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¿Influye el 
sexo/género en 
la exposición 
laboral a agentes 
químicos?



Desigualdades en salud laboral
8º Congreso Nacional UNIZAR PRL

Fruto de la división sexual del trabajo
Por diferencias de sexo de tipo biológico
Por las distintas responsabilidades en casa
Y fruto de la discriminación hacia la mujer en la 
sociedad y en la empresa
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Distribución de trabajadores por sexo en oficios

Fuente Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo INSHT 2015
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investigación

Las mujeres se han visto excluidas en 
gran medida de la investigación 

médica.
Constituyen sólo el 25 % de los 
participantes en los treinta y un 
ensayos fundamentales sobre 

insuficiencia cardiaca congestiva 
realizados entre 1987 y 2012

Fuente: Vitale and others, ‘Infrarrepresentación de Ancianos y Mujeres En Los Ensayos Clínicos’, International Journal of Cardiology, 2017



Contexto 
investigación

Los cuerpos femeninos tanto humanos
como animales son más complejos y variables.
Integrar el sexo y el género en las investigaciones se ve 
como un problema añadido en vez de como una ventaja. 
Se considera que su exclusión es aceptable en aras de la 
simplificación.
Fuente: L Mergaert and E Lombardo, ‘Resistencia a La Implementación de La Perspectiva de Género En La Política de Investigación de La UE’, Researchgate.Net, 18 (2014).



Los cuerpos masculinos se usan 
tres veces más que los 

femeninos para ilustrar partes 
del cuerpo

Fuente: ScienceDaily, ‘Medical Textbooks Use White, Heterosexual Men As A “Universal Model”, ScienceDaily’, Plataforma SINC, 2008.

Contexto salud 
formación



Un estudio realizado en 2008 sobre libros de texto recomendados por 
las facultades de medicina holandesas, constató que no había 

información específica de cada sexo ni siquiera en las secciones sobre 
temas en los que hacía tiempo que se habían establecido las diferencias 

entre ambos, tales como la depresión o los efectos del alcohol en el 
cuerpo

Fuente: AF Dijkstra and P Verdonk, ‘Sesgo de Género En Los Libros de Texto de Medicina: Ejemplos de Enfermedades Coronarias, Depresión, Abuso de Alcohol y 
Farmacología’, Medicina, 2008.

Contexto salud 
formación



Según una revisión que en 2006 se 
realizó de CurrMIT, la base de datos 

online de Estados Unidos para cursos 
de medicina, sólo nueve de las 

noventa y cinco facultades ofrecían lo 
que podría describirse como una 

asignatura específica de salud de la 
mujer no vinculada a la obstetricia o 

ginecología

Fuente: JB Henrich and CM Viscoli, ‘¿Qué Enseñan Las Facultades de Medicina Sobre La Salud de La Mujer y Las Diferencias de Género?’, Revista De Medicina Académica, 2006.
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Fuente: Responsability.org

Síntomas de 
infarto según 

sexo
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Fuente: John Z. Ayanian and Arnold M. Epstein, ‘Differences in the Use of Procedures between Women and Men Hospitalized for Coronary Heart Disease’, New England Journal of Medicine, 
325.4 (1991), 221–25.

En 1991 un estudio sobre unos 
84.000 pacientes de Massachussets y 

Maryland, comprobando los 
procedimientos aplicados cuando un 
paciente llegaba a un hospital con 

dolor torácico.
Las tasas disgregadas por edad y 

sexo ofrecieron diferencias en cuanto 
a los procedimientos realizados sobre 

los pacientes

Contexto 
salud
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Fuente: J Marrugat and others, ‘Epidemiología de La Cardiopatía Isquémica En España: Estimación Del Número de Casos y de Las Tendencias Entre 1997 y 2005’, Revista Española de Cardiología, 1998.

En 1998, se realizó un estudio 
similar en Cataluña obteniendo 

parecidos resultados.

En este estudio se concluyó que 
las mujeres tenían un 68% de 

mortalidad durante los seis meses 
posteriores a un infarto, mientras 
que la mortalidad de los hombres 

era del 33 %.

Contexto 
salud
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La legislación laboral en materia de PRL no 
reconoce diferencias por sexo/género salvo lo 
relacionado con maternidad y lactancia y lo 
previsto en el art. 25.2 de LPRL

El cuadro de enfermedades profesionales 
contiene sesgos de género
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Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, modificó la LPRL.

Artículo 5.4.
4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las 
variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y 
tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales 
en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de 
detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños 
derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de 
los trabajadores
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Art. 15 de la LOIMH establece el principio de 
transversalidad en todas las normas reinterpretando 
la LPRL y garantizando la igualdad atendiendo al 
género
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Los hombres y 
mujeres poseen 

funciones y 
dimensiones con 

diferencias lo 
suficientemente 

importantes 
para que sean 
significativas
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La piel y el contacto dérmico con 
agentes químicos

La epidermis 
masculina es 
alrededor de 
un 15% más 
gruesa que la 
piel femenina
Fuente: Steven H. Bailey and others, ‘The Use of Non-Invasive Instruments in Characterizing Human Facial and Abdominal Skin’, Lasers in Surgery and Medicine, 44.2 (2012), 131–42.
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Antropometría

Disponemos de tablas 
antropométricas de la 

población laboral española
Fuente: Antonio Carmona Benjumea, Datos Antropométricos de La Población Laboral Española Informe de Resultados, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene En El Trabajo, 2001.
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Antropometría

P50

Mujer
1,595 m
60,45 Kg

Hombre
1,698 m
75,7 Kg



8º Congreso Nacional UNIZAR PRL

Antropometría



8º Congreso Nacional UNIZAR PRL

Antropometría



8º Congreso Nacional UNIZAR PRL

Antropometría

Fuente: D. H. Han, ‘Fit Factors for Quarter Masks and Facial Size Categories’, Annals of Occupational Hygiene, 44.3 (2000), 227–34.
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Antropometría

Volemia
Según las formulas de Nadler
Para varones = (0,3669 × (talla en m)3) + (0,03219 × peso en kg) + 0,6041  
Para mujeres = (0,3561 × (talla en m)3 + (0,03308 × peso en kg) + 0,1833

Hombre P50= (0,3669) x (1,698)3 + (0,03219 × 75,7) + 0,6041  = 4,8361 litros.
Mujer P50= (0,3561) x (1,595)3 + (0,03308 × 60,45) + 0,1833  = 3,6279 litros.

Fuente: J. Feldschuh and Y. Enson, ‘Prediction of the Normal Blood Volume. Relation of Blood Volume to Body Habitus’, Circulation, 56.4 (1977), 605–12.
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Antropometría

Volemia P50

33,32%
Fuente: J. Feldschuh and Y. Enson, ‘Prediction of the Normal Blood Volume. Relation of Blood Volume to Body Habitus’, Circulation, 56.4 (1977), 605–12.
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Antropometría

Capacidad aeróbica. VO2max

Fuente: Phillip B. Sparling, ‘A Meta-Analysis of Studies Comparing Maximal Oxygen Uptake in Men and Women’, Research Quarterly for Exercise and Sport, 51.3 (1980), 542–52.
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Antropometría

Capacidad pulmonar. Espirometría
Según las ecuaciones de Roca

Para P50 de 30 años
Para hombre 0,0678 T – 0,0147 E – 6,0548
0,0678 x 169,8 – 0,0147 x 30 – 6,0548 = 5,016 litros.

Para mujer 0,0454T – 0,0211E – 2,8253
0,0454 x 159,5 – 0,0211x 30 – 2,8253 = 3,783 litros.

Fuente: Francisco Garcia-Rio and others, ‘Espirometria’, Archivos de Bronconeumologia, 49.9 (2013), 388–401.

32,6%
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Antropometría

• Las dimensiones corporales son 
mayores en hombres

• El % de grasa es mayor en mujeres
• La volemia es mayor en hombres
• El VO2max es mayor en hombres
• La capacidad pulmonar es mayor en 

hombres
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Antropometría

Teniendo en cuenta las diferencias 
antropométricas entre hombres y mujeres.

A igualdad de exposición a contaminante químico, la
mujer sufre una concentración en sangre de
contaminante no lipofílico un 16% mayor que la de
hombre y por ello los efectos de la exposición a
contaminantes por vía inhalatoria son un 16 % más
perjudiciales en mujeres que en hombres.
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Toxicología

Fases de una intoxicación
La actividad hepática se ve influida por el 
peso del hígado, marcando la primera 
diferencia, por sexo, en la capacidad de 
metabolizar los contaminantes químicos a 
los que se exponen las personas 
trabajadoras. 
El hígado es un 5% menor en peso de 
media en mujeres.

Fuente: Jane Alcorn and Patrick J. McNamara, ‘Ontogeny of Hepatic and Renal Systemic Clearance Pathways in Infants: Part I’, Clinical Pharmacokinetics, 41.12 (2002), 959–98.
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Toxicología

Fases de una intoxicación

Los xenobióticos se eliminan 
principalmente a través de la orina y la 
bilis en las heces, también hay eliminación 
menor por otras vías tales como el aire 
exhalado a través de los pulmones, piel, 
sudor, saliva y leche.
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Toxicología
Eliminación

La tasa de filtración glomerular 
(TFG) es el indicador de la función 
renal, es la cantidad de sangre que 
pasa a través de los glomérulos cada 
minuto. 
La TFG es, en promedio, del orden 
del 23% inferior en mujeres. 

Fuente: B. Meibohm, I. Beierle, and H. Derendorf, ‘How Important Are Gender Differences in Pharmacokinetics?’, Clinical Pharmacokinetics, 41.5 (2002), 329–42.
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Toxicología

Diferencias en todas las fases
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Toxicología
Metabolismo del alcohol

• Menor actividad hepática por menor peso del hígado.
• Menor actividad, en mujeres, de las enzimas que 

metabolizan el etanol ADH, ALDH y CYP2E1, 
• El menor volumen de sangre produce mayores 

concentraciones de etanol en sangre ante un mismo 
consumo de etanol.

• El uso de contraceptivos orales reduce la eliminación 
del etanol hasta en un 20%.



Evaluación de 
contaminantes 

químicos
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Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

REAL DECRETO 665/1997, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
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Xileno

El xileno es un disolvente 
orgánico muy utilizado.
Se obtienen del petróleo y se 
utilizan en síntesis química y 
en disolventes y limpiadores.



Xileno DLEP 53
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Xileno DLEP 53

En todos ellos los sujetos de
estudio son únicamente varones,
no se incluye ninguna mujer.
Realizados sobre grupos de
estudio muy reducidos
Los estudios son muy antiguos,
tienen una media de antigüedad de
44 años en 2023



Xileno
La tasa de acumulación será mayor en mujeres y el tiempo 
de eliminación será mayor para permitir la eliminación de 
mayores cantidades de producto químico procedente del 
almacenamiento en tejidos adiposos, tal y como ha podido 
verse en estudios realizados en animales.

El citocromo P450 2E1 (CYP2E1) es una enzima importante 
en la metabolización del xileno. La actividad de CYP2E1 es 
mayor en hombres que en mujeres. 

Fuentes: Rita M. Turkall and others, ‘Sex Differences in the Bioavailability of Soil-Adsorbed m-Xylene in Orally Exposed Rats’, Toxicology Letters, 63.1 (1992), 57–67.
E. Tanaka, ‘Gender-Related Differences in Pharmacokinetics and Their Clinical Significance’, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 1999, 339–46.
Richard B. Kim, Diarmuid O’Shea, and Grant R. Wilkinson, ‘Interindividual Variability of Chlorzoxazone 6-Hydroxylation in Men and Women and Its Relationship to CYP2E1 Genetic 
Polymorphisms’, Clinical Pharmacology and Therapeutics, 57.6 (1995), 645–55.
A Sato and others, ‘A Simulation Study of Physiological Factors Affecting Pharmacokinetic Behaviour of Organic Solvent Vapours.’, British Journal of Industrial Medicine, 199.1, 48.



Xileno
Las mujeres tienen una tasa de filtración glomerular menor, 
depuración renal promedio más baja, lo que da como 
resultado una eliminación más lenta del cuerpo de los 
xilenos.

Teniendo en cuenta los diversos factores del metabolismo 
de los disolventes. 16 horas después de la exposición, las 
mujeres tienen una concentración de disolventes un 30 % 
más alta que los hombres

Fuentes: Rita M. Turkall and others, ‘Sex Differences in the Bioavailability of Soil-Adsorbed m-Xylene in Orally Exposed Rats’, Toxicology Letters, 63.1 (1992), 57–67.
E. Tanaka, ‘Gender-Related Differences in Pharmacokinetics and Their Clinical Significance’, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 1999, 339–46.
Richard B. Kim, Diarmuid O’Shea, and Grant R. Wilkinson, ‘Interindividual Variability of Chlorzoxazone 6-Hydroxylation in Men and Women and Its Relationship to CYP2E1 Genetic 
Polymorphisms’, Clinical Pharmacology and Therapeutics, 57.6 (1995), 645–55.
A Sato and others, ‘A Simulation Study of Physiological Factors Affecting Pharmacokinetic Behaviour of Organic Solvent Vapours.’, British Journal of Industrial Medicine, 199.1, 48.



Xileno
Nos encontramos por tanto con un valor límite para 
xilenos procedente de estudios realizados 
únicamente con varones y un conjunto de diferencias 
toxicocinéticas ampliamente documentado en los 
solventes lipofílicos, ejemplificadas en los xilenos. 
En concreto en la distribución, metabolización y 
eliminación del xileno.
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Conclusiones

Los valores límite no 
garantizan la protección de las 

mujeres expuestas.
Deben revisarse los valores 

límite de exposición laboral a 
agentes químicos. 
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Conclusiones

Se deben realizar nuevos estudios sobre 
los efectos de la exposición a agentes 
químicos.
Estudios de exposiciones laborales.
Con una correlación entre la exposición y 
los efectos.
Los estudios deben incluir el análisis por 
sexo, factores de género y edad.
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