tico)
Asenjo Red�n B
Bravo Vallejo, B
Erdozain Fer�ndez MN
Franc�s Mellado, I
Idoate Garc�a, VM
Mendaza Hern�ndez I

� Gobierno de Navarra
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Servicio de Prevenci�n de Riesgos Laborales

Dep�sito Legal NA 2921/2008
ISBN: :978-84-235-3086-1
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AVISOS Y CONGRESOS

VII JORNADAS NACIO-
NALES DE ERGONOMIA 
Y PSICOSOCIOLOGIA.

CONGRESO DE ASOCIA-
CION ASTURIANA DE 

ERGONOMIA. 
(PREVERAS)

AVILES. 5-6  NOVIEMBRE DE 2010

ERGONOMICS IN AND 
FOR EUROPE

BRUGES BELGIUM
10-12 de Octubre de 2010
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AVISOS Y CONGRESOS

Healthcare Systems Ergo-
nomics and Patient Safety

Oviedo. June 22-24 de 2011


