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INTRODUCCION 

En el año de 1963, el antiguo hospital de Marina se en=ntraba ubica

do en las calles de Jesús Terán número 25, y la calle de Edison, en 

el centro de la ciudad de México. En una infraestructura de una casa 

particular, donde se hicieron adaptaciones para proporcionar atención 

asistencial a los derechohabientes militares y civiles. 

Exist(an demasiadas limitaciones en equipo y material: suficiente can

tidad y calidad de elementos humanos: éste diversificado en su prepa

ración al ingresar era tratado estrictamente como milltar, as[ pues, las 

áreas de hospitalización donde se atendían a estos pacientes eran una 

sala de hombres y una de mujeres; en esta última también se atendían 

a los· niños desde recién nacidos hasta escolares; en continuidad una 

salita con aceptable ventilación e iluminación para la atención de la 

paciente embarazada próxima a dar a luz ·y otra de expulsión con una 

mesa ginecológica y demás equipo indispensable para la atención del 

parto y un quirófano completo =n su respectivo lavabo quirúrgi=, una 

central de equipos y esterilización con un autoclave con capacidad de 

25 kilos, cuatro consultorios, una mesa de recepción, un banco de 

sangre, un privado para la Dirección y un comedor para personal y 

una modesta área destinada para la lavander(a; en esa casa exist[an 

dos lavaderos donde se realizaba empfrica y manualmente el proceso 

del lavado de la ropa de los pacientes, de sus camas y del personal 
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en especial batas de médicos; posterlorment e llegó una lavadora de 

madera de regular tamaño y una secadora semlmanual. El personal 

existente de este servlclo era de cuatro personas, incluyendo a la re~ 

pensable, se turnaban en sus tareas personalmente; dos realizaban el 

la vado de ropa manual, una tend[a la ropa en la azotea y la asoleaba, 

otra planchaba. Se atendían aproximadamente 30 a 40 pacientes agu

dos, crónicos, de ambos sexos y diversas edades. 

As[ se continuó hasta Junto de 1965, cuando se trasladó este hospital 

a su nueva sede, denominado Centro Médico Naval, ubicado al·sur de 

la ciudad en Boulevard Adolfo López Matees y/o P.eriférico Sur # 230 

en San Angel, Tizapán, donde se .continúa reclutan'do personal médico 

y paramédico y únicamente se capacitó a personal Auxlliar de Enfer

mería, procedente del medio civil, para cubrir las necesidades de este 

establecimiento de salud de la Armada de México; aunado al creci

miento del servicio asistencial, de enfermer[a y remodelaclón de estos 

e implementación de áre.;¡.s como son de consulta externa, unidad de 

cuidados intensivos, residencia de médicos y otros; se hacen más of!. 

servables los problemas de tipo técnico y administrativo, siendo uno 

de los que más me preocupé en el cargo que desempeñé de Jefe de En

fermeras de este Centro Hospitalario; fue el de identificar los factores 

que inciden sobre la corta duración de la ropa de cama, de las salas 

de hospitalización y residencia de médicos. 
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Dentro de las actlvldades admlnlstratlvas que desarrollé, se me perml

tló =nacer y participar en la resoluclón de este problema que reperc\!_ 

te desfavorablemente en la imagen. que se tlene de la Institución Y del 

lmpacto que reclbe el paciente al brindarle un ambiente desagradable, 

aunado a su problema de salud y as[ tamblén de considerarse la pérc!!.. 

da económ Lea que representa l'a Institución. 

El Centro Médico Naval en 1979 contaba con 123 camas censables; 

salas de hospitalizaclón de: hombres, mujeres y de especlales; ah[ 

se atlenden a los Almirantes, Jefes, Oficlales, derechohablentes y pa

cientes de orden superior. Salas de pediatda, cunas para recién nac_!. 

dos, de aislamiento para problemas eventuales de· paclentes infectados, 

Tocoqulrúrglca con dos camas de labor y dos salas de expulsión; un 

quirófano con tres salas; una central de equlpos y esterllizaclón con 

dos autoclaves medianas, una automática y secadora de guantes; una 

Unidad de Culdados Intensivos ·con cinco camas; un servlcio de ur

gencias con cinco camlllas, dos cuneros, dos consultorios y la consl!!_ 

ta externa con 20 consultorios, funcionando esta última en ambos tur

nos, un banco de sangre con 4 camillas; residencia de médicos y 

cuatro ambulancias que en todos ellos se utiliza ropa de cama. 

La participación consistió en tomar desde octubre de 1979 el aprovi

sionamiento, distribución, control y lavado de la ropa del hospital; 

ya que ésto ocasionaba frecuente desagrado a los directivos por el 

mal funclonamlento de estas actividades en la lavanderfa. 
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Se empezó por investigar los recursos existentes de ropa de cama en 

el almacén general, la roper[a y cada una de las camas existentes en 

el hospital, observando y registrando sus condiciones actuales: nueva, 

buena y deficiente; después de este análisis cuantitativo y cualitativo, 

se solicitó ropa nueva para todas las camas. del hospital, contando co

mo mínimo un cambio extra, la respuesta inmediata fue de enviar algu

na cantidad de las piezas solicitadas de la ropa de cama, estando in

tegrados de la siguiente forma: de tipo individual, estándar, una col

cha, una funda para almohada, dos sábanas, un cobertor, una sábana 

y hule cHnico s, conforme se recibía la ropa nueva del almacén y rope

ría se proporcionaba a los servicios en que eran más necesarias estas 

prendas por el acentuado deterioro en que se encontraba: percudida, 

delgada, manchada de Hquidos, sangre y otros, rota, extraviada y/o 

cambiada nueva por vieja y/o de escasa confección para el uso respe.2_ 

tivo. 

Para poder detectar la corta duración de la ropa de cama que fue de 

dos o tres meses, fue necesario exigir los respectivos vales bien re

quisltados y firmados por las enfermeras responsables de las salas de 

hospitalización y marcando cada pieza de ropa de cama con un marca

dor negro y se .fijó al autoclave o bien marcándolos con máquina de 

coser. 
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Para completar estas necesidades de los servicios de ropa, las auto11_ 

dades enviaron piezas de ropa de cama para confeccionarse en el se_.!: 

vicio de costura, ya que se cuenta· con personal de amplia experiencia 

en alta costura, beneficiando asf las caracterfstlcas de confección y 

del presupuesto del hospital; se procedió a investigar las medidas Pi!_ 

ra la ropa de los diversos tamaños de las camas, colchones y almoha

das, realizándose el cálculo para cuatro cambios por cada cama, más 

los Imprevistos. 

Para el año de 1981 se obtuvo una respuesta satisfactoria en torno al 

suministro de ropas, se continuó observando con las referencias de la 

ropa marcada que se proporcionaba a los servicios y mediante a otros 

controles que se establecieron por considerarlos necesarios, ropa ex

traviada se debería pagar como nueva, siendo este procedimiento tar

dío e inoperante su recuperación, por lo que se tuvo que considerar 

esa ropa una baja. 

El personal responsable de la roperfa dlstrlbufa la ropa nueva a los 

servicios a su criterio y con un vale informal, observándose bajas 

acentuadas de la ropa, al igual cuando acontecfa un fallecimiento de 

un paciente se proporcionaban sábanas nuevas para amortajarlo, esto 

const!tufa otra baja. De la ropa de la residencia de médicos, la 

responsable de recoger ésta mostraba que la ropa de cama era ut!li 

zada por algunos médicos de manera inapropiada; la ropa de los pa-
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cientes lnfectocontagiosos se envolvía en una sábana nueva para hacer 

un bulto y se lntroducfa al autoclave para esterilizarlas, en altas te'!!. 

peraturas, sin embargo, cuando ésta saHa, aparte de oler desagradabl~ 

mente, algunas veces iba a=mpañada de materia orgánica, se fijaba la 

sangre o cualquier secreción y no desaparecía al realizarse el proceso 

de lavado, por lo cual quedaba en malas =ndiciones de uso, ocasio

nando baja de estas prendas. 

El personal de la lavandería y costura disponía de la baja de la ropa 

sin control, obviamente ésto era una pérdida más. También se obser

vó que la ropa para iniciar el proceso de lavado no se seleccionaba 

algunas veces, después de lavada se distribu{a a' las salas del hospi

tal_ sin selección, es decir, no se separaba la que ameritaba repara

ción; siendo el procedlm lento lento para su uso, ocasionando ausen

cia de esta prenda en los servicios, luego entonces, el personal de 

enfermería tenía que seleccionar esta ropa y enviarla a reparar, sin 

control de registro y tiempo de las salas de hospitalización y del de

partamento de costura. 

Por todo ello, se pensó en este problema, presencia de factores que 

inciden en la corta duración de la ropa de cama en el Centro Médico 

Naval. Se planteó la siguiente hipótesis: la corta duración de la 

ropa depende del proceso de selección, lavado y transporte y conser

vación. 
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Se procedió a localizar las fuentes de información que es de por sf e~ 

casa; algunos de los cursos de administración de hospitales; apuntes 

impresos sobre las caracterfsticas ideales para una lavandeda, recur

sos materiales, elementos humanos y del lugar ideal donde deberfa es

tar ubicada la la vanderfa. Se acudió a las bibliotecas, se consiguió 

el único libro manual de lavanderfa de la Organización Panamericana 

de la Salud, de 1958 y se consultó el libro de Administración de Hos

pitales, escrito por el Doctor Manuel Barquín, la edición más reciente 

de 1974, que no es más que una transcripción del manual enunciado, 

se revisó y se obtuvieron aportaciones muy valiosas de la lavanderfa 

del Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social y de unos laboratorios 

privados que venden productos para el lavado de la ropa de lavande

rfas. 

Mi gran deseo al realizar esta tesis para sustentar el Examen Profesio-,. 

nal de Licenciado en Enfermerfa y Obstetricia, es demostrar con fu;~a

mentación cientffica a las autoridades de la gran preocupación al cui

dar los recursos materiales de la Institutción a la que respeto y quiero, 

para asf proporcionar una mejor área de trabajo de la lavanderfa y una 

aceptable presentación de ropa de cama del hospital a los pacientes 

que acuden a ésta, para recuperar su salud, para lo cual se trazaron 

los siguientes objetivos: 



a. 

Identificar los factores que inciden sobre la corta duración de la 

ropa de cama. 

Plantear alternativas para el proceso de selección, conservación 

y lavado de la ropa de cama para incrementar su duración. 

Al concluir .esta tesis, obtendré una satisfacción personal y el grado 

académico de Licenciada en Enfermerfa y Obstetricia y asf podré partJ. 

cipar en la promoció.n para ser Capitán de Corbeta de Sanidad Naval, 

ya que se cuenta con los requisitos necesarios para ello. 
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CAPITULO r 

CENTRO MEDICO NAVAL 
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1.1 Aproximación histórica 

"La Armada de México es una Institución Militar Nacional de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación, 

para la seguridad Interior y defensa exterior del país" . .!/ 

En nuestro pa{s no ha dejado de fomentarse nuestra marina a través de 

los años, ya que nuestro gobierno comprendió que el mar con sus in-

mensos recursos de todas clases, es la fuente y origen del progreso y 

poderfo de los pueblos; dió µrincipio a la ejecución y desarrollo del 

Programa de Progreso Mar{timo de México o Marcha al Mar, dando oi:!_ 

gen a las obras y aumento de las actividades mar{timas, creándose las 

escuelas navales: 

Escuela Náutica de Mazatlán en 1854 

Escuela Náutica en la Isla del Carmen, Campeche, en 1854V 

Así, a través de los años se han establecido diversas escuelas suce-

sivamente en Teplc, San Juan de Ulúa, Campeche, hasta los tiempos 

actuales en que contamos con la Heroica Escuela Naval Militar para 

la preparación de oficiales de la Armada, en Antón Lizardo, la Escue-

la Náutica Fernando Silicio en el Puerto de Veracruz y la Escuela Náu-

tica del Instituto Tecnológico en el Puerto de Tamplco, para la prepa-

.!/ Armada de México; Ley Orgánica de la Armada de México, p. 7 

Y Bonilla, Juan de Dios; Historia mar{tima de México; pp. 11-28. 
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ración de oficiales para la Marina Mercante. (Apéndice l) 

Al incrementarse el número de personal y =ntándose =n grupos de 

población pequeñas, repartidas a lo largo de nuestros extensos lltora-

les, se vió la necesidad de crear las secciones sanitarias para darles 

la atención inmediata y subrogándose a los pacientes a hospitales plj,_ 

vados o al Hospital Central Militar. Al incrementarse el número de 

derechohabientes, reclamando éstos una atención formal, de calidad 

para ellos y sus familiares, se observó que el ámbito naval difiere r~ 

dicalmente del habitual terrestre: por lo tanto, se consideró la ne ce-

sidad de crear su propio hospital, naciendo así el Centro Médi= Na-

val. 

Siendo el servicio médico integral una de las prestaciones que se oto_!:. 

gan al personal que pertenece a la Armada de México, de acuerdo =n 

la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Me

xicanas .Y 

1. 2 Evolución: 

Desde la época de la Secretar(a de Guerra y Marina (1940), la aten-

ción médica del personal ha estado a cargo de la propia dependencia·. 

En el entonces departamento de Marina, contaba con un servicio médi-

Y Armada de Méxi=; Ley del Instituto de Seguridad Social, 
pp. 14-15. 
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co para la atención del personal, el cual se conserva hasta a her a. 

El 13 de Agosto de 1940, por Decreto del Ejecutivo Federal, el servicio 

médico de la Secretarfa de Marina, adquiere una nueva denominación de 

Departamento. 

A partir del 11 de diciembre de 1950, existieron dos departamento, uno 

para el personal militar y otro para el personal civil. En virtud de que 

esta situación produjo una desvinculación de los servicios médicos, a sf 

como la duplicidad del equipo, personal y mayores gastos, el Ejecutivo 

Federal, considerando la inconveniencia de tal situación, decretó el 11 

de abril de 1951, la reunif!caci ón de dichos servicios. 
y 

Desde el punto de vista de su · estructura orgfinica, el Departamento M~ 

dice quedó adscrito a la Dirección General de Cuenta y Administración, 

la cual, a su vez, dependió de la Oflcialfa Mayor del Ramo. 

En el mes de Junio de 1961, la Secretar[a de Marina celebró un =nve-

nio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja-

dores del Estado, a fin de que de manera subrogada el personal civil". 

de esta Secretar[a recibiera la atención médica integral a través del D~ 

partamento Médico de-la misma. 

Y Secretada de Marina; Manual de Organización de la Dirección 
General de Servicios Médicos; 1940; p. 9 
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Con ligeras variantes en la organización interna y la denominación, tal 

es el caso del cambio de nombre a departamento de servicios médi=s 

del 7 de _abril de 1972, al citado departamento perslste hasta el año 

de 1977. §/ 

El 10 de mayo de 1977, oon base en las facultades que a la Secreta-

ría de Marina confiere la Ley Orgánica de la Administración Públlca 

Federal, se eleva el Departamento de los Servicios Médicos a nivel 

de Dirección General; ésta continúa teniendo a su cargo la prestación 

del servicio médico integral a todo el personal de la Secretada de M2_ 

rina; sin embargo, el 27de febrero de 1978 se acordó la incorporación 

total de los trabajadores civiles de la Secretaría de Marina al régimen 

de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. 

En tal virtud, en la Dirección General de Servicios Médicos concluyen, 

actualmente tanto las responsabilidades que la Ley del Instituto de Se-

guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas asigna, directa y 

subrogadamente a la Secretada de Marina en materia de atención médi-

co-quirúrgica; como las que confiere a la propia Secretada la Ley Or-

gánica de la Administración Pública Federal en materia de servicios de 

salud. 

Objetivo de la Dirección General de Servicios Médicos: 

§/ !bidem., pp. 10-11. 
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Lograr que el personal de la Armada y sus derechohabientes ob-

tengan los servlcios efectlvos y oportunos para la atenclón mé-

dlca integral que requleran. 

Lograr la partlclpaclón de la poblaclón en el culdado Lntegral de 

su salud.Y 

La Dirección General de Servlcio s Médicos es una dependencia de la 

OflclaHa Mayor de la Secretarla de Marlna y está organlzada en tres 

nlveles Jerárquicos. 

1. Dlrecclón General y la Subdlrección General. 

2. Dirección de Administración, Investigación y 'Enseñanza en salud. 

3. Departamento que tiene a su cargo la normalización de los progr~ 

mas encomendados a la Dirección General para su ejecución y 

desarrollo. 

4. Departamento de Coordinación de Unidades Médicas, foráneas y 

del Distrito Federal. ZI 

Las unidades médicas, a través do sus directores, dependen del De-

partamento de Coordinación correspondiente; sin embargo, los dlrectq_ 

res de unidades médicas están facultados para celebrar acuerdo direc-

. to con la Dirección y Subdirección Generales. Cada unidad médica, 

§/ ~.p. 15 

11 !bidem., pp. 17-19. 
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de acuerdo a la complejidad de los servicios que proporcione, reclbl-

rá una de las siguientes denominaciones: 

a. Hospital de concentración nacional 

b. Hospital de concentración regional 

c. Hospital de concentración de zona 

d. Enfermerfas 

e. Sección sanitaria en tierra, y 

f. Sección sanitaria a flote. (Apéndice 2) 

Sus dotaciones de personal, funciones, servicios a proporcionar, me-

canlsmo s de aprovisionamiento y líneas de mando, los establecerá la 

propia Dirección General, mediante los manuales correspondientes. 
§/ 

Funciones especfficas de la Dirección General de Servicios Médicos. 

1. Proporcionar la atención médica integral al personal de la Arma-

da de México y a sus derechohabientes, de acuerdo a las dis-

posiciones vigentes. 

2. Administrar y operar las instalaciones y equipo que para efecto 

de la fracción anterior tiene a su cargo la Secretarla. 

§/ Tuid. pp. 17-19. 
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3. Participar en los programas del Plan Nacional de la Salud y en 

los auxilios a la población en general en los casos de desastre. 

4. Atender a las consultas de carácter médico sanitario que por ra-

dio soliciten las embarcaciones en la mar y en su caso, propo...!:_ 

clonar la atención médica que se requiera. 

s. Participar en los programas de mejoramiento y conservación de 

la ecologta marina. 

6. Desarrollar programas de investigación en las diversas ramas de 

medicina y mantener intercambio académico con las instituciones 

correspondientes. 

7. Solicitar la adquisición, así como almacenar y controlar el con-

sumo de los medicamentos y materiales necesarios para propor-

clonar sus servicios. 

8. Promover la celebración de los convenios interinstituclonales que 

se estimen convenientes para el mejoramiento de los servicios, 

así como proponer sus términos y vigilancia en su caso, el 

cumplimiento de la parte que sea competencia de la Dirección 

General de Servicios Médicos. fll 

y !bici~ pp. 17-19. 
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9. Intervenir en la sel ecclón, propuestas, contra tac Ión e lntroduc-

clón al puesto del personal profesional, técnico y administrativo 

de nuevo ingreso en el área de su competencia. 

10. Controlar, .funcional y operativamente al personal civil y militar 

comisionado en la Dirección General y sus dependencias. 

11. Los demás que en materia de salud confieren a la Secretaría de 

Marina, las disposiciones aplicables y los que se le asigne por 

el titular del ramo. 

1.3 Generalidades del Centro Médico Naval 

Oficialmente el Sanatorio Central de Marina pasó su revista de entrada 

el día 3 de mayo de 1941, con domicilio o.flclal en las calles de Eze-

quiel Montes 'if 129, ciudad. Siendo Director el C. Mayor M.C. Car-

los Adalid Islas. Con el siguiente personal: 3 Je.fes, 18 o.flclales y 

11 de tripulación, haciendo un total de 32 elementos. .!..Q/ 

El lo. de junio de 1965 pasa su revista de cese como Sanatorio Central 

de Marina y revista de entrada como Centro Médico Naval. Por Decreto 

Presidencial, el 16 de Junio del citado año, con la .finalidad de estructurar 

la medicina naval íntegramente, en su aspecto esencial de asistencia, 

dirección e In vestlgaclón cientf.flca, siendo Director el C. Capitán de 

.!.Q/ Lenfn Valdés, V.; Archivo del Centro Médico Naval. 
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Na vfo s. N. M.C. Alejandro Marcfn Torre, contaba con el siguiente 

personal: 37 Jefes, 60 oficiales y 82 de tripulación, con un total de 

179 elementos • 

Desde' el punto de vista de la atención que proporciona el Centro Mé-

dice Naval es un hospital de concentración especializado, de tipo ag.!:!_ 

do, cuya misión principal es proporcionar la atención médico Integral 

a la población derecho habiente de la Secretaría de Marina. 

Desde el punto de vista militar es un establecimiento de apoyo log!s-

tico y tiene por objeto proporcionar a los mandos y unidades, los sel: 

vicios médicos de sanidad necesarios para el desempeño de sus fun-

cienes. W 

La población que atiende: militar de 8. 874 y derechohabientes 45 699 

en el .Distrito Federal y foránea, militares 23 121 y derechohablentes 

135 235. 

Su misión es proporclon~.; la atención médica integral a la comunidad 

de la Armada de México; está situado al sur de la ciudad con acep-

tables vías de comunicación, cuenta con transporte oficial (camioneta -

que traslada diariamente al personal al hospital del centro de la ciu-

dad y transporte público • W 

.!.!/ Centro Médico Na.val; Manual de Organización 1979; p.6 

.!_Y Arclnleg;:i, María Guadalupe; Departamento de Archivo y Esta
dística del Centro Médico Naval, observación personal, 
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ObJ et! vo bá s leo: 

Participar en la atención médica integral a los derechohab!entes 

de la Secretarfa de Marina, de acuerdo a lo que señala la Ley 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Me~ 

canas, que en su tftulo II, Capftulo I, Artfculo 16, Incisos XXI 

y XXII a la letra dice: "Las prestaciones que se otorgarán con 

arreglo a esta ley, son servicios médicos integral y servicios 

médicos subrcgados y de farmacias económicas". W 

Funciones especff!cas: 

Prevenir las enfermedades y sus compl!cacfones en cualquier 

etapa de la vida. 

Promover la salud y la educación para la salud. 

Diagnosticar y tratar las enfermedades y sus compl!caclones 

oportuna y eficazmente. 

Coadyuvar a la rehabilitación integral de los pacientes para su 

Incorporación a la vida activa. 

Participar en la preparación, capacitación y especialización del 

personal de los servicios médicos de la Secretarfa de Marina y 

_!.V Centro Médico Naval; op.cit., pp. 7-9. 
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otras instituciones, en las diferentes discipllnas relacionadas 

=n el servicio. 

Participar en la investigación de los problemas de la salud en 

el medio naval. 

Mantener la relación y coordinación con otras instituciones sa

nitarias, para derivar a los pacientes si el caso lo amerita. 

Coadyuvar a la salud comunitaria para mantener sana, Hsica y 

mentalmente a los derechohabientes de su área de Influencia. 

Servir de apoyo médl= sanitario a las diferentes unidades de 

atención médica de la Dirección General de los Servicios Mé

dicos. 

Participar en la realización de los exámenes médicos necesarios 

para el reclutamiento de personal y en los exámenes periódicos, 

para la promoción del personal militar de la Armada de México. 

Contribuir con los recursos necesarios en la elaboración de los 

planes logísticos y tácticos de sanidad naval, para =adyuvar 

en las emergencias nacionales, cuando el caso lo requiere. 

Colaborar en el adiestramiento y capacitación de tipo log!stlco 

y de sanidad, el personal de la Dirección General de los Ser-
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vicios Médicos de la Secretaría de Marlna . .!Y 

El servicio de enfermería de los servicios médicos de la Armada de 

México, existe desde el !nielo de las actividades propias de ésta, se 

encontraba integrado por el personal profesional en su mayor porcentaje 

que el personal auxlllar, fungiendo un médico como Jefe de Enfermeras. 

Fue conclentlzado al mando superior de la necesidad de una enfermera 

jefe, existiendo ésta como Coordinadora de Enfermería. 

En octubre de 1968 se integra un grupo de enfermeras con don de man

do para formar el primer grupo de supervisoras del hospital, las 24 ho

ras del d{a, designadas por el C. Director del hospital Dr. Alfredo Ló

pez de Nava. A partir d,e 19 79 se Integra oficialmente este servicio en 

el hospital y es dirigido por una enfermera jefe. 

El servicio de enfermería es una unidad técnica administrativa del Ce_!l 

tro Médico Naval, tiene como función principal otorgar la atención de 

enfermerfa a todos los derechohablentes de la Secretaría de Marina, 

con mayor eflclencla y el menor costo posible para la Institución. 

Para el desarrollo de sus funclo nes y actividades técnicas, admlnistr~ 

ti vas, docentes y de Investigación, cuentan con el siguiente personal 

de enfermería e speclal!zado: Licenciados en Enfermerfa y Obstetricia 2, 

.!Y Ibldem. PP. 7-9. 
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enfermeras parteras 2, en salud pública l, quirúrgicas 6, enfermera 

pediatra 1, en pslquiatr!a l, enfermera en administración 3, enferme-

ras en docencia 5, enfermera cardiológlca 1, enfermeras generales 46, 

pasantes de enfermer[a 5, auxiliares de enfermer[a en hospitalización 

40, en consulta externa 30. Haciendo un total de 133 elementos. 
.!Y 

Para el desarrollo de sus actividades, el personal de enfermerla cuen-

ta =n los siguientes servicios: 

Hospitalización; con unidades privadas =n dos camas, sanitario, ba-

ño de regadera y una terraza. 

Sala de hombres: 

12 camas de clrug[a 211-?20 

12 camas. de medicina interna 201-210 

7 camas de ortopedia 221-243 

4 camas de pacientes cróni=s 

ambos sexos 236-239 

Total 35 

Sala de .mujeres: 

10 camas de clrug[a 101-110 

10 camas medicina interna 111-120 

..J!. camas de gine=obstetrlcia 121-128 

Total 28 

J.efatura de Enfermeras; Plantilla del personal de enfermería; ob
servación personal. 
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Sala de pediatría: 

7 camas de cirugía Incubadora 1 

7 camas de ·medlclna lntema 

12 camas de l.nfectologfa 

Total 26 

Cunas incubadoras: 4; cunas 10 

Terapla intenslva S camas 

Urgenclas 2 consultorios. 

Tocoquirúr-;¡lca: admislón, labor con dos camas, expulslón dos salas, 

recuperación posparto dos carros camlllas. Quirófano con cuatro sa

las, recuperación posquirúrgica dos camas y dos cunas .W 

Realizando las funciones específicas de Jefe de Enfermeras, se da uno 

cuenta de la diversidad de problemas que se presentan para la aten-

ción del paciente en el hospital, tanto técnicos como administrativos. 

-Uno de los má S' relevantes, tanto para el servicio de enfermería, as! 

como para los directivos del hospital, fue el observar la corta dura-

clón de la ropa de cama. Este problema nos preocupó, pues ésta es 

una barrera para ofrecer lo mejor al derechohabiente de la Armada de 

México • 

.!.§/ Sánchez, Rosalba; Admisión hospitalaria. Centro Médico Na
val, registros. 
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Son múltiples los factores que se observan para este -problema, algu

nos ·son: 

Falta de control de la ropa de las salas, frecuentemente la nue

va la cambian por vleja. 

Se hacen compras de ropa de baja calidad y poco funcional (la 

sábana estándar, no cubren bien el colchón, las pijama y bata 

de los pacientes, batas qulrúrglcas son de tallas pequeñas). 

Escasez de ropa de cama en los servlclos. Solamente exlsdan 

en regulares condiciones para un camblo; slendo necesario un 

lavado más frecuente para éstos. 

No se marca la ropa nueva, slendo diHcil precisar su duración, 

a la fecha se encuentran delgadas,rotas, con manchas que no 

se qultan, aún estando la ropa aparentemente !impla. 

Algunas sábanas nuevas, cholchas y cobertores, a través de los 

frecuentes lavados pierden su color natural y tienen una duración 

aproximad~ de tres meses; los pañales duran dos meses. Las 

almohadas nuevas y cobertores duran un año, con un buen ser

vicio de lavanderfa podr(an tener mayor tiempo de duración. 

El incremento de otros servlclos como son: consulta externa, 

ambulancias, rayos X, resldencla de los médicos que utlllzan 

ropa de cama. 
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La estructura orgánica se encuentra bien definida: 

De la Subdirección depende el Departamento de Administración que ti~ 

ne las siguientes funciones: 

Planear, organizar y =ntrolar las actividades de las diferentes 

Jefaturas de servicios a su cargo. 

Supervisar la integración de recursos humanos y materiales, en 

las diferentes áreas del Centro Médico Naval. 

A=rdar =n la Subdirección, cuando lo juzgue necrsario o cuan

do sea llamado para ello, asf como con los Jefes de los diferen_ 

tes servicios a su cargo. 

Llevar a cabo los registros de ingresos y egresos económicos 

desde el punto de vista administrativo y =ntable, con los Je-

fes de servicios. (Apéndice 3) 

Llevar el control oportuno de la compra, adquisición y distribu

ción de materiales, alimentos, gasolina, lubricantes, necesarios 

para el funcionamiento de los servicios. 

Servicios de lavandería; depende del Departamento de Administración: 

Proporcionar ropa limpia y planchada para pacientes, personal y 

visitantes. 
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Realizar remiendos y confección do .unUormes, sábanas, fundas, 

toallas corporales, toallas de manos, gorros, cubrebc-cas, corti-

nas, pañales y otros. 

Cumplir las normas y procedimientos del servicio de lavandeda, 

asf como las normas. y disposiciones generales del Centro Mé-

W dico Naval. {Apéndice 4) 

W Centro Médico Naval; op.clt., pp. 29-30. 
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CAPITULO II 

LA LAVANDERIA. INVESTIGACIONES PREVIAS 
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2, 1 Investlgaciones previas 

Son pocas las fuentes de información escritas, de las que se puede 

disponer para la fundamentación de una L"lvestigación acerca de la la

vander{a, ya que a pesar de que es un ¡:>roblema de gran importancia, 

de una empresa, hospital, hotel, etc., es muy escaso el material bi

bliográfico que existe al respecto. Por otro lado, es necesario acla

rar que algunas instituciones hospitalarias que han hecho investigaci~ 

nes sobre tal fenómeno, consideran con.fidencial dicha información y, 

por lo tanto, deja de ser accesible para su consulta. En la bibllogr.2_ 

Ha de este trabajo también fue posible =nsultar dos manuales de la

vander{a de los laboratorios Dubois Mexicanos, S.A. de C.V., y Ma

nual para la Lavander1a Moderna, de Productos y Especialidades Qu(

micas, S.A. de C.V. 

El lavado a través de la historia: 

Antiguamente toda la ropa se lavaba a mano, restregándola y golpeán

dola en las orillas de los rfos. En 1782, el inglés Henry Sidgier ideó 

una jaula ciHndrica de barras de madera dentro de una tina hexagonal 

de madera, la jaula se apoyaba en ambos extremos y giraba mediante 

una manivela. La tina se llenaba y se \<!Ciaba a mano y el enjuague 

era muy tardado. En 1958 el estadounidense Hamilton Smith, mecani

zó la tina de lavar y la pala, su máquina tenía un tambor de madera 
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vertlcal en el que la pala de madera giraba mediante una manivela; 

cinco años después, añadló un engranaje que permitía moverse por d~ 

lante y por atrás. En 1906, Al va Flsher, de Chlpago, dlseñó la lav2_ 

dora eléctrlca con un motor que hacía girar un tambor horlzontal. 

En 1924, la compañía Savage Arms Corporatlon, de New York, fabricó 

una lavadora eléctrlca comblnada con un secador giratorlo. Para lavar, 

el tambor se lncllnaba a un ángulo de 45 grados hasta engranar con 

una rueda dentada que giraba lentamente. Después había que levantar 

el tambor lleno de ropa mojada y colocarlo vertlcalmcntc sobre otro 

eje motor que lo hacía glrar con mayor rapidez para centrlfugar el agua. 

A fines de los años 40's, los fabrlcantes empezaron a produclr lavado-

ras automáticas provlstas de calentadores y bombas eléctricas que 

actuaban automáticamente, con programadores de tiempo y sensores 

que controlaban las velocidades y temperaturas. .!Y 

El proceso de lavado es tan antiguo como la misma humanidad, ya en 

el Eglpto antiguo enfatlzaba la relación de la limpieza con la pureza 

espiritual, necesaria para entrar a la otra vlda, y se asocia la blanc.!:!_ 

ra con· superioridad cultural. 

Se .refiere que el descubrimiento del Jabón ocurrió accidentalmente, 

.!§! Selecciones del Reader's Digest; Inventos que cambiaron el mun
do, 1983; p. 201. 
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cuando a las orillas del Rfo Tiber on la Roma Antigua, mientras escl,2_ 

vas griegas lavaban las túnicas de los nobles, el agua del rfo que 

baja del monte, tra[a sustancias saponiflcantes que al chocar contra 

las rocas formaban butbujas y blanqueaban notablemente la ropa. Sin 

embargo, en el transcurso de los años, continuó sienc:b el lavado de 

la ropa una actividad doméstica relegada a las mujeres de la casa, 

no fue sino hasta 1849 cuando "La Fiebre del Oro" en los Estados 

Unidos, los mineros aventureros a 506 millas ·de la mujer más cerca

na, se vieron ante la necesidad de implementar la primera lavander[a 

para todos los mineros: se llamó "Contra Costa Laundry", enoontrán

do se en Okland California. De ah I nació la camisa blanca, como s[I!!_ 

bolo de "la forma americana de vivir". A partir de la primera guerra 

mundial, se inicia la expansión de lavander[as a gran escala y, en 

1942, el gobierno americano dictaminó que la higiene, esencial para 

la salud, habria de propiciarse en las 600 lavander[as del pa[s; fue 

as[ como el lavado de ropa se utilizó como plataforma poHtica para 

liberar a la mujer de la esclavitud doméstica; y darle status de par

ticipación en la producción eoonómica de las· fábricas. 

En la actualidad exist.en tres tipos de lavado: familiar, comercial e 

institucional. 

La tendencia a reducir costos ha fomentado la proliferación del lava

do computarizado que minimiza al personal requerido, reduce tiempos 
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y en flujo continuo sistematiza el la vado. Generalmente '?e evita el 

lavado por tintorería pues aunque es la forma más eI!caz se utiliza 

principalmente para prendas de pol!ester con acabado de resina y I!bras 

de metal que casi no se utilizan en los hospitales. As!, llegamos a 

la actualidad, ya en México en crisis económicas, que se ve en la 

necesidad de optimizar recursos y disminuir costos hospitalarios, lmpl!L 

mentándoles con un sistema propio de lavandería. 

2. 2 Planeaclón 

Infraestructura: 

La preparación y servicio de los alimentos y el súministro de ropa lim

pia y esterilizada, está entre los servicios que ayudan al cuerpo médi

co y de enfermería en su trabajo y contribuyen al bienestar del pacien

te. Un buen surtido de ropa limpia es un factor de suma Importancia 

en el tratamiento del enfermo. 

El requerimiento básico al planear la lavanderfa del hospital es por lo 

tanto el de proveer el servicio de ropa apropiada para llenar las dema!!_ 

das de pacientes y personal, al costo más bajo. 

El lavado económico y eI!ciente depende de la consideración apropiada 

de un número de factores importantes, con el objeto de que la lavande

ría pueda suministrar ropa limpia para cada departamento, en el momento 
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que se requiere y con el mfnlmo de trabajo. Estas facilidades deben 

ser planeadas consultando con técnicos expertos en lavanderías. 

Para establecer los factores siguientes, se debe de consultar con el 

administrador: 

Tipo de hospital: general, de tuberculosis, de neuropslquiatrfa, 

etc. 

EL número de camas de cada categor[a y el número dé salas de 

operaciones. 

Si se provee de uniformes y de ropa al personal de salas de ope

raciones. 

Si se provee de uniformes y de ropa al personal. 

Influencia del clima y otros factores especiales. 

Si cuenta con caldera de alta presión (vapor). 

Es económico instalar un equipo de lavander[a en hospitales de 40 ó 

más camas. Una de las dificultades más grandes es instalar una la

vander[a en ha spltales pequeños, es la falta de una caldera de va¡;:or 

de alta presión, aunque la plancha y la secadora rotativa puedan ca

lentarse con gas natural o butano, éste es a veces escaso o el costo 

es excesivo. Generalmente la solución más económica es la instala

ción de una caldera pequeña de alta presión de vapor, que queme die-
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sel o petróleo. Esta mlsma caldera puede surtlr el vapor para los es-

terUlzadores y autoclaves del hospltal. 

Para determlnar el tamaño de la caldera, se debe proveer de va¡:or a 

7. 00 kg. s, por cent(metro cuadrado de presión para calentar el equipo 

de la lavanderta y también para calentar el agua necesaria para ésta. 

El espacio requerido para la lavander(a debe ser calculado oomo sigue: 

Hospital general 50 camas. 1.6 metros cuadrados por cama 

Hospital general 100 camas. 1.335 metros cuadrados por cama 

Hospital general 200 camas. 1.228 metros cuadrados por cama 

Hospital general 400 camas. 0.960 metros cuadrados por cama 

Hospital general 500 camas. 0.854 metros cuadrados por cama 

Hospital general 500 camas. o.448 metros cuadrados por cama 

Hospital tuberculosis 300 camas o. 854 metros cuadrados por cama. 

La cantidad de ropa usada por paciente diariamente, depende del tlpo 

de hospital. Por ejemplo, el uso de ropa en un hospital general en 

los Estados Unidos, tiene un promedio de 4.5 a 6.5 kg. por paciente 

diariamente. 

Un promedio general para seleccionar el tamaño del equipo está calcu

lada en 1.5 kgs., por paciente diariamente y por hospitales de tuber

culosis de 3 kg. Estas cantidades incluyen desde luego la ropa que 
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usa el paciente, directa o indirectamente y el uso general del hospital. 

También es importante =nsiderar la cantidad de la ropa en circulación, 

ésto es, el número de cambios por semana y también tollBr en cuenta 

que debido a las leyes de trabajo, la lavandería deberá trabajar única-

mente 6 d!as por semana. 

En relación a el agua se debe de prever una cantidad suficiente de 

agua y facilidades para calentarla. Se requieren 40 litros de agua pa-

ra lavar un kilo de ropa. Se necesita que un 70% del agua requerida 

sea caliente, a una temperatura no menor de B2°C. 

La provisión de vapor para las planchadoras de rodillos, tómbolas y 

planchas debe ser a no menos de 7 Kg. por cent!metro cuadrado de pr~ 

sión, para dar suficientes calór(as para eliminar la humedad que queda 

en la ropa después de que sale de las centrllugas. Debe proveerse 

de trampas de vapor y tuber{a para el sistema de retorno a tamaños 

apropiados. Se deben de colocar uno o más sistemas de drenaje en el 

piso de la la vander!a. El piso de las lavadora1:''Y centr!fugas debe tener 

una inclinación hacia la zanja de desagUe de las lavadoras a un prome

dio de Í centímetro por cada 30 centímetros •. ;i.JV 

El área destinada a la· lavander(a debe estar en una planta baja; por 

Asociación Mexicana de Hospitales, A.C.; La lavander(a en el 
hospital moderno; pp. 1-3. 
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el peso de las máqulnas que va a contener y situado de tal manera que 

1:enga el mayor acceso a los servicios del hospital, por los duetos que 

para el efecto existen en los hospitales modernos. 

2. 3 Recursos materiales 

Equlpo, cálculo y uso: 

El equipo necesario para una lavander[a de un hospital son: lavadoras, 

centrffugas, tómbolas de secado, mangles, planchado de forma, anaque-

les, carro portagancho s, carro para transportar ropa; báscula, máquina 

de coser, mesa de trabajo y recipientes. 

Para realizar el cálculo de equipo de la la vander[a debe ser en base a 

que se procesan 5 kilogramos de ropa por unidad cama. 100% de lav~ 

do, 100% de centrifugado, 70% mangles, 22% tómbola de secado y 8% 

planchado de forma. 

El equipo de la lavandería se debe instalar en una forma apropiada pa-

ra que la ropa suela salga limpia, sin riecesidad de salirse de una H-

nea recta durante su proceso. La ropa limpia, esterilizada no deberá 

contaminarse por el =ntacto con la ropa sucia. w 

~.Q/ Ibidem., pp. 1-3 



36. 

Lavadoras: 

Las caracterfstlcas de las lavadoras son: 

a. De 11.5 a 600 kilogramos por carga. 

b. Manuales, semiautomátlcas o con inyección automática. 

c. Puerta al frente por carga y descarga de tlpo cilíndrico de dos 

puertas de soporte. 

d. Puertas laterales para carga y descarga de tipo cilíndrico de dos 

puertas de apoyo. 

e. De uno a cuatro compartimientos. 

f. Con división del cilindro para descarga. 

g. Descarga neumática automática • 

h. Válvulas de desagile de pedal y/o operadas por aire. 

Las lavadoras que se utilizan en algunas instituciones, son desde 12 

hasta 360 kilogramos. La colocación de las lavadoras y otras máqui

nas permiten la operación del conjunto de la ropa con un m[nimo de 

desperdicio, tránsito y dificultad para el personal. Además de 2 la

vadoras grandes de suficiente capacidad para las necesidades del ho.§.. 

pita!, se deberá contar con una de pequeña capacidad; con este sis

tema no hay necesidad de interrumpir la producción de las .cargas gra.!!. 

des. 



37. 

Las máquinas lavadoras constan de un bastidor que rontlene un cllln-

dro con perforaciones para permitir el paso del baño a través de la C2. 

pa, cuentan con aletas para conseguir el movimiento giratorio reversi-

ble, el batido de la ropa. Se mueve por medio de un motor eléctrico 

que por el sistema reductor acopla la velocidad de la máquina. al dise-

ño previsto. Hay dos tlpos: verticales y horizontales. W 

Las máquinas de 70 kilogramos en adelante, son horizontales y cuen-

tan con puertas que corren en dlrecclón vertical dependiendo de la ca-

pacidad de la máquina, que asegura su cierre con seguros. Presentan 

un tablero con funciones espec!ficas como son: 

Un botón verde para indicar: en marcha, 

Botón rojo para detener la máquina. 

Botón amarillo para nivelar el cilindro y poder alimentar o sacar 

la ropa de la máquina. 

Botón negro para reserva. 

Además, tiene un termómetro y un foco piloto para indicar que se 

está operando. 

Las válvulas de alimentación de agua frfa, caliente y/o vapor están 

normalmente a un lado de la máquina. La válvula de desagUe se ac-

.clona con una palanca que se hace actuar con un pedal situado en el 

centro y a un costado de la misma. (Apéndice 5) 

W Alatriste S., Manuel; Manual de Organización del Departamento 
para plantas de lavado de ropa, pp. 4-5. 
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El objetlvo de las lavadoras es la de aflojar y quitar la suciedad de 

la ropa por medio de la agitación de la solución con el blanqueo y el 

enjuague. El lavado se. efectúa por acción mecánica o f[sica (tallado 

y golpeteo) y por acción qu[mica. Los requisitos para un buen lavado 

son: rapldez, eficiencia en la llmpieza y pérdida m[nima por el dete-

r!oro de la ropa. 

Centrffugas: 

Después de haberse efectuado el lavado de la ropa con las máquinas 

lavadoras, la ropa es colocada en una máquina extractora de agua o 

centrifugadora. Cuando el Üquido lleva en suspensión part[culas de 

sustancias que tlenen diferente densidad y se quiere separar éstas; se 

emplean las centrifugadoras. 

Las centrifugadoras son recipientes ciHndtlcos, cónicos o sem!esféri-

oos que giran verticalmente sobre su eje a gran velocidad. Las fuerzas 

centr[fugas que actúan sobre las moléculas de diferentes masas serán 

distlntas.W 

Las caracter[stlcas de las lavadoras estractoras centrffugas scin: 

a. De 11.5 a 300 kilogramos por carga. 

b. Semi automáticas o automáticas con inyección e ingredientes. 

1Y Alatriste; op.cit., pp. 64-65 
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c. De los cuatro componentes. 

d. Con vase antlvlbraclones. 

e. Movlmlento reverslble en el lavado. 

f. Operación de acondlclonamiento de ropa. 

g. Operador por tarjeta perforada. 

Exlsten lavadoras que tlenen lntegrada la centdfugadora que se llaman 

lavadoras extractoras. Las máqulnas lavadoras vertlcales, tlenen la 

puerta de carga al frente de la máqulna, as( como los controles de pues

ta eri marcha, dellmltador de tiempo (tlmer) y termómetro. A un costado 

generalmente derecho, tiene válvulas para allmentar agua fda, callente 

y vapor. Del otro lado tiene una palanca que acélona la válvula para 

descargar el agua. 

Cuentan estas máqulnas =n un lndicador del nlvel de agua sltuado a un 

=stado del .bastidor que tlenen estas la vaderas, donde se lndica el nú

mero de pulgadas de altura que tiene el agua sobre la base del clllndro. 

Para operar estas máqulnas se deben conslderar los sigulentes factores: 

a. Cerclorarse que esté sin movlm lento la máqulna: en el caso de 

una lavadora vertlcal, que el lnterruptor este en poslción off y 

el denomlnador de tlempo en cero mlnutos. En las horlzontales, 

que el botón negro que clerra el paso de =rriente esté en posi

clón lock. 
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b. c~rgar la máquina con la cantidad de ropa previamente seleccio

nada, que vaya de acuerdo a la capacidad de la máquina, o a 

la intensidad de la mugre en ella, resulta inútil sobrecargada 

y tratar de obtener mayor producción de la misma, lo único que 

se logra es perjudicar los baleros y flechas, además de obtener 

una mala calidad en el lavado de la ropa. Una carga desbalan-

cea da puede ser fácilmente detectada, existen vibraciones exce

sivas, debe de detenerse para ajustarse la carga. 

c. Asegurarse que la puerta quede bien cerrada con el o los broches 

bien puestos. 

d. Verificar que las válvulas de agua caliente y fda acciones co

rrectamente y no tengan fugas, igualmente con la de vapor. 

e. Seguir cuidadosamente las fórmulas de lavado, vigilar el tiempo 

previamente establecido para los niveles de agua en los enjua

gues, la jabonadura, blanqueo y enjuagues finales. 

f. Agregar el blanqueador diluído en agua, recuérdese que el blan

queador líquido, ejemplo el hipoclorito de sodio, debe tener una 

concentración de 1%, que el blanqueador orgánico en polvo, debe 

disolverse antes de ser agregado a la máquina. 
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g. Cuando la fórmula de lavado señale una temperatura de 70ºC, por 

ejemplo, llenar la máqulna con agua callente y sobre ésta apllcar 

el vapor, de otra forma se tardará más tlempo la operaclón. 

h. No se debe agregar mayor cantldad de detergente al prelavado de 

lo lndlcado en la fórmula, al hacerlo lo únlco que va a ocurrir 

es que se va a tirar al desagUe sln mayor beneflclo y se logra 

destruir la ropa sin obtener mayores resultados. 

Al terminar la operación debe asegurarse que la máquina esté sin movi-

mlento para poder abrir la puerta y asf evitar un accidente. W 

Tómbolas de secado: 

Las secadoras y tómbolas trabajan a temperatura desde 7SºC y 16SºF 

para arrlba. El tiempo normal dentro de la tómbola es de 20 minutos. 

En los procesos de lavanderta, el término utllizado de acondicionar y 

secar, consiste en restar o sustraer humedad a una prenda que tenga 

determinado porcentaje de humedad. 

Las partes prlnclpales de una máqulna acondlclonadora están lntegra-

das por un gablnete, el cual en su lnterlor contlene un clllndro o ca-

na stllla que se encuentra perforado en forma de c[rculo s, los que per-

mlten que exlsta una ventllaclón unlforme a través del clllndro, la ac-

2J Alatriste; op.clt., p. 66. 
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ción del movimiento reversible o continuo del cilindro están contro

lados por medio de un motor; estos cilindros o canastillas son de 

diferentes capacidades que son de 11 hasta 300 kilogramos, un ex

tractor que sirve para absorber el aire húmedo y transportarlo al 

exterior, formando al mismo tiempo un vacío en el interior de la 

máquina, éste es llenado por aire atmosférico, que al ser introdu

cido al interior tiene que pasar a través de un elemento calefactor 

para ser debidamente acondicionado a una temperatura establecida. 

(Apéndice 6). 

Ejemplo: las máquinas acondicionadoras que utilizan determinado 

elemento para proporcionar una energía calefactora: máquina acon

dicionadoras con quemadores de gas, con radiador de vapor, de 

energía eléctrica, de combustible. 

Precauciones para su uso: 

El operador debe de conocer en qué condici"ones se encuentra, con 

el objeto de lograr un acondicionador óptimo. 

Revisar que el nivel de aceite sea correcto. 

Abrir la torna de los fluidos y verificar La demanda necesaria. 

Observar q..t e exista una correcta ventilación para eliminación de 

pelusa. 
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Las trampas y duetos deberán estar siempre llbres de impurezas. 

Observar que la temperatura sea la correcta y se mantenga constante. 

Mantener el cilindro o canastilla libre de alfileres o cualquier otro ob

jeto, que pueda causar rotura a las prendas. 

Revisar que la centrifugación antes de la tómbola sea correcta. 

Cargar la tómbola con la ropa seleccionada para el proceso requerido 

de acondicionado con ropa como sábanas estándar, colchas, compresas 

o para el proceso de secado con ropa de franela, sarape, pañal, lona, 

toallas de baño. El secado se efectúa agitando la ropa dentro de un 

cilindro con una corriente de aire caliente. 

Verificar que se cargue la capacidad en kilogramos descrita por el fa

bricante. Es importante saber que cuando el calentamiento del aire es 

efectuado por gas, resistencias eléctricas, se debe tener precaución 

con la temperatura interior del cilindro que no exceda del Hmlte esta

blecido, debido a que la fuga de una chispa puede pro.vocar un incen

dio y observar que las trampas y las casetas recolectoras de pelusa 

se encuentren siempre limpias (causas de funcionamiento anormal es el 

enrrollamlento de la ropa). 

Extracción insuficiente en las centrífugas o superficies suelas. 

Uso inadecuado o excesivo de almidón. 
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Poca presión en los rodillos. 

Residuos de la fórmula de lavado (enjuagues insuficientes o sobre neu-

trallzación). 

w· 
Condiciones pobres de vapor o calor. (Apéndice 7) 

Mangles: 

Después de la extracción y seleccion de las piezas de ropa plana 

que requieren un acabado liso, como las sábanas, fundas de almohadas 

toallas, servilletas, etc., se envfan a la planchadora de rodillos, es-. 

tas planchadoras evaporan la humedad e imparten el acabado deseado al 

pasar las piezas sobre un cilindro o cámara caliente, bajo la presión 

de rodillos abullonados. El diámetro y número de los cilindros se de-

termina por la cantidad de trabajo que hay que ejecutar. 

Una planchadora de planos denominada mangle es una máquina lndus-

trial utilizada en el área de lavanderfa, el objetivo son los de proce-

sar grandes cantidades de ropa, al mfnimo de esfuerzo, tiempo y cos-

to. (Apéndice 8) 

Al hacer la descripdón de la máquina planchadora, ésta es integrada 

por: 

W Alatriste; op.cit., pp. 74-76. 



Zapatas o senos 

Cilindros. 
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Las zapatas o senos de un mangle los describlmos como placas metá

licas que adoptan la forma de una onda seroidal, contenido en el in

terior de estas placas, serpentines que están distribuidos por toda el 

área, permitiendo el paso del fluido que es el que hace la acción de 

acondicionar la parte superior de los senos por medio de la inducclón. 

La campo siclón metalúrgica de las placas o senos, está constltulda por 

metales que dentro de su estructura atómica o molecular son muy buenos 

agentes portadores de la energ[a calorlflca y que se enunclan a contl

nuaclón: 

Temperatura de fuslón en grados centfgrados: 

Tungsteno 

Acero 

Alumlnio 

3 000 

1 400 

657 

También hay rodillos que son portadores de la energ[a calor[flca, como 

es el rodlllo que lntegra la máquina Simplex. El movimiento de la ro

pa es proporclonado por los rodillos, que al hacer determinada presión 

sobre las zapatas, efectúan el planchado, transmitiendo al mismo tief!!_ 

pe el movimiento de la ropa. 
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La energ[a calorliica que es inducida a las áreas de calentamiento, es

tá basado en energía térmica (vapor), aceite caliente, gas y electrici

dad. 

Es importante =nocer que existen pérdidas de calentamiento en las za

patas y rodillos, debido a que la energía calorfflca es dismlnuida por 

las causas siguientes: 

Conducción o dlstribución, inducción, absorción de calor por la ropa y 

radiación; siendo el valor el que más se ha utilizado en los procesos 

de planchado de la ropa por su costo m{nimo. 

Deben estar forrados apropiadamente, mantenerse las formas en buenas 

condiciones y vigilar una presión correcta, existen: 

De zapataso de cilindro 

De uno o dos rodillos, tipo retorno 

De cuatro, seis y ocho rodillos con alimentación al puente y 

descarga posterior 

De 23 a 600 kilogramos por hora 

Con rodillos de celulosa y de resortes 

Con cuatro velocidades, con extractor de vapor, =n campana 

extractora de vapor, =n dobladora automática. 
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Procedimiento de operación: 

Al !nielo de la operación del equipo, deben purgarse las tuberías de 

alimentación del flujo de vapor, de acuerdo a las especifica clones del 

fabricante, para así evitar el golpe de ariete, con ésto se evitan fugas 

de vapor y roturas en la tuberfa, debido al cambio brusco de temperat.!:!_ 

ra en las tuber[as de alimentación. 

Revisar que los rodillos de planchado estén debidamente recubiertos y 

que no presenten manchas o quemaduras. Deben tener sucesivamente 

un diámetro mayor para poder Jalar adecuadamente la sábana. 

Observar que no le falta una sola banda de alimentación y cintas guías, 

se recomienda colocarlas de inmediato para evitar retrasos, enrrollamie.!l 

tos que puedan ocasionar roturas en el recubrimiento de los rodillos. 

Mantener los forros en buenas condiciones. 

Asegurarse que los extractores de vacío se mantengan funcionando, para 

que el condensado sea transmitido a la atmósfera, evitando que la con

densación del vapor caiga sobre las zapatas, ocasionando la oxidación. 

Vigilar una presión correcta. 

La lubricación de zapatas o senos deberá efectuarse con las especUi

caclones del fabricante que lleva como finalidad evitar el manchado y 

enrrollamiento. 
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En el caso del mangle, que consta de un solo cilindro, la lubricación . w 
deberá hacerse espol vareando la parafina o lubricante. 

Planchadoras: 

Las planchadoras se consiguen con superficie de plancha de varias fo.E. 

mas para el acabado de uniformes para enfermeras, sacos, pantalones 

para médicos y ciertas otras prendas de uso perrona!. Las planchado-

ras generalmente se instalan en grupos para rendir al máximo. 

Características de las planchadoras: manuales, operadas por aire, 

máquinas de tipo hongo o de utilidad general; con =ntrol de tiempo 

para el ciclo de planchado; máquina planchadora "de mangas. 

Las planchadoras que son necesarias para planchar el volumen mfnimo 

de trabajo, pueden instalarse más distantes de la ropeda. (Apéndice 9) 

Compresora de aire: 

Este aparato suministra aire comprimido para hacer funcionar las pren-

sas de uniformes, puesto que hay siempre en un hospital de uso por 

aire comprimido, es siempre aconsejable instalar el compresor en otro 

sitio que no esté muy retirado de la la vanderfa. 

W Asociación de Hospitales; op.cit., pp. 5-6. 
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Existen de alta y baja presión, con controles automáticos de presión. 

Carros transportadores: 

Se utilizan para trasladar la ropa dentro de la lavander{a, ya sea su

cia, húmeda o terminada. 

Carro transportador: 

Para ropa sucia. Carro con bolsas para cargar y transportar 

ropa sucia de los duetos o de los servicios de las máquinas. 

Para ropa húmeda: carros de metal de acero inoxidable tlpo ti

na, de 36 pulgadas de largo por 26 de ancho y 25 de fondo pa

ra movimiento de la ropa entre las máquinas. 

Para ropa terminada: carro metálico de acero inoxidable para el 

traslado de ropa limpia o los servicios. 

Siempre es deprimente entrar a una lavander{a eficiente y ver que la 

ropa perfectamente limpia es acarreada en carros o cestos, mismos 

que no se han aseado en varias semanas; ésto arruina el trabal.o de 

la lavandería. (Apéndice 1 O) 

En la ropería deben instalarse armarios para guardar la ropa. Esta ro

per{a debe de estar lo más cerca posible de la lavander!a. Es mucho 

más fácil para el control de entrada y salida de la ropa. 
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Máqulna marcadora: 

Se usa para poder identlflcar la ropa de los dlstintos servlclos o per-

so nas: 

a. 

b. 

c. 

De 4 a 3 2 caracteres 

Manual y eléctrlca 

Con tipo cajón o etiquetas 

Recipientes de lavar: 

Estas vasijas o reclplentes estacionarlos pueden sumlnlstrarse para 

uso ocaslonal cuando se trata de humedecer o lavar a mano, piezas 

demaslado suelas o manchadas. En el cuarto de ropa suela deben 

lnstalarse algunos recipientes para poner la mlsma, facllitando en esta 

forma la alas lflcación correcta de ésta, antes de lavarla. Esto ayuda 

al uso apropiado de la fórmula selecclonada para el lavado de la ropa 

de acuerdo =n el tipo y grado de suciedad. 

Básculas: Debe ser de piso, sin resorte y exlsten de diversos 

kilos de capacidad. 

Máquina de coser con pedal: para remendar la ropa 

Plancha eléctrica: para el planchado de forma. w 

~ Alatriste, op.cit., pp. 77-82 
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Conservaclón y mantenlmlento del equlpo de lavado: 

El mantenlmlento es un conjunto de actlvldades desarrolladas con el 

fln de conservar las propledades (lnmuebles, equlpos, lnstalaclones, 

herramlentas), En condlclones de funclonamlento, seguro, eflclente y 

económlco. 

Objetivos: 

Contrlbulr con los medios disponibles a conservar el más bajo 

costo de operación, las propiedades de la institución. 

Conservar en condiciones de funclonam lento seguro, eficiente y 

confiable, al equipo de la lavanderfa de la !nstltución, para no 

interrumplr un servicio que presta los 365 dfas del año. 

Es conveniente establecer un programa de mantenimiento preventivo, 

con el objetivo de realizar en operaclón continua y conflable, la tot~ 

lidad de las instalaciones, inmuebles y equipo de la Instituclón. 

Al combatir el desgaste a través de medldas preventivas, sustituir la 

pieza antes de que ocurra la falla que inutilizarfa todo un sistema. 

Por lo anterior, se 'requiere un sistema que observe vigorosamente to

das aquellas medidas que reducen al mfnlmo el desgaste y la destruc-

ción. Para su apllcación comprende tres etapas: 
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1. Hacer una lista del equipo de lavandería. 

2. Elaborár un programa de Inspecciones periódicas y de atención 

para cada equipo o Instalación, tomando en cuenta los catálogos 

de los fabricantes y las experiencias obtenidas. 

3. Conservar un archivo sencillo, que permita controlar que las In.!!_ 

pecclones que se realicen de acuerdo con el programa, propor

cionen.·· Informes sobre el estrato de Instala clones, equipo, u1E 

caclón y fechas en que han sido revisadas, así como el servicio 

que se ha aplicado. {Apéndice 11) 

El mantenimiento preventl vo: 

Su característica principal es detectar las fallas en su fase Inicial y 

corregirlas en el momento oportuno. El Impacto Inicial refleja una 

elevación de costos.y ofrece las siguientes ventajas: 

a. Los trabajos están señalados en la fecha necesaria. 

b. Existe tiempo para programar y preparar las reparaciones. 

c. Proporciona como resultado un funcionamiento más eficiente. 

d. Aumenta la productividad. 

e. Estlm ula la moral de los trabajadores.' 

f. Conflabllldad en mejorar condiciones de seguridad, se a:> no ce 

su estado ffsico y sus condiciones de funcionamiento. 
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g. Disminución del tiempo muerto, o sea, que los equipos e insta

laciones permanecen fuera del servicio. 

h. Mayor vida funcional. 

l. Costo de reparación, se puede reducir éste de los equipos, cam,.

biando el sistema de mantenimiento correctivo a otro mantenimie_!! 

to preventl vo. 

j. Disminución de las existencias del almacén, es posible reducir 

la inversión en los productos o refacciones almacenadas. 

k. Uniformidad en la carga de trabajo. Es más equitativo, con la 

misma cantidad de personal (horas hombre}. Se puede atender 

con eficiencia y eficacia mayor número de servicios. 

Lavadoras y extractoras de 12.5 kilogramos: (Apéndice 12) 

Las chumaceras son soportes de la canasta, deben lubricarse con gr~ 

sa, asegurarse que ésta penetre libremente y llegue as[ a la chumac.!:!. 

ra. 

Control del ciclo de lavado. Rev[selos quitando la tapa superior de 

la máquina, limpiar las terminales .con lija suave, llma aproplada o 

un solvente (puede ser tetracloruro de carbono}, cubrir las terminales 

con un poco de vasellna sólida para prevenir la oxidación, comprobar 

el buen contacto de los platinos y conexiones. 
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La lavadora de 12.5 kllogramos o más: 

Controles eléctrlcos. Quite la tapa posterior del entrepaño superior, 

llmpie las terminales y cúbralas con una película de vasellna sólida 

para evitar oxldación y falsos contactos. Compruebe el libre movl

m ientode los contactos, llmpie estos con lija, tetracloruro de carbo

no o una raspa mecánica. 

Nivel de acelte del control de velocidad. Lubrlque el reductor con 

aceite, revise el nivel por medio de los tornillos opresores, uno para 

alto y otro para bajo nl vel. 

Cambio de acelte del control de velocidad. 

Empaque del hule de la puerta. Compruebe que no presente grietas, 

raspaduras o endurecimiento y de su flexibilidad, oprlmléndolo con un 

desarmador, verlflque que se encuentre perfectamente ajustado y pega

do y que no presente canales que permitan escurrimientos o fugas de 

agua. En caso de encontrarse dañado cámbielo, ellmine los bordes 

salientes que sean ásperos y puedan causar desgarro. 

Chumaceras. Limpie bien las graseras; inyecte gran repelente al 

agua, poniendo especial cuidado en que llegue a los baleros. 

Tenslón de bandas. Ajústelas tomando en cuenta que ·deben tener ele_!: 

ta holgura, para evltar el sobrecalentamiento del motor. Estime 3/4 de 
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pulgada de desplazamlento, al empujarlas con la mano, vea que no 

estén agrletadas y/o deshlladas; sl es as{, es necesarlo camblarlas. 

Freno de pedal. Efectuar la lnspecclón estando la máqulna parada, 

movlendo la canasta manualmente de abajo hacla arrlba y a la lnversa, 

comprobando a la vez el frenado, ajústelo de modo que frene gradual

mente. Observe que la balata tenga espesor adecuado y que el plato 

no se encuentra rayado, nl suelo; llmpie ambas con gasolina dejando 

que se evapore. Observe los remaches, si éstos se encuentran muy 

cercanos al plato, sustituya la balata. 

Freno magnético. Revise el contacto del arrancador del freno magné-

tlco, observe que los platinos no estén flameados, era te rizados o 

carbonizados; Hmplelos o sustitúyalos si es necesario. Verifique el 

libre movimiento del contacto, accionándblo manualmente. 

Platinos, sistema reversible. Revise que no se encuentren carboniza

dos, flameados o deteriorados. Limpie las terminales, los platinos y 

contactores; use llja suave, lima para platinos y tetracloruro de car

bono, hasta dejarlos llmpios y parejos para asegurar su correcto fun

cionamiento; si están demasiado gastados sustitúyalos por nuevos. 

Correderas de las puertas. Corrija cualquier defecto con las correde

ras para evitar que se rompa la ropa y haya fugas de agua. Elimine 

toda acumulación de escorias de detergente, hilachas, pelusa. Rea-
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llce la raspa mecánica adecuada y pruebe el funcionamiento de las 

puertas. 

Válvulas de agua. Localice toda fuga y corr{jala; cambie todos los 

empaques de las válvulas que tengan goteo, procurando que los asien

tos de las mismas se encuentren libres de residuos, incrustaciones o 

suciedad, observe las cuerdas que no estén barridas y que aprieten 

correctamente, reponga los materiales rotos o faltantes, prueba la v~ 

vula antes de dar por terminada la revisión. 

Embolo de desaglie. Limpie el desagUe de todo resto de detergente, 

telas adheridas_ e hllos, botones; si a pesar de estar llmpio el em

paque de cierre tiene fugas, reemplácelo. 

Válvulas de selenoide. L{mpielas y compruebe que no tengan fugas de 

ninguna especie, verifique que el voltaje correcto llegue a sus bobi-· 

nas. 

Revisar los niveles de agua y termómetros estén exactos. 

Extractoras centrllugas de 12 a 75 kilogramos. (Equipo de.,..secado): 

Caja automática, lubrique el automático con aceite, observando el ni

vel adecuado. (Apéndice 13) 

Placa de anclaje. Limpie las graseras para asegurar un flujo correc

to en los conductos, use grasa para alta temperatura, lubrique, com

probando que la grasa penetre bien. 
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Caja ·de baleros. Engráselo, limpiando previamente las graseras, use 

grasa para alta temperatura y asegúrese de que penetre bien, no ex

ceda sus niveles. 

Bandas. Ajuste las bandas a una tensión tal que permita un poco de 

desllzam lento para evitar el sobrecalentam lento del motor, la banda 

debe tener 3/4 de pulgada de desplazamiento al ser empujados =n la 

mano. 

Frenos. AJ uste el frenó con el tensor de la parte inferior, revisando 

al mlsmo tlempo el estado de la balata. Compruebe que ésta se en

cuentre limpia, es del grosor adecuado y tlene sus remaches lejano 

del plato; éste debe presentar una superflcle pullmentada, llbrc do 

rayones, grletas, la balata y el plato pueden !implarse =n gasollna, 

dejando que ésta se evapore. Verifique el buen funcionamiento del 

freno, accionándolo manualmente. 

Slstema eléctrico. Verlflque que la al lmentaclón del voltaje y la ca

pacidad de los fusibles sean correctos, limpie los platinos usando ll

ja suave, lima para platinos, o tetra cloruro de carbono, asegurándose 

de que queden lo más parejos posibles y completamente llmplos. 

Polea de presión. La polea es de flexlne o de frlcclón. Verlflque y 

corrl)a su sobrecarga para evltar el calentamlento exceslvo del motor; 

revise que no presente grietas, golpes o cámbielas si es necesario. 
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Tómbolas: 

Canasta. ·Deben girar libremente· y tener sus conexiones perfectamen

te alineadas y engrasadas. 

Compruebe que su movimiento es en el sentido de las maneclllas del 

reoloJ • 

Reductor de velocildad. Verlflque que funclone suavemente y sin vlbr!!_ 

clones, utlllce aceite de transmlslón, verlflcando prevlamente sus ni

veles con los tornillos que para alto y bajo nivel se encuentran en la 

caja; por ningún motivo rebase el nivel de completo. 

Poleas, bandas y cadenas. Ajuste las bandas .en un desplazamiento 

de 3/4 de pulgada al ser empujadas con la mano. Llmple ta cadena 

de transmisión, as[ como los engranes de todos, amalgama de. pelusa 

y grasa. Utilice brocha, petróleo y trapo limpio. Engrase nuevamen

te ·con grasa amarilla; no ponga más que la cantidad necesaria. 

Chumaceras. Limpi.e bien las graseras, cerciórese de que los condu.Q_ 

tos de lubricación de las chumaceras no se encuentren obstru[das, aplJ. 

que grasa resistente a la temperatura. 

Serpentines. Limpie los serpentines con aire a presión. 
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Mangles de 11 a 48: (Apéndice 14) 

Mecanismo de frenos. Compruebe que la palanca del freno se encue.!!. 

tra Hrmemente apoyada, sin deslizamientos laterales o Juegos en sus 

pivotes de giro. Verifique que el mecanismo se encuentre alineado 

con sus brazos de transmisión y posicionado con sus resortes. Utili-

ce grasa de tipo grafltado para lubricar todas las partes móvlles. 

Reductor de velocidad. Compruebe que el reductor de velocidad no 

tenga zumbido y que su funcionamiento sea suave, sin vibraciones o 

brincos. Verüique el nivel de aceite en 'los tornillos que para alto y 

bajo nivel se encuentran en la caja. 

Cambio de aceite de reductor. Extraiga el aceite usado. Lave el re-

ductor interiormente usando die sel, ponga aceite nuevo, hasta el nivel 

adecuado. 

Válvula de vapor y condensados. Verifique que las válvulas giratorias 

que proporcionan vapor al cilindro y extraen los condensados, no ten-

gan fugas; en su caso, corr[Jalos utilizando empaques de teflón, de 

fibra asbestada o grafitada y de preferencia, los empaques originales 

de la máquina. Vea que estén ajustadas todas las tuercas y Juntas 

de unión y de acuerdo con la presión a que debe funcionar el mangle, 

calibre el resorte de la válvula de vapor y condensado con el tornlllo 
/ 

que para el efecto tlene en la parte trasera. 
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Chumacera. Compruebe que las buj[as no estén demasiado holgadas y 

que sus conductos de lubricación estén completamente llmplos; utlli

ce acelte·. 

Bandas. Compruebe que las bandas para translación de ropa no se 

encuentren cortadas, deshllachadas, o mal unidas; sustltúyalas sl es 

necesario. 

Serpentines. Manténgalos llmplos, utllizando aire a presión a los me-

dios que autorlce el fabrlcante. 

Rodlllos. Verifique que los ejes de los rodillos estén perfectamente 

alineados y paralelos, para evitar que la ropa y blancos salgan arru

gados. Compruebe con un nivel de regla su horizontalidad. Vea que 

el mecanismo del rodlllo tensor de bandas se encuentre lubricado co-

rrectamente; en caso de que no lo esté, use grasa amarilla o un 

aceite grueso; compruebe su funcionamiento varias veces y vea que 

tense las bandas uniformemente. 

Funda del rodlllo principal. Verifique que sea la adecuad9, que no e!!_ 

té dañada y que tenga la porosidad debida. Revise que no esté corta

da, deshllachada o mal unida. Reemplácela si es necesario. 

Torniller[a y palancas. Reponga la torniller(a faltante as[ como los 

apoyos, palancas de operación y manerales que se encuentren dañados. 
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Tubería de gas. Compruebe que no haya fugas; localfcelas con el 

probador y una vez locallzadas, proceda de inmediato a su correcci6n. 

La tuberfa, las tuercas de uni6n y las válvulas por las que se conduce 

gas, deben ser preferentemente de cobre o bronce. 

Tuber(a de vapor. Cerci6rese de que no haya fugas de vapor en las 

juntas que llegan al cilindro principal de calentamiento del mangle; 

si las hay, use empaques y juntas resistentes a la presión de vapor; 

pruebe primero apretando simplemente las tuercas. 

Cadena de transmisión. Verifique que se encuentren limpias de pelu

sa y suciedad; ligeramente engrasadas, perfectamente allneadas =n 

los engranajes de transmisión. Revise cuidadosamente que los eslah2_ 

nes no tengan dafio visible, en cuyo caso deberá desmontar la cadena 

y reponer el o los eslabones dañados o sustituirlos completamente. 

La tensión de la cadena no debe exceder de 3/B de pulgada de desli

zamiento al empujarse con la mano. Revise que las poleas no tengan 

abolladuras, grietas o se encuentren desalineadas con respecto al refl_ 

to del mecanismo, vea que estén =nvenientemente lubricadas. 

Unidades de ropa de forma. Tuberfa, conexiones y válvulas. Com!.. 

pruebe que no haya fugas de aire en la tuber[a y conexiones y que 

las válvulas no tengan manerales rotos o faltantes. Verifique que las 

conexiones se encuentren apretadas y que la manguera del cilindro no 
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se encuentre reseca, agrietada o tenga daño visible. Cámbiela sl es 

necesario. 

Mecanismos. Camble los empaques del cilindro maestro cuando se 

vea que tlenen fugas o que el mecanismo no acciona correctamente. 

Camble los empaques y asientos de las válvulas de control cuando la 

unidad se atore o baje muy aprisa o muy despacio. Compruebe que 

no haya fugas en el mecanismo. Lubrique el cilindro, use aceite. 

Resortes. Verifique que su tensión sea adecuada, =n la máquina en 

funcionamiento; sustitúyalos sl es necesario. 

Lubricación. Llmpie previamente las grasas, lubrique los muñones de 

movimiento cOI¡grasa de alta temperatura, compruebe que la grasa lle-

gue al muñón. 

Controles. Verifique que acolo na y opera Ubre y adecuadamente. 

Compruebe que no tengan fugas y que sus tubos o Hneas conectoras 

no tengan dobleces o estén maltratados. Camblélos si es necesario • 

.. 
Manómetros. Veriflque que son los apropiados, compruebe su buen 

funcionamiento con un manómetro patrón. En caso de falla o =stura 

sustitúyalos. 

Planchadora. Cuidados: 

Deben estar bien niveladas 



Mantenerse limpias y bien lubricadas 

Asegurarse que los controles funcionen bien 

Revisar las trampas de vapor 

63. 

La Hnea de vapor debe ser de buen tamañ.o y estar bien aisladas. 

Revisar que la presión de vapor en la caldera sea la correcta. 

P.lanchas eléctricas domésticas: 
· (Apéndice 15) 

Cable de Hnea. Flexionando el cable compruebe que no esté requema

do, agrietado o endurecido. Vea que la clavija no esté floja, oxidada 

o flameada. Sustituya la unidad completa (cable y clavijas) en caso 

de que esté dañado. 

Sistema vaporizante. Quiete los tornillos de la parte superior y com -

pruebe que los orificios laterales estén llmpios; realice una raspa 

mecánica para eliminar las incrustaciones que existan en las salidas 

y en las cámaras. 

Compruebe que el agua fluya. 

Resistencias. Con un mllimetro o conectándolas, compruebe que ca

lientan y, en ca so contrario, sustitúyalas. 

Termostatos. Compruebe que la parrilla no esté floja ni rota. Verifi

que que en su carrera coincidan el [ndice de la parrllla con la escala 

de colores de la carátula de la tapa. Compruebe que el .termostato 
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funcione incrementando el valor de o0 c, en adelante; compárela su

cesivamente, ya sea con termómetro o manualmente. En caso de fa

lla, sustituya el termostado. 

Máquina de coser: 

Pedal. Limpie las partes que requieren lubricación; use aceite del

gado, aplicando de dos a cinco gotas como máximo. 

Interior de la cabeza. Por unos pequeños orificios que se encuentran 

en la parte superior de la cabeza, junto al porta hilo, y en el portavá~ 

tago, efectúe la lubricación poniendo de dos a cinco gotas de aceite 

delgado; mueva suavemente el volante. 

Vástago de las agujas. Quite la tapa y lubrique el vástago de la ag.!!_ 

ja directamente. ·Aproveche para lubricar todas las partes móviles. 

Use aceite delgado. 

Carrete inferior, lanzadera o cangrejo. Lubrique el soporte del carre

te inferior o bobina. Limpie la pelusa de la caja de la bobina y la 

lanzadera o cangrejo. Aplique solamente una got~e aceite delgado 

en el muelle de la tapa de la caja de la bobina. 

Interior del cuerpo. Haga la lubricación de todas las partes móviles 

en el interior del cuerpo de la máquina. Use aceite delgado aplica.!!_ 

do de dos a cinco gotas en los lugares convenientes. 
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Bandas. Revise que las bandas de transmisión de movimientos no se 

encuentren flojas, mal apretadas o con daño visible; cámb lelas si es 

necesario. 
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CAPITULO rrr 

LA LAVANDERIA EN EL CENTRO MEDICO NA VAL 
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3 .1 Descripción 

La lavanderla en el hospital es indispensable pues satisface necesida

des múltiples planteadas por los pacientes, por el personal, por los 

procedimientos diagnósticos terapéuticos que se realizan Y por el am

biente institucional. En el Centro Médico Naval la lavanderfa tiene 

una estructura horizontal y rectangular, es una área Hsica aproximada

mente de 90 metros, ubicada en la parte posterior de éste, en un ane

xo; a unos cinco metros del local de la lavander{a se encuentra la 

caldera, siendo esta construcción de concreto armado con piso de ce

rne nto y mide de 4 a 9 metros de área construida y a continuación un 

incinerador que sirve de depósito de desechos, con deficiente comuni

cación para con los servicios. 

Personal femenino transporta la ropa en regulares condiciones de higie

ne, al descubierto tanto la ropa limpia oomo la sucia. Se encuentra 

dividida en tres zonas, en la zona frontal se encuentran cinoo lavade

ros con su respectiva llave de agua, miden de 4.5 a 1.97 metros, con 

una cubierta de techado de asbesto y con un sistema de abasteirimiento 

funcional de agua y drenaje; y una área de 5 por 5 metros para tender 

la ropa, separada por una puerta se encuentra el área de roper!a, apl'2. 

ximadamente de 5 x 3 metros, donde se entrega la ropa limpia a los 

servicios y/o a costura, existiendo anaqueles con entrepaños al descl!. 

bierto donde se acomoda la ropa limpia; una mesa de trabajo para el 
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planchado a mano y una portaganchos de madera y a continuación, sln 

ninguna barrera de protección, está el área de la lavander[a la cual 

mide 13 por 4.75 metros, con una puerta de recepción de ropa suela 

que mide de 1.10 por 2.30 metros, con una rampa de 1.50 metros de 

ancho y ocho metros de largo y con una altura de 1. 20 metros, con 

una ligera lncllnaclón. (Apéndice 16) 

La construcción de la la vander(a y roperfa es de concreto y se obser

va una zanja abierta que sirve de drenaje entre una de las lavadoras 

y una de las centr(fugas, la iluminación, ventilación, temperatura y 

humedad es deficiente, al igual que la calidad de los pisos que ofre

ce poca seguridad para deambulaclón del personal que circula en esta 

área, el sistema eléctrico es de 110 y 220. voltios para el diverso eq'!!. 

po y material que existe; éste cuenta con su propia caja de seguridad. 

Toda la tuber(a está a 1. 20 metros de altura, el sistema de vapor pasa 

por tubos de acero, como los conductos que llevan el ~agua con diáme

tro de una pulgada y media: en la parte posterior se encuentra la cis

terna para abastecimiento del agua y el incinerador para la basura, no 

se observan vestidores y sanitarios para el personal del servicio. 

Otra área para almacenar equipo y muebles diversos en el hospital. 

3. 2 Recursos materiales 

Equipo y mobiliario. existente en la lavander(a del Centro Médico Naval 

cuenta con lo siguiente: 
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Tres lavadoras antlguas de 5 a 20 anos, de marca y capacidad varia

bles, lavadora nacional marca Bendix, el m[nimo de 5 kilos y el má

ximo de 105 ktlogramos de ropa, en regulares =ndiclones de uso. 

Tres extractoras centrffugas de 2 a _ 5 de años de antigUedad, dos gra!!_ 

des y una chica marca Cutter Harmer México y Mama!, funcionando. 

La grande con capacidad de 23 a 36 kilogramos, son de vapor y auto

máticas. 

Tres secadoras de ropa de hace 20 años de antlgUedad, dos de vapor. 

Una funcionando regularmente y la otra descompuesta y otra más funciQ_ 

nando con gas butano de marca Tamex. 

Dos mangles sin funcionar, de 8 años de antlgUedad, marca Stmplex, 

DG 56, y General Electdc, y una plancha manual con su respectiva 

mesa de trabajo l.00 x 1.00 metros, para el planchado liso y de for

ma de la ropa. 

Una autoclave chica funcionando. 

Un carro de madera de 1.50 x 1. 00 metros con ruedas de acero y se 

utiliza para recibir la ropa limpia y seca que proviene de ambas seca

doras. 

Dos tan leos de fierro, con bolsa de lona para depositar y trasladar la 

ropa limpia y suela de los servicios del hospital. 



Un portaganchos • 

Dos anaqueles con entrepaños para la guarda de la ropa !impla. 

Dos slllas metállcas y un banco, glratorlo. 

Dos tlnas grandes, dos botes y una cubeta de plástlco. 

Dos escobas, tres jergas y un jalador de agua. 

Una parrllla eléctrlca. 
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En el área de = stura se encuentra una mesa de trabajo de 1. 50 por 

1.20 metros. 

Tres sillas metállcas cromadas con as lento de vlnll negro. 

Tres máquinas de coser =n pedal. 

Una plancha eléctrica y varios bultos de ropa para reparar y otros para 

darse de baja. 

En cuanto a los insumos como ·son el detergente en polvo, jabón en 

pasta, desmanchador que es el cloro y el almidón. Se desconoce su. 

marca, el jabón en polvo no hace espuma y el jabón de pastilla, algu

nas veces lo hierven para desintegrarlo, este último para el lavado de 

la ropa que se encuentra muy manchada de materia orgánica. 

La ropa es insuficiente en los servicios y obviamente también en la 

lavanderfa, para efectuar un =rrecto canje de estas prendas a los se_!: 

vicios del hospital,. en la recolección de ropa sucia de los servicios 

del hospital y lavander[a es lnoperante el procedimiento que actualmen-
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te se utiliza, descuida normas espec{flcas de protección del personal 

y del ambiente para con el paciente. 

3. 3 Transporte, mari.eio, =ntrol v dlstrlbuclón de la ropa. 

Los carros tanlcos son dos en regulares condiciones de uso y presenta

ción, las fundas de lona se encuentran discordantes para su uso. No 

han recibido mantenlm lento apropiado y no están Inventariadas. 

El procedimiento vigente es inoperante en cuanto a las actividades que 

realiza este personal en la recepción de la ropa en la lavander{a y los 

servicios del hospital, al igual que su distribución y horarlo algunas 

veces la ropa la claslflcan por servicio, color y grado de suciedad y 

contaminación. 

El =ntrol de ropa limpia en la lavandería se guarda en los entrepaflos 

sin registrarse y sin protegerse del polvo, al Igual que el perchero do!!_ 

de se cuelga la ropa planchada. No existe una barrera que limite esta 

zona y la de lavado de la ropa. 

3 .4 Recursos humanos. 

El que funge como Jefe, más cinco auxiliares de lavanderfa. Este per

sonal con los recursos que le brindan hacen lo posible por cumpllr y 

mejorar su trabajo. 
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3. 5 Organ Lzación. 

Todo slstema organlzaclonal requlere de un marco normativo, estructu

rado en base a políticas y estrategias proplas de la Lnstltuclón que f~ 

cllltan el flujo del proceso, implicado para garantlzar un producto efi

caz y eficiente. Este slstema no se contempla en el servicio de la 

lavandeda del Centro Médico Naval, carece de un manual aproplado 

que oriente en la planeaclón y organización del serviclo. 

El servlclo de la lavander{a depende Jerárquicamente de los servlclos 

generales; ésto a su vez depende en Hnea ascendente de la Subdiref_ 

clón Administrativa del Hospital. La organización interna se encuentra 

distribuida actualmente de la slgulente manera: un jefe de la lavande

r{a sin nombramiento oficial y 5 auxiliares de lavandeda del sexo fe

menino. 

3. 6 Proceso de lavado terminal de la ropa en el Centro Médico Naval 

El lavado se efectúa por acción mecánica, f!slca y qu{mica. Llenan 

el tanque de la lavadora hasta una señal, agregan detergente o Jabón 

hervido y cloro al cálculo, algunas veces se selecciona esta ropa por 

su color y grado de sucledad, controlando este proceso con los tiem

pos establecidos por este personal; sln contar con reloj personal y 

de pared en este servicio: 30 minutos a la ropa suela, 20 minutos a 

la menos suela, 15 minutos a los manteles, cortinas, 10 minutos a la 
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ropa de cama de los médicos. Los pañales se lavan por separado en 

una lavadora chica. 

El enjuague se realiza emp[ricamente en aguas fr!as, hasta observar 

que la ropa queda sin detergente, siendo dlf[cll cuando se utiliza el 

detergente en polvo pues no hace espuma, no se hace la selección de 

esta ropa. 

Centrlfugado. (Extractora centr[fuga); se realiza el centrifugado sin 

eliminar el agua de la ropa lavada, ahorrando tiempo y esfuerzo, el 

control es arbitrario, a veces seleccionan esta ropa pesada y delgada. 

Se desconoce la capacidad de la centr[fuga y el peso de la ropa; no 

cuenta con una lona protectora de esta ropa. 

Proceso de secado. Estas secadoras no ofrecen seguridad al personal 

que la utUiza y al producto, el procedimiento es incomprensible. 

Proceso de planchado. Se realiza solamente el planchado de forma, 

en la ropa exclusivamente de los médicos; por la auxiliar de lavande

r[a asignada. 

Proceso de costura. Existe pérsonal capacitado para diseñar, =nfec

cionar y reparar la ropa de los pacientes y del personal, en especial 

los uniformes de este último. 
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No existe registro de productividad de ropa lavada, planchada y de 

costura por turno, dfa, mes y año. No exlste control de estas acti

vidades, tampoco registro especffico de sus tareas y mantenimiento de 

este equipo. Si se presentan imprevistos, falta de luz, vapor o des

compostura del equipo, el personal procederá a realizar estos procesos 

para el lavado terminal manualmente. El personal ajeno a esta área 

desconoce todos los contratiempos que se presentan a este personal 

para proporcionar la ropa limpia cuando se le solicita. 

3. 7 Problemática 

En la lavanderfa del hospital los elementos que integran la infraestru.2_ 

tura son deficientes .para rea~lzar el trabajo en esta especialidad como 

son la ventilación, el clima se hace extremoso y se capta contamina

ción del ambiente. El análisis cuantitativo y cualitativo del agua nuE_ 

ca se ha valorado formalmente, tampoco el calibre de la tuberfa que 

actualmente es de media pulgada, as( como la cantidad de agua que 

procede de la cisterna para las lavadoras y el pH de este valioso lí

quido para medir su dureza y alcalinidad para su uso eficaz en el Pl'Q. 

ceso de lavado, constantemente hay agua en el piso procedente de 

una lavadora y el personal está barriendo esta agua para transitar con 

menor riesgo en esa zona; ocasionalmente se escasea y es necesario 

el abastecimiento por pipas de agua que se solicitan a la Delegación 

correspondiente. En cuanto a la luz eléctrica es incorrecta su distri-
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buclón, igualmente la luz natural. Se cuenta con planta de luz propia 

y son frecuentes las interrupciones de este apoyo, lo que ocasiona que 

se interrumpa la actividad del proceso de lavado y retraso en la entre

ga de esta ropa a los servicios del hospital. Se carece de producción 

de vapor y de agua cal!ente desde hace un año. 

La zona donde se recibe la ropa sucia y la entrega de. ropa !impla, la 

de lavado, de secado al aire l!bre y por medio de maquinaria, así co

mo la de planchado. No se encuentran delimitadas y no son funciona

les, ocasionando inseguridad y poca agilidad para el desarrollo del tr~ 

bajo del personal. Se desconoce la existencia de un programa de lim

pieza y desinfección, vestidores, baño de regadera y sanitarios para 

uso y protección del personal, cerca de esta área, favoreciendo los po

sibles riesgos que afectan la salud y el bajo rendimiento en su trabajo 

del personal de la lavanderfa. 

a. Recursos materiales: equipo y maquinaria de la lavanderfa. 

Las lavadoras son de diversas marcas, tamai'los, capacidades, tiempo de 

carga y de variable antiglledad (aproximadamente de 20 ai'los algunas de 

ellas). Una lavadora es de 5 kilogramos, exclusiva para el la vado de 

pañales; otra lavadora grande marca Cutler Harmer con puerta al fren-

te, con cargas de ropa para el proceso de lavado de 75 a 105 kilogramos 

semiautomática y con válvula de desagüe en pedal, en regulares condi

ciones de funcionamiento, se observa que tira el agua. .Otra de dos 
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años de antigUedad es la chica, horizontal de marca Marnal, hecha en 

México, con capacidad aproximada de 70 kilogramos, presenta puerta 

o puertas que corren en dlrección vertical, dependiendo de la capaci

dad de la máquina, que conserva su cierre con seguros, tiene un ta

blero con funclones espec[ficas como son: 

Botón verde para puesta en marcha (arranque) 

Botón rojo para detener la máquina (parar) 

Botón amarillo para nlvelar el clllndro y poder alimentar o secar 

la ropa de arriba y abajo la máqulna. 

Botón negro para reversa. 

Foco plloto para lndicar que se está operando y un termómetro 

y la válvula de allmentación de agua fr[a, callente y vapor es

tán a un lado de la máquina izquierda. La válvula de desagUe 

se acetona con una palanca que se hace actuar con un pedal sl

tuado en el centro de la máqulna. 

Las dos lavadoras grandes se encuentran en servicio; el factor tlempo 

carga no es confiable, ya que éste se ha dado arbltrariamente. Ac

tualmente se carece de producción de vapor y de agua callente para el 

proceso ·de lavado de la ropa, como se ha menclonado anteriormente 

cuenta con tres centr[fugas, dos grandes y una chlca, funclonando con 

el objetivo prlmordlal de ellmlnar el agua de la ropa prevlamente lava

da, slendo exceslva esta carga; para protecclón en lugar de una lona 
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especlal para que cubra toda esta ropa, utlllzaban una sábana provo

cando destrucclón de esta prenda por las aspas de este aparato. Ta'!!,. 

blén se encuentran tres secadoras de ropa, una secadora de vapor sln 

funclonar, con una banda adaptada, con falta de aseo, otra de vapor 

funcionando regularmente y una más funclonando blen aparentemente 

con gas butano y con el termostato descompuesto que no controla la 

temperatura, ésta en su parte lnferlor cuenta con una canastllla rever

slble donde se acumula bastante pelusa que al parecer es la que se 

desprende de la ropa que se vlerte para este proceso. 

El personal valora este secado empfricamente, lntroduclendo frecuente

mente sus manos dentro de la secadora, ocaslonando pellgro para su 

salud, sln protecclón de guantes do asbesto o camaza. 

Para el planchado de la ropa exlsten las planchadoras denomlnadas 

mangle, que es una máqulna que slrve para el planchado de forma, 

una mesa de trabajo de 1. 00 x l. 00 metros, con una plancha eléctrlca · 

manual, funclonando y un perchero rodante para colgar esta ropa de ~º.!. 

ma como son los pantalones, flllplnas, batas de médlcos, exclustva-

m ente. 

También cuenta con un carro de madera con ruedas de acero, en malas 

condlclones de presentaclón y de fácll desplazamlento; se utlllza pa

ra la selecclón de ropa lavada, ya sea para regresarse a un nuevo la-
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vado, reparación, bajo planchado liso y doblado. Se observa que al

gunas veces el personal realiza esta selección. 

Cuenta con dos tanteos con rueda de acero, sin pintura, sus bolsas 

de lona se encuentran deterioradas y percudidas, éstas sirven para el 

traslado de la ropa limpia y suela, no se observa ninguna señal que 

los distinga para su uso. Al frente se encuentran cinco lavaderos con 

su respectiva llave y pileta y con un aceptable y .funcional drenaje. 

Todo este equipo no ha recibido mantenimiento preventivo y de =nse.r. 

vaclón. Tampoco existen manuales e instructivos para su uso, sola

mente cuando se descompone es revisado por personal no especfflca

mente capacitado en este campo. 

No se observaron registros de un inventarlo Hsico del equipo de esta 

la vanderfa • 

Insumos: 

En cuanto a los insumos, detergente, Jabón de pasta, cloro y almidón, 

no existe área para su cuidado, conservación y control, tampoco reci

pientes protegidos para ésto, olvidando la báscula y otras medidas pa

ra controlarlos. 

Análogamente existe ausencia de procedimientos de registros para valo

rar consumos por d(a, mes, año y para =nocer la calidad del insumo. 
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El personal con su experiencia práctica y emp{rica ha establecido ind_!_ 

cadores para el uso de estos productos que lesionen lo menos posible 

las manos del auxiliar de lavandería, en el proceso del lavado de la 

ropa; así pues, el detergente en polvo que no hace espuma y lesiona 

las manos del operador, lo depositan en un bote de 700 ce., aproxi

madamente, para el lavado de la ropa, el desmanchador utilizado es el 

cloro, se desconoce la marca, utilizan un litro de cloro por 5 litros de 

agua que diluyen primero en un bote y luego se deposita a la ropa que 

amerita el uso de este producto, el uso del jabón de pasta es hervido. 

El uso de estos elementos para el proceso de lavado se utilizan al 

cálculo, ocasionalmente introducen ropa de color en el cloro. No uti

lizan ablandador y azul para la ropa. Algunas veces, cuando es neo~ 

sario, utilizan el almidón. 

Ropa: 

La ropa de cama vigente en el hospital y lavanderfa es impropia en C!!_ 

lldad y cantidad y es conveniente =ntinuar con el cambio de ropa de 

cama diariamente para con el paciente hospltallzado. Fue necesario 

=nocer de inmediato los procedimientos de lavado, existencia y =n

trol de la ropa, observándose su estado actual. Se realizó un inven

tarlo de toda esta ropa en el hospltal, incluyendo la del almacén ge

neral, para conocer su estado, en base a ésto se sollcltó la ropa de 
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cama nueva para suplir la que se encontraba lnservlble (delgada, man

chada, percudida y que necesitaba reparación). Y la que era necesa

ria para la atención de los pacientes. Fue favorable preocuparse por 

este problema de la ropa pues ésto motivó a las autoridades a propo.!_ 

clonar rápidamente este recurso. Se procedió a marcar con plumón ne

gro la ropa y se fljó al autoclave una nota =n la fecha de lnlcio de 

su uso, con el objeto de ex>nocer su duración aproximada en el servi

cio: que fue de dos a tres meses. (Apéndice 17) 

Es importante enunciar las causas que ocasionaba la ausencia de ropa 

en el Centro Médlco Naval, que son: 

El que el personal asignado en la lavanderfa estaba habituado a distr_l 

bulr la ropa nueva a su criterio, sln ex>ntrol, ocasionando bajas noto

rias. 

La ropa de pacientes infectocontaglosos la envolvfan en una sábana 

para hacer un bulto e lntroduclrlo al autoclave para esterlllzarlo a al

tas temperaturas; sin embargo, cuando 'esta sal!a desprend{a olores 

desagradables y penetrantes; pues esta ropa algunas veces lba acom

pañada de materia orgánica, fijándose la sangre u otra secreción no 

desapareciendo con el proceso de la vado quedando inservible, por lo 

tanto, el personal de la lavandería dispon{a de la baja de ésta sin 

control. El extrav{o de la ropa era .frecuente, algún personal descul-
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daba su control en los servlcios de hospitalización; estas pérdidas 

eran comunes en el cambio de turnos del personal de enfermería. 

También la ropa nueva era cambiada ¡x>r vieja, se realizó un seguimie.!! 

to de é"Sta y se observó que la ropa de baja continuaba existlendo en 

el ho spltal almacenada, lo que ocasionaba este cambio. Cuando se 

presentaba un desee so, aunque éste era eventual, cinco en el año, se 

amortajaba con sábanas buenas, obviamente ésto constitu{a otra baja. 

En la resldencla de médicos, la auxiliar de lavander(a que realizaba el 

cambio de la ropa de las camas de los médicos, observó y recogló la 

ropa suela y nos mostró el improcedente uso de ésta, que le daba el 

personal; tanto médicos y personal de enfermer{a en los servlclos, do!!_ 

de se encontraban los pacientes, este último seccionaba los cobertores 

para reponer los extraviados bajo su control y las sábanas para hacer 

pañales cuando se escaseaban éstos. Otra observación más fue al pe_E 

sonal auxlllar de la lavanderta cuando realizaba el proc.eso de lavado, 

no seleccionaba la ropa por el grado de suciedad, color, favoreciendo 

una baja más de ropa. 

La ropa nueva que enviaban para uso de los pacientes no reun(a las 

caractedstlcas apropiadas como eran la calidad de la tela y la ampli

tud de ésta, por ejemplo, las sábanas se lavaban y regresaban a los 

servicios donde el personal de enfermer!a no las utilizaba por no cubrir 

completamente el colchón. 
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Transporte, manejo, control y dtstribución de la ropa en el hospital:. 

La auxiliar de lavander[a asignada a transportar la ropa, es la misma 

que recoge la ropa sucia y entrega la limpia, asiste a los servicios 

del hospital en dos horarios por turno de 7:00 a 11:00 horas y de 15 

a 19 :00 horas, respectivamente. No existen normas escritas que pro-

hiban que el personal de enfermer[a asista regularmente· en .diversos 

horarios a solicitar su ropa limpia. El procedimiento de recepctón, 

selección y control es diverslftcado, pues se realiza en el cuarto sép

tico, en los pasillos del hospital, ofreciendo riesgos de contaminación 

para los pacientes' personal de ro spital y visitantes que transttan por 

esa área; algunas veces la ropa la seleccionan ¡:ior servtcio, color y 

grado de suciedad, posteriormente la depositan en el tanteo que eligen 

llenando éste hasta el tope. 

El registro lo realizan en formatos previamente establecidos para el 

control de ropa limpia y sucia en 24 horas, por turno, ·firmando de re

cibido el personal del servicio y el auxiliar de lavandeda. La ropa 

llmpta se distrtbuye en cuanto se termina el proceso de lavado termi

nal y si no está completa para entregarse al servicio que la solicita, 

se procede a elaborar un vale por la dlferencta que existe para ser 

canjeado en el sigutente turno; como es observable, la ropa de cama 

es Lnsuftciente para las necestdades de uso en el hospital. (Apéndi

ce 18). 
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También se observó que el personal que maneja la ropa suela no se 

lava las manos con agua y jabón al término de este procedlmlento, 

en algunas ocasiones utlllzan guantes, cubrebocas, gorros para cubrir 

su cabello y una bata de protección personal. 

b. Recursos humanos: 

Los elementos humanos asignados en su totalldad es del sexo femeni

no y en etapa productiva, este es asignado algunas veces por su ha.b_!. 

lldad y otras por una orden superior para su control. 

Considerando éstos en la lavander{a del hospital, se observó que en 

realldad 5 personas de ambos turnos son los que trabajan directamente 

en el proceso del lavado de la ropa de lunes a domingo de 7:00 a 

21:00 horas. La edad de este personal fluctúa entre 18 a 29 años; 

a excepción de la responsable del serviclo que cuenta con 51 años, 

todas con estudios m{nlmos de nlvel primaria terminada, nunca reclbl~ 

ron orientación al puesto nl capacitación técnica del servicio e incen-

ti vos. Son m{nlmas las ausencias al trabajo y no hay lnformaclón de 

que hubieren sufrido accidentes en el trabajo. 

Se observa que cuidan niños lactantes en un cajón de madera y a un 

lado de las mangles. No se utllizan medidas preventivas personales, 

en cuanto a aspecto epldem lológlco s. Cuenta con servicio médico in

tegral para ellas y su familia. Se movillza al personal según las ne-
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cesidades del hospital y por orden del Jefe, no se cuenta con normas 

escritas y supervisión para el control del trabajo del personal, pues 

toman sus alimentos dentro del SE:l.!Jl·l.cio y reciben visitas de personas 

que acuden a éste. 

Para hacer uso del vestidor y sanitarios, tienen que trasladarse a 

otras áreas, ocasionando riesgos para la salud de este personal, exi,e. 

te solamente personal femenino para esta actlvldad. No existe una 

oficina donde se conserve registros del equipo, ropa y control de pro-

ductivídad de esta lavander[a. 

c. Organización: 

No se encontró al personal bien establecido, de quien depende jerár-

qulcamente; varias personas les dirigen, no hay control de trabajo, 

períodos de descanso durante el d[a, uniforme específico, programas 

de entrenamiento a personal de nuevo ingreso y se desconoce los tle~ 

pos perdidos al ai'io como resultado de enfermedad y accidentes. (Apén-" 

dice 19) 

3. B Proceslr del lavado terminal de la ropa en el Centro Médico Na-

?relavado: 

La responsable de la lavandería comenta que la capacidad de la lava-

dora por hora era de 15 kilogramos de ropa suela aproximadamente; 
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pues ten{a que esperar a que se Juntara más para reallzar este proce-

so. Se procesa de 8 a 10 cargas por d[a excepcionalmente de 5 a 6 

cargas, actualmente, en un .horario de 7:00 a 22:00 horas. 

Al iniciar la Jornada de trabajo, normalmente se recibe la ropa remoja-

da dentro de las lavadoras; proceso que inicia la auxiliar de lavand~ 

da del turno del d{a anterior. Se desconocen las condlclones en que 

lle_gó a esta: muy suela o contaminada, se continúa el proceso de la-

vado de la ropa establecido. 

La responsable del proceso de lavado la deposita en la lavadora de 

ropa, algunas veces previa selección de su estado actual, cuando la 

ropa está muy manchada de sangre o de materia orgánica, =n suflcie.!!_ 

te agua fr[a, la enjuagan dos o tres veces hasta que el agua se ell-

mine más o menos limpia. No se utiliza agua caliente y vapor por 

no existir aesde hace un año, como se ha mencionado anteriormente, 

después se vierte el jabón en pasta previamente hervido y cloro al 

cálculo; se procede a continuar los pasos para el tiempo de lavado 

que es arbitrarlo; pues no se observa que suspenda este proceso con 

los tiempos establecidos y enunciados anteriormente. La ropa nueva 

suela se deposita en otra lavadora =n agua, Jabón y cloro al cálcu-

lo. 

Siendo el tiempo de lavado de 30 minutos aproximadamente, para toda 
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clase de ropa. Al no exlstlr vapor, agua callente y no funcionar el 

control de temperatura y exlstlr fugas de agua en las válvulas de en

trada y descarga de este en la lavadora, es posible que la sangre o 

materia orgánica se flJe más a la ropa. (Apéndice 2.0) 

Se desconoce el peso de la ropa, la cantidad y la calldad de los ln

sumos utlllzados para este proceso, lo único que se sabe es que son 

de bajo costo; no se utiliza blanqueador de ropa. Nunca se ha rea

lizado un examen bacteriológico de pH y dureza del agua, no existen 

registros de control de la ropa lavada por .d{a, semana, mes, año y 

por auxiliar de lavander{a. 

La persona asignada al lavado de la ropa de médicos la entrega en 

aceptables condiciones de higiene y presentación, se encarga de re

cibirla y entregarlas los lunes, y jueves de cada semana, a la vez 

es responsable del aseo general de la lavander{a. 

El proceso de lavado lo real iza a mano y con ayuda del lavadero pa

ra ésta y para la ropa mal lavada que provlene de las lavadoras y si 

es necesario la expone al sol, ya sea para asolea·rse o para secarse 

en un tendedero improvisado, en una área cerca de los lavaderos, la 

almldonan y realizan el planchado de forma. 

En el proceso de secado, este aparato funclona con gas butano; sln 

funcionar su termostato de control de temperatura, ah{ se deposita la 

ropa, algunas veces las más gruesas y pesadas. El control es arbi-
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trarlo, valoran el secado Introduciendo frecuentemente el operador las 

manos dentro de éste; de 10 a 30 minutos, haciendo un total de 20 

a 30 cargas por d(a, algunas veces es necesario extender esta ropa 

en un tendedero. En esta secadora, en su parte inferior, tiene unas 

canastlllas reversibles, donde se observa bastante pelusa que despre!:!_ 

de esta ropa. El traslado de ésta a la secadora se deposita en los 

mismos recipientes donde se recib(a la ropa suela, esta última es la 

que funciona mejor, no existe Instructivo para su uso, no ha recibido 

mantenimiento preventivo, ni periódico, durante un año, no existe re

gistro de control de secado. 

En el proceso de planchado se cuenta con un mangle o sea la planch!!_ 

dora de rodlllo que funciona eventualmente en número de dos, por el 

momento se realiza ese tipo de planchado, existe una mesa de trabajo 

para el planchado comÚI) y una plancha eléctrica para el planchado 

en forma que se realiza en la ropa de médicos; no existen registros 

de control de como se plancha la ropa del personal y la cantidad de 

ropa procesada • 

·Para el uso del almacén o almacenaje; la ropa es depositada en un 

carro de madera, con ruedas, no muy presentables y Hmplo; para 

proceder y seleccionar algunas veces la ropa; para costura, para un 

nuevo lavado, para doblarse y colocarse en la roper[a y otra para en

viarla al planchado de formal planchado liso o de baja. 
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El área donde se guarda esta ropa limpia se encuentra muy cerca de 

la zona de lavado de la ropa. No existen registros del control de 

esta ropa procesada. 

Para el proceso de costura, en este departamento se realiza el diseño, 

confección y reparación de uniformes del personal, de sábanas, fun

das, toallas, pañales, gorros, cubrebocas, corporales, CX>rtlnas, man

teles, carpetas de fieltro, banderines, uniformes quirúrgicos, compre -

sas de envoltura de diversos tamaños, sábanas hendidas, de ples, ~ 

tas de lona, batas quirúrgicas, pijamas para adultos y niños, sábanas 

de ples y hendidas para cirugía. 

Fue satisfactorio para mi trabajar con el personal que labora en la la

vandeda y, en especial, de costura, pues cuenta con un gran espíri

tu de servicio y experiencia, realizando con agrado su trabajo, aqu{ 

se diseña y confecciona la prenda de muestra para valorar su funcion.!!_ 

l !dad. Con el apoyo \ie este personal se investigó las necesidades 

de tela, calidad y costo para la compra de ésta por metro y piezas, 

para soluc.lonar en parte los problemas que se me iban presentando; 

pues con el cargo administrativo que realizaba y mi responsabilidad 

como m !litar, no me permitió haber contestado: no se hacerlo, esá 

no es mi función. 

As{, fue elaborándose la confección de ropa para integrar cirugías ge-
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nerales, manteles, sábanas estándar, hules clfnicos, pañales, pija

mas para niños, cortinas, Jergas, paños de franela para sacudlr, cu

brebocas, gorros, bolsas de tanico, botas de lona, batas para ciruj.!!_ 

no, especiales para médicos altos y robustos: pues como ya habfa 

comentado, de estas últimas me enviaban de compra, muy escasos de 

tela en su confección, siendo ésta no funcional para el servicio, de~ 

perdiciándo se el tiempo de lavado, selecclón, envoltura, esterlllzaclón 

de estas prendas o sea horas de trabajo hombre, consumo de energ[a, 

agua, Jabón, asf ful encontrando otras prendas como sábanas están

dar, poco funcionales; pues no cubrfan en su totalidad el colchón 

de las camas. El personal trabajó intensamente para la solución de 

este problema inmediato; posteriormente fueron programadas estas ac

tividades para la confección de prendas, obteniendo varios cambios, 

reserva suficiente y economía, ya que aprovecharon al máximo los r!!_ 

cursos materiales y humanos que se les proporcionaron con su respe.s_ 

tlvo control, cubriendo de esta forma los imprevisibles. 

3. 9, Análisis 

Lavander{a: 

Se conoce que las infraestructuras modernas de los hospitales tienen 

un elevado estándar de habilidades profesionales, se respalda en los 

planos de las instalaciones destinadas para favorecer al personal de 

diversas disciplinas en su trabajo, contribuyendo al bienestar del pa

ciente para ofrecer este servicio con eficiencia y eficacia. 
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Elementos para tener en cuenta en el planteamiento ffslco de la la

vanderfa: 

Planta ffsica; ubicación del local, áreas necesarias; hay quienes 

opinan que la lavanderfa deber[a estar en edificios aparte y fuera del 

hospital, a Iin de evitar los ruidos, vapores y otras molestias que 

ocasionan su funcionamiento y estar en circuitos eléctricos indepen

dientes, con medidores propios de luz y fuerza, con suministro de VI!_ 

por y con otras provisiones que las hagan una unidad independiente 

¡:ara faCilltar su participación en una organización regional de servi

cios para lograr los objetivos indicados. No es necesario que el 

servicio esté fuera del hospital, lo fundamental eis prever que en el 

funcionamiento departamental, de lavander[a, no se presenten circulaci2_ 

nes cruzadas entre la ropa suela y la ropa limpia y que en la planiJ1. 

cación permita una corriente uniforme de trabajo según cada paso del 

ciclo del proceso de lavado de la ropa. Además, debe tener locales 

para la oficina administrativa, el depósito de materiales de. la lavan

derfa y de la recolección y despacho de residuos, siendo conveniente 

asimismo, que existan baños y vestuarios para personal de ambos se

xos. 

Requisitos que debe satisfacer la co·nstrucción: con frecuencia se 

piensa que la lavanderfa es un sector que no tiene mayor importancia 

en el hospital y, por lo tanto, se le ubica, a menudo, en los subsu~ 
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los. Estos lugares son los más inapropiados para instalar la lavand!:_ 

rfa, ya que en general cuentan con techos bajos, carecen de luz na

tural y de difícil ventilación, es decir, condiciones muy diferentes 

de las del local cómodo, ventilado, agradable, necesario para este 

trabajo. 

Como m(nimo, del área a prever de la lavanderfa será entre 1. 40 y 

l. 80 metros por cama, según los diferentes autores, la altura de los 

locales debe ser mayor que la habitual en los sectores del hospital, 

a fin de que el calor se eleve suficientemente por encima de los op~ 

rarios; as[ se logra un mayor volumen de aire con mayor dispersión 

de calor y menor concentración del vapor de agua, para la ilumina

ción, que debe ser unUorme; se aconseja luz fluorescente irradiada 

por aparatos de tipo industrial a prueba de humedad. La ventilación 

se hará en forma directa y con extractores, para remover la humedad 

y mantener la buena circulación del aire. En cuanto a los accesos, 

finalmente no compartiendo el sistema de conductos de cafda para en. 

viar la ropa suela desde los pisos de internación, a la lavanderfa, 

debido a las dliicultades para limpiarlo a la mayor posibilidad de con. 

taminación, optamos por la doble v[a de transporte, una para ropa 

limpia y otra para ropa sucia. 

Instalaciones de agua, por razones de seguridad y economía, el hos

pital debe tener, si es posible, más de una fuente de abastecimiento 
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de agua. El sistema de abastecimiento por la red de agua potable de 

la ciudad, muchas veces no está en condiciones de proporcionar toda 

el agua que el hospital necesita y as(, bien puede ser de ahf las n~ 

cesldades de contar además con una fuente de alimentación propia, 

mediante la extracción de agua de pozos profundos. El hospital puede 

funcionar, asf con una u otra fuente, o bien emplear ambas; pero es 

necesario que en cada una de las áreas existan las condiciones ade

cuadas de potabilidad o de composición qu{mica. Las condiciones del 

agua para consumo doméstico no pueden concordar con las que exigen 

la alimentación de la caldera generadora de vapor o de lavado de la 

ropa. Un alto grado de dureza producirá incrustaciones en las cañe

rfas (fenómenos que se agravan con la elevación de la temperatura), 

excesivo gasto de Jabones y detergentes sintéticos en la lavandería y 

en la limpieza en general, mayor consumo de combustible (pues las 

incrustaciones en las calderas dificultan la propagación del calor), 

deterioro de las calderas y también de la ropa, todo lo cual redunda 

en un grave perjuicio económico para la institución; debe tomarse 

en cuenta el promedio del agua Iría y agua caliente que el hospital 

consume por camas y día, expresando el consumo de la lavanderfa 

por cama y por hora. 

Por supuesto que ésto depende del tipo de hospital, de la extensión 

de sus unidades de consulta externa y servicios generales y .de la 

existencia o no de instalaciones de hidroterapia o de aire acondicio -

nacb. 
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Se estlma que un hospital requiere entre 600 y l 000 litros de agua 

por cama y por d[a, mientras que la lavander{a demanda 42 litros por 

cada kilo de ropa seca (25% de agua fr{a, 25% de agua a BOºC y 50% 

de agua a soºc). Para eliminar el agua de uso deben estar proyecta

dos el drenaje que permita verter grandes volúmenes de agua. 

Electricidad: el tipo de instalaciones eléctricas dependen de las nece

sidades, es decir, si se requiere una corriente para el funcionamiento 

de los equipos de la la vanderfa o bien, si al mismo tiempo sI lo nec~ 

sita para calentar el agua. 

Vapor: las necesidades dependen de los equipos con una presión de 

distribución habitual de 7 kllogramos por centimetro, debe considerarse 

en cada caso la capacidad de carga, el número y tamaño de las cala!!. 

dria·s y los kilos de vapor hora .• 

Ventilación: debe preverse un sistema de ventilación por extracción, 

no sólo para remover el calor desprendido por las máquinas, sino tam

bién para impedir que el aire eventualmente contaminado p:>r la ropa de 

los pacientes se difunda hacia los recintos próximos. Es común que 

haya una campana instalada sobre la planchadora plana para ellminar 

el calor de esta zona, porque esta maquinaria es la que más calor y 

vapor produce. El acondicionamiento somero, tanto en la lavander[a 

como en el taller de reparación de ropa, el ruido debe de ser controla-
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do actuando sobre las ca usas que lo general), modificando los pro cedi-

mientes operativos, dificultando su transmisión a través de la estruc-

tura y colocando los equipos a distancia de .las paredes (lo cual dismi-

nuye las vibraciones que éstas transmiten). También es importante que 

todas las n,áquinas, principalmente las centr[fugas, estén sólida y flr-

memente fijadas en sus bases. 
W 

La lavandería del Centro Médico Naval debe contar con una planeaclón 

acorde a sus necesidades, o sea, con una infraestructura propia. La 

zona donde se entrega la ropa limpia y de lavado debe estar f[sicame!!_ 

te separada y limitada; asimismo, la zona del secado y planchado de 

la ropa es un lugar importante. Considerando que los apoyos materia-

les cuando son discordantes devalúan una buena organización y funcio-

namiento de la lavander[a. 

3 .1 o Equipo y maquinaria de la lavander[a 

En la la vander[a del hospital los procedim lentos para el uso del equipo 

y maquinaria como son de las lavadoras, centrUugas, secadoras, man-

gles, no son las indicadas, pues hay deficiencias de funcionalidad en 

su estado actual, carecen de instructivos. y catálogos de partes, manual 

de operación, de mantenimiento, planos para instalaciones·, programas 

W Medicina sanitaria y administración de salud; Lavander{a y rope
r[a, pp. 783-785. 
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de mantenimiento preventivo y correctlvo; as[ como de capacltación del 

personal para uso de éstos, existe ausencia de un inventarlo del equipo 

fijo y móvil, y no hay control de calidad de éste. 

En cuanto a la ubicación de este equipo, es inapropiada para la seg u-

ridad y agilización del personal en el desarrollo de sus activldades. 

En los hospitales de elevado reconocimiento como es el Instituto Mexl-

cano del Seguro Social, existen manuales que son de mucha utilidad co-

mo son Gu[a de Organización y Funcionamiento al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de las infecciones hospitalarias. Manual de Conserva-

clón, este último con el objetivo primordial de lograr convertir el man-

tenimiento correctivo en preventivo y que además de abatir sustancial-

mente sus costos, garantiza la continuidad de los servicios que otorga, 

especifica las normas y procedimientos tanto técnicos como administra-

tlvos, que deben observarse en los servicios de mantenimiento el ma-

nual de limpieza y otros. Es conveniente analizar y retomar algunas 

experiencias adaptándolas a los recursos de nuestra institución. Tam--bién existen lavander[as y laboratorios de especialidades qu{mlcos pa-

trocinados por compañías privadas que desarrollan manuales para lavan-

derfas modernas e investigaciones sobre el proceso de lavado de la ro-

pa y productos. Productos y Especialidades Qu{micas, S.A., de C.V., 

Dubo is Mexicana, S.A. de C.V., y otros que aportan di versas experie!!.. 

cias que pueden ser de utilidad para mejorar los procedimientos del 
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equipo y maquinaria en su uso, cuidado y mantenlmlento de la lavande

rfa. 

Equipos para preparar el programa de equlpam lento de una lavander[a, 

debe tenerse en cuenta: 

Las caracter[sticas del hospital (general, especializado, de pa -

cientes agudos o crónicos), lo cual indicará qué tipo de ropa se

rá lavada. 

Además, el número de camas y la cantidad aproximada de kilos 

de ropa por dfa, por cama y por persona; el número de interve!!. 

clones quirúrgicas estimadas; el número de consultorios externos 

y consultas. 

Cómo ingresa la ropa (en carros, en bolsas), qué cantidad de ki

los llega en. cada entrega, cuántas veces se recibe la ropa (con

tinuamente o una o dos veces por d(a) • 

La composición de la ropa suela, normalmente sucia o extremad~ 

mente sucia, es decir, con sangre, con materia orgánica, con 

tintura , y el porcentaje en el cual está divida la ropa lavada, 

seca o para extracción . 

Los d(as de trabajo por semana y las horas dlarlas de trabajo. 
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Las fuentes de calefacción ron que se cuenta, como el vapor y 

las caractedstlcas de la energfa eléctrica. 

Conocimiento de la calldad y la dureza del agua que se utiliza. 

Las dimensiones de la lavandeda, es decir, dlsponlbllidad méti:!_ 

ca en s uperflcie y altura • 

El lugar del ediflclo donde se encuentra la lavanderfo, ejemplo: 

sótano, plso bajo). 

Sl la lavandería está dividida en zonas limpias y sucias para 

protegerse de la contaminación. 

Lavadoras: una máquina de lavar está compuesta en cuanto a sus ele

mentos más importantes, por una cámara fija externa de acero inoxida

ble; por un tambor interno perforado, también de acero inoxidable; 

que rota hacia adelante y atrás, alrededor de un eje horizontal; y por 

un sistema de propulsión. 

Existen diversas máquinas de lavado de ropa: 

De lavado frontal de capacidad de 50 a 6 kllos. Estas pequeñas 

pueden ser útlles para los pañales o para el lavado urgente de 

determinado tipo de ropa pequeña. El gasto de material y fuer

za es muy escaso. 
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Automáticas: la automatización del proceso de lavado es, en 

principio, el mismo para todos los tamaños. Podemos distinguir· 

dos tlpo s: semiautomática y automática. 

Las máquinas semiautomáticas son aquellas en que la regulación, la 

cantidad de agua, la temperatura y el tiempo son controlados' mediante 

un sistema en s! mismo automático. Es decir, todas las fases del la

vado se suceden ininterrumpidamente y automáticamente; pero todos los 

ingredientes destinados al lavado deben agregarse manualmente. 

Las máquinas automátlcas controlan el proceso del lavado mediante un 

programa impreso en una tarjeta perforada. Para producir más de 300 

kilos diarios de. ropa, se debe seleccionar un m!nimo· de dos máquinas 

que juntas cubran la demanda. Esto dará mayor duct~bllidad al proceso 

de lavado, ya que normalmente existen ciertas cargas de ropa que de

.ben lavarse por separado, tomando en cuenta, por ejemplo, el grado y 

tipo de suciedad a las diferencias de acabado flnal. 

Además de algunos imprevistos en alguna máquina, queda la otra para 

cubrir el trabajo urgente. Es conveniente que las máquinas sean de 

capacidad diferente. 

En las lavander[as de hospitales de más de 50 camas se recomienda, 

además de la o las lavadoras escogidas, según cálculo, instalar una 

pequéña de ropa que necesita un lavado especial, evitando as[ inte

rrumpir el trabajo sobre las cargas grandes. 
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Según algunos autores, esta previsión de carga adicional debe ser de 

por lo menos un 30%. 

CentrUugas o extractoras: es necesario contar con un m(nimo de dos 

centrlfugas, con suficiente capacidad como para operar sobre las car

gas de ropa provenientes de las lavadoras. Es conveniente que las 

centrliugas propuestas excedan de la capacldad de las lavadoras en un 

25%, como m (nimo y que una de ellas sea de mayor capacidad. Se 

centrifuga el 100% de la ropa que sale de las lavander(as. 

Secadoras rotativas o tómbola: el proceso de secado se cumple en un 

promedio de 20 minutos por carga. El aire caliente de las secadoras 

es descargado al aire libre y siempre lleva consigo un polvillo de tela 

e hUos, por lo cual es conveniente instalar colectores de polvo. Se 

seca en tómbola el 20% de la ropa que sale de las centrffugas. Es 

necesario entonces un m(nimo de una secadora rotativa con capacidad 

para recibir ese porcentaje de ropa centrifugada. 

Mangles: calandria o planchadora de rodillos; estas planchadoras se 

hayan constituidas por una serie de rodillos que giran a preslón sobre 

superflcles cóncavas y fijas y que al moverse planchan y hacen hacia 

adelante la ropa. Esta es calentada medlante un flujo de vapor que 

clrcula por las partes fijas de la máquina. Cuando se utlllzan grandes 

planchadoras de rodllla, debe recordarse que éstos representan el punto 

de máxima concentraclón de calor y, por lo tanto, es convenlente dis-
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poner de un sistema de circulación de aire Junto a estas máquinas. 

Es necesario contar con una máquina cuya capacidad de planchado de 

ropa plana, seo igual al 70 % de la ropa que sale de la centrífuga. 

Prensas, planchadoras de forma o de vapor: son máquinas movidas por 

aire comprimido y calentado por vapor; algunas provistas de un siste

ma .automático que regula el tiempo de operación. Se aconseja contar, 

como m[nimo, con una unidad compuesta de dos o tres prensas. 

Equipam lento, accesorios: se incluyen carros para transportar ropa llm -

pia y sucia, balanza para pesar la ropa, mesas para clasificar la ropa 

que va al proceso de planchado liso y de forma. Las lavadoras esta

rán colocadas una Junto a la otra, con una separación de un metro en

tre si. Las centrffugas deben ubicarse a un lado de las lavadoras, de 

preferencia frente a ellas y una distancia no_ mayor de 1.50 metros. 

Es conveniente que tod"'s los equipos estén separados de los muros del 

local por un m(nimo de 80 cent(metros. 

Insumos: 

El detergente en polvo concentrado que eoni:enga alcalinos y abrillanta

dores ópticos, solos o con blanqueadores efectúan un- lavado completo. 

El detergente· es más efectivo para atrapar la suciedad removida de la 

tela, a mantenerla en suspensión hasta el enjuague. La cantidad de 
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espuma que se forma es un indicador oonvenlente para saber que se 

ha vertldo suficlente material con los jabones Hquldos, esta reacción 

es casi instantánea, pero con los detergentes en polyo hay que espe

rar que se disuelvan para obtener una indicación verdadera de volumen 

de espuma. 

El neutralizador tiene por objeto pajar el pH, a este paso deben dár

sele un tiempo de 4 minutos, sl se usa suavizante de telas se puede 

utilizar en el mlsmo paso. El pH debe tener la solución al final del 

neutralizado es de 6.5. 

sea, el punto neutro. 

El pH en la tela, el plancharse sube a 7 ó 

Enjuague: éstos deben ser de 3 minutos cada uno, son suficientes de 

3 a 4 enjuagues. Después de haber obtenido el correcto nivel de agua, 

sl se deja más tiempo sólo será una pérdida de tiempo, slendo =nve

niente que el inmediato blanqueo o al lavarse sl no se usa blanquea

dor, se realice a una temperatura de 55º a 60ºC, los slguientes a una 

temperatura ambiental. 

Ropa: 

En el hospltal se usan diferentes tipos de ropa de cama, de cuerpo, 

de procedlmientos especLficos como son quirúrglcos, de salas de partos, 

de cunas, unlformes paca el hospltal y para otros usos. 
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Como problemas especlflcos del lavado en el hospital, se describen 

varios: buena parte de la ropa se manchan con sangre o con solucio

nes dlf[clles de remover y, a veces con compuestos qu[mlcos que des

truyen el tejido, o blen se trata de prendas contaminadas con material 

lnfecclo so. Además, la ropa de la lnstltución está expuesta al pell-

gro que significa el corte o rotura con lnstrumentos tales como bistu- / 

r[es, grapas, tijeras, navajas, envases, botellas rotas, que a veces 

se suelen mezclar oo n la ropa. 

- Requerimiento de ropa: 

Para el cálculo general, en lo que se refiere a necesidades de procesar 

ropa suela, se usa el [ndice de cinco kilogramos por paclente y por 

d[a. Para determinar la cantidad de ropa suela que se necesita lavar 

en un hospital, hay que multiplicar esa cifra por el número de camas 

y tal cifra por siete, que son los d[as de la semana y dividirlos entre 

seis que son los días hábiles que normalmente trabaja la lavander[a. 

Después, para saber los porcentajes de ropa que procesan diferentes 

aparatos, hay que considerar que el- lavado total corresponde a esa cl

fra y lo mismo acontece en el caso de extracclón del agua; no as[ al 

planchado de ropa blanca y lisa que se hace en planchadora de rodlllos 

especiales, siendo el 70% del total de la ropa a procesar. El mayor 

volumen de trabajo, como puede apreciarse, lo constituye la ropa blan

ca y lisa. Un 22% lo constltuye la ropa afelpada que incluye toallas 
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de cuerpo, de manos, diferentes tipos de batas y pijamas de enfermos, 

que solamente se seca y finalmente del 8 al 10% lo constituyen los 

uniformes del personal, de médi=s, enfermeros y demás trabajadoras 

cuyo proceso requiere planchado a máquina de forma y a veces retoque 

manual. 

La cantidad de ropa necesaria para prestar un servicio eficiente, se 

puede decir que el m[nimo conveniente es de cuatro Juegos para diste_!. 

bu ir en la siguiente forma: un Juego puesto en la cama, usado o no 

por enfermos, otro Juego llmpio guardado en la roper{a del piso, listo 

para utilizarse en el momento que lo requieran los pacientes, otro más 

en el proceso de lavado o planchado y finalmente el cuarto depositado 

en la roperfa de la la vander!a, dispuesto para efectuar el canje de una 

cantidad similar de ropa sucia, proveniente de los pisos de encamados 

y de otros servicios cuyo cambio se efectúa a través de la roper[a lo

cal. En lo referente a pañales, se considera que para cada niño es 

necesario un m[nimo de 9 a 12 Juegos de estas prendas.W 

Ro per[a-la vander[a: 

1. Número total de kilos .de ropa para procesar por servicio. 

2. Número de kilos de ropa procesando por servicio normal y de for-

ma. 

~ Dirección de hospitales; op.cit., pp. 540-541. 
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3. Recursos humanos aslgnados 

4. Recursos materlales 

5. Recursos financlero s 

6. SLstemas de control: estándares, salarlos 

Datos a evaluar: 

Por clento de aslgnaclón presupuestal en relaclón al total. 

Por clento de ropa procesada. 

Número de kllos de ropa por cama para procesar. 

Fuentes de LnformacLón: 

Relaclón de ropa por servLcLo para procesar. 

Hoja de control de entradas y salldas por servlclo. 

Plantilla de personal. 

Presupuesto con orlentaclón programátLca. 

Indicadores: 

Dos lavaderos para cada 50 camas para el proceso de lavado y 

dlstrLbuclón de la ropa. 
w 

Dos planchadoras 

Dos roperos 

Dos auxlllares 

W Modelo para evaluar productlvldad de hospltales generales, SSA. 
op.clL, p. 192. 
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En el Centro Médico Na val existe ausencia de controles de producti

vidad del personal, la ropa procesada por d(a, mes, año, en la lava!!. 

der(a, que son importantes elementos para el desarrollo institucional. 

3.11 Recursos hurn.ariós 

El personal dlverslflcado que trabaja en un hospital al cuidado de la 

salud del enfermo, pronto aprende lo importante que es la limpieza. 

Cada lnstltuclón se esfuerza porque las condiciones sanltarlas· sean 

ideales de limpieza, ellmlnación de gérmenes nocivos y medlo ambien

te saludable; ésto se debe a que la resistencla de la persona sana 

cuando enferma es mucho menor, que la de la persona sana, por lo 

tanto se procura que la llmpleza del hospital sea E!flclente y eflcaz al 

emplear técnicas asépticas para prevenir la dlsemlnación de lnfeccio nes 

por bacterias y virus que están presentes en todas partes, pues el Pl"Q.. 

ple personal que trabaja con diferentes paclentes es posible que trans

mita gérmenes de un enfermo a otro as( como también a los visitan

tes. (Apéndice Zl) 

Los pacientes infectados constantemente desprenden microorganismos en 

un medio ambiente, éste produce un intercambio constante entre el por

tador, aire, piso, ropas de cama, objetos de la unidad del paciente y 

de uso personal. He ah( la importancla del procedimiento manejo de 

la ropa para la lavanderCa, como es para prevenlr diseminaciones de 
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gérmenes a las diversas ropas de la lavander[a y evitar contaminaciones 

de los conductos de éste y del equipo, asegurándose que la ropa =nt~ 

minada sea tratada en forma apropiada para destruir gérmenes. La cla

siflcaclón del prelavado es de gran utilidad y para ello las ropas se 

clasiflcan según la procedencia, el tipo, el grado de suciedad y la fó_!:. 

mula de la vado. El material proveniente de pacientes con enfermedades 

contagiosas o sospechosa, debe ser puesto y recolectado en bolsas de 

diferentes colores para ldentiflcarlo y lavarlo por separado. (Apéndice 22} 

La lavander[a del hospital juega un importante papel en la prevención 

de infecciones. 

El =ntrol de infecciones es uno de los problemas serlos =n los que 

hoy en d[a. se enfrentan los ho spltales. 

La lavanderia, al ser la principal responsable en la obtención de blan

cos limpios y estériles y además prolongar la duración de los mismos, 

mientras que las infecciones son causadas por varios tipos de bacte

rias, el c,prlncipal agresor es el llamado Staphylococcus Aureus. 

Superficialm~nte no parece haber un gran problema en el =ntrol de las 

infecciones de Staphylococcus, ya que son organismos que no forman 

esporas. Estos organismos pueden matarse fácilmente eon temperaturas 

superiores a 61°C. Sin embargo, el Dr. Dempster (Director de Bacte

riología del University Hospital y Profesor de Bacteriolog{a de la Uni-
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versidad de Saskatchewan) en un escrito reciente sen.ala tres propieda

des biológicas importantes del Staphylococcus Aureus. 

1. Convierte a los hombres en portadores. 

2. Resistencia al secado. 

3. Habilidad de hacerse resistente a los antibióticos. 

El Dr. Dempster enfatiza la magnitud del problema, estableciendo que 

la proporción de portadores nasales es aproximadamente el 50%, y de 

éstos, el 25% puede convertirse en portador permanente. Esto signifi

ca que, en un hospital con 500 camas, en el que existen 1 000 perso

nas, más de 500 serán portadoras y 250 ser!an portadores permanentes. 

Cualquier miembro del personal, desde doctores hasta personal del ser

vicio, pueden convertirse en portadores. Si a ésto agregamos el gran 

número de visitantes diarios al hospital, nos empezamos a dar cuenta 

de que tenemos que realizar un gran combate. 

El hecho de que un germen puede provenir de tantas fuentes en un hos

pital, hace que todas las personas y art{culos que se contaminen con 

polvo, sean posibles portadores. Al hacer lecturas de referencia, re

salta el hecho de que los gérmenes Staphylococcus permanecen vivos 

durante meses en cubos de hielo. Esto nos muestra que la refrigera

ción no soluciona el problema. 
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En. un hosp ltal canadlense se revlsaron regularmente al personal y re-

portaron que había 11.5 casos de contaglo con Staphylococcus por mes, 

durante un año, debldo a que el Staphylococcus es una bacterla de tlpo 

aeroblo, no hay nlnguna razón que lmpida que una tela llmpia el día de 

hoy no pueda estar =mpletamente llena de bacterias al día siguiente. 

Es importante señalar: ¿Cuál es la partlcipación del lavandero en es-

ta lucha? 

Aunque la efectividad de su proceso de lavado, en cuanto a la ellmi-

nación de gérmenes patógenos y no patógenos, haya sido probada, una 

. . lQ/ 
y otra vez, puede estar seguro que sera el sospechoso numero uno. 

Consideramos que el proceso del lavado de la ropa es una técnica o 

un oflclo en el que no es indispensable contratar personal especlali-

zado; sl no se deben obtener operarlos o auxiliares del servicio que 

lo lleven a poner todo su esfuerzo en el trabajo, con el apoyo de 

adiestramiento, capacitación y de tener al alcance manuales e lnstruc-

tlvos sencillos y accesibles para el desarrollo de su trabajo y así po-

der contar con el personal hábil y de cuyo espíritu de servlclo los 11~ 

ve a poner todo su esfuerzo en el trabajo. Es una función difícil que 

impllca gran responsabilidad. De ah[ que el personal que se destina 

a ese lugar debe ser perfectamente selecclonado. En nuestro país no 

W Productos y Especialldades Químlcas; ~·, p. 19. 
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existen escuelas para la preparación de este oficio, es necesario re

clutar al personal entre operarios con experiencia en la actividad pri

vada, si as{ no fuese posible debe recurrirse a seleccionar personal 

del hospital con capacidad intelectual y destreza como para desear, 

con responsabilidad, aprender este oficio. Para que as{ pueda com-

prender y aplicar correctamente los procedimientos de cada una de las 

fases del lavado, logrando que cada operario sea diestro en su traba

jo; pero que esa capacitación en servicio permita, asimismo, que ca

da uno conozca el trabajo de los demás. 

Hay que cuidar especialmente. él entrenamiento en el manejo de las m~ 

quinas; pues son equipos muy costosos que requieren una correcta 

atención. En la Jefatura de la lavander{a debe actuar un técnico, una 

persona que conozca la totalidad de las tareas del oficio enunciado, 

al igual que el funcionamiento de t:odos los equipos y la correcta uti

lización de los materiales necesarios, los procesos Hsicos· y qu{micos 

del lavado, de la composición de los productos en uso, los requ~sitos 

con respecto al agua, el empleo de detergentes, Jabones y decoloran

tes. Debemos tener en cuenta que esta persona tendrá que enseñar 

permanentemente a los operarios. 

En relación a la ausencia de un Hder motivador, que hubiere tra{do 

cambios de superación personal y de sus compañeros en el Centro Mé

dico Naval, para que reallzaran durante 20 años apropiadamente las 
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funclones y actlvldades proplas del servlclo. Gran parte de esta re~ 

ponsabllldad se limita a las autorldades lnmediatas, pues los =nfllc 

tos se generan entre Jefe y supervisor. Es en parte trabajador y en 

parte adminlstrador y a menudo es impulsador slmultáneamente en di

recclones opuestas, por la naturaleza el.tal de su posición, análogame.!!_ 

te a las responsabilidades propias que debe cumplir como militar. La 

posición del supervisor no está definida claramente en lo relativo a 

sus identlflcaclones y afiliaciones. En algunos sentidos parece ser 

un trabajador y en otros parece ser parte de la administración, asr Sl!E_ 

gen muchos problemas del doble papel. 

En su papel como trabajador el supervisor se considera de la unldad 

de trabajo, puede haber sido seleccionado porque era el mejor emplea

do del servicio, obtuvo el prestigio, P.n muchos sentidos aún se consi

dera uno de los trabajadores de primera lfnea. Comprende y aprecia 

el deseo del operador, la oportunidad de hablar, bromear y se sociali

za en el servicio, disimula su tardanza ocasional al iniciar sus tareas. 

Le gusta ser aceptado por sus =mpañeros, disfruta conviviendo con 

ellos. El supervisor se siente inclinado a intercambiar información 

libre y completa con los demás empleados; sin embargo, estas ten

dencias antagonizan =n su posición =mo representante de la admini.2_ 

tración. 

El supervisor encuentra que desempeña otro papel lgualmente importante 
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en su empleo; se ha transformado en parte de la administración y es 

responsable de las poHticas de la empresa, de ser efectivo o guardar 

una apariencia de eficiencia, de =nservar la disciplina y afirmar el 

prestigio del puesto que desempeña. Puede considerarse que para CO,!!. 

servar este prestigio, debe de permanecer alejado de sus compañeros, 

puede creer que si sus trabajadores llegan a conocerlo demasiado bien, 

poddan aprovecharse de él. Al acercarse demasiado a su pers0nal, el 

s.upervisor puede sentir que pierde su autoridad sobre ellos. Todas es-

tas actitudes antagonizan oon sus tendencias en su papel como trabaja

dor.W 

As{ se reafirma una vez más la importancia de la adquisición para cua.l 

quier institución, de personal calificado, en un puesto cr{tico {supervi-

sor}, para el establee imiento, mantenimiento y desarrollo de la organi-

zación. Las características serán deseos de trabajar en la empresa, 

"' motivación' experiencia' conocimientos y caracter{sticas personales, 

que tienen la misma importancia o quizá más que cualquier aptitud y 

habilidad e spec{ficas • 

Un supervisor indica al elemento humano responsable d~ la dirección 

del trabajo de otra persona. La buena supervisión ofrece: un oonoci-

miento de sus obligaciones y responsabilidades. Buena dirección, de-

"W Vernon H., Paul, Mcrag; Manual para supervisores, pp. 66-67. 
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legación de la responsabilidad y uso razonable de su autoridad. Ser-

vicio de alta calldad a un costo mínlmo. Mantlene buenas relaciones 

con los empleados, puesto que sabe adqulrlr su respeto y conflanza. 

Capacidad para adlestrar personal; para que ejecuten operaciones nue-

vas. Buen conoclmiento de la prevenclón de accldentes y de como 

atenderlos .W 

El elemento humano aslgnado en la lavandería del Centro Médlco Naval, 

posee espfrltu de serviclo, le agrada su trabajo y realiza el mejor es-

fuerzo para c~mplir =n sus actividades técnicas encaminadas hasta 

donde sus conocimientos, experiencias, prácticas empírlcas le permi-

tan, así como de las dlsposlclones generales que señale éste y las 

que se enuncian en los reglamentos mllltares; ya que slmultáneamente 

aplica una disclplina mllltar. Realizándose una aproplada y oportuna 

supervislón, adlestramiento y capacltaclón para =nocer, utillzar, CO!!. 

servar y controlar el equlpo; estableciéndose lnstructivos sencillos. y 

accesibles para el uso de estos aparatos especlallzados, procedlmlen-

tos específicos para culdar su seguridad personal en el servlclo, su 

trabajo será eflciente y eficaz. "(Apéndice 23) 

En mi experlencla profeslonal como enfermera docente y administradora 

y la de haber obtenido la oportunldad de conocer dlversas lnstltuclones 

W Rodríguez Díaz, Fernando; Adlestramlento de seguridad indus
trlal para supervisores; p. 13. 



113. 

del sector salud en el Distrlto Federal, se ha observado que el pers2.. 

nal que se lncentlva y recibe supervlslón slstemátlca para correglr sus 

errores de los procedlmlentos que apllca en su trabajo, favorece la p12_ 

ductivldad con ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. 

Al descrlbir a un lndlviduo le atrlbulmos comunmente clertos rasgos de 

personalldad, declmos que es agresivo, sumiso, frío, benévolo, calm~ 

do, beligerante, cauto, nervioco. Podemos describir el comportamlen-

to en términos de rasgos de personalldad, sin comprender mucho res-

pecto a cómo es realmente dicho lndlviduo. Para conocerlo necesita-

mos considerar el orlgen de sus sentlmlentos, actitudes y formas de 

hace·r las cosas. Al aprender algo de .los factores determinantes en 

el desarrollo de la personalidad, llegamos a comprender que cada indJ. 

viduo es únicamente un producto de muchas fuerzas biológlcas y am-

blentales. 

La mayor{a de la gente es capaz de hacer bien muchas cosas y posee 

un grado elevado de habilidad potencial o pericia; no es tan lmporta,!!. 

te pronosticar el éxlto en un empleo o en adlestram lento, como lo es 

el deseo o motivaclón del individuo., Los intereses y actitudes báslcas 

de una persona están muy estrechamente relaclonados con su satisfac-

ción en el trabajo y el rendlmlento eficaz en el empleo. El comport~ 

miento de una persona, sus intereses y actitudes reflejan su estructu-

· · · w 
ra bá s lea de perso nalldad. 

W Manual para supervisores; op.clt., p. 101. 
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El hombre no únicamente desea que sean atendidas aqu( y ahora sus 

necesidades biológicas, gregarias y de prestigio, también quiere tener 

una seguridad razonable de que serán atendidas en el futuro. El ho'!!_ 

bre responde no solamente a necesidades biológicas o sociales actua

les, sino también a posibles necesidades futuras, de aqu( los motivos 

de seguridad y protección. El motivo de seguridad representa en él 

de estar libre bajo amenaza de lesión, destrucción física o necesidad 

fisiológica. Han aparecido en nuestro país protecciones de todas cla

ses, incluyendo la seguridad social de nuestras fuerzas armadas, los 

establecim Lentos de bomberos, de policía, de medicina preventiva, 

cuentas de ahorros, etc. 

Es indispensable que en una empresa existan registros de accidentes 

de los empleados. Estos son esenciales para una labor eficiente y 

fructífera en materia de seguridad, del mismo modo que los registros 

de otras actividades para el trabajo eficaz y eficiente de una empresa. 

El llevar registros de accidentes es una labor importante, debido a que 

proporcionan información acerca de cómo se producen muchos acciden

tes, dónde y cómo suceden, gravedad y costo. Estos datos facilitan 

el cálculo de costos de los accidentes, las operaciones para determi

nar los índices de frecuencia y gravedad de los accidentes, ponen al 

descubierto los servicios o departamentos donde se presentan éstos y 

sirven para determinar las causas de los mismos, de modo que pueden 
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, w 
aplicarse una acclón correctlva que impida su repetlclon. (Apéndice 24) 

La productividad de los recursos humanos. 

Productivldad es la relación simple que existe entre el volumen de p~ 

ducción y los recursos apllcados para la producción de los mismos, 

para representar esta relación usamos la fórmula: 

P Volumen de producción 
(buena calidad) 
recursos aplicados 

La necesidad de mejorar nuestra productlvldad, o sea, que estamos en 

busca de los métodos que permitan hacer un uso cada vez más racio-

nal de nuestros recursos, lo que redundará en un mejor aprovechamle!!_ 

to de los mismos, que a su vez permitan que la lnstltución amplíe su 

campo de acción hacia el logro de los fines que se ha propuesto. 

El mejoramiento de un indice de productlvidad desde su punto de vista 

cuantitativo, debe lograrse sin menoscabo del aspecto cuantitativo y 

este doble propósito no va repido entre s[, sino por el contrario, se 

complementa. La combLnacLón.·del mejoramiento de un índice de pro-

ductlvidad y la consiguiente mejor[a en la calidad de producción, es 

lo que debe conocerse como·.eflciencla y es el incremento en eflcien-

ala la meta de toda institución. 

W Adiestramiento de seguridad industrial para supervisores; op.cit. 
p. 53. 
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Podemos considerar como ejemplo de un indicador de productividad de 

recursos humanos, en materia de conservación, a la relaclón que exl~ 

te entre la superflcle de exteriores,· sujeta a limpleza y el número de 

horas hombre dedicadas a d !cha tarea. 

La productividad puede ser alta o baja. Si se barren 2 000 metros 

cuadrados de área exterior por jornada de 8 horas hombre, contado, 

tendremos una productividad de 250 metros cuadrado por hora hombre, 

que comparado con los estándares técnicos de productividad, resulta

da bajo. 

Por el contrario, podemos fograr el barrido de los 2 000 metros cuadr2_ 

dos =n la utilización de dos horas hombre, lo que nos darfa un indi

cador de 1 000 metros por hora hombre, que comparada contra el ideal 

establecido, res ultarfa alto. 

Una de las problemáticas más acusiwntes a las que se enfrentan los 

pa(ses en v(as de desarrollo, es la de legrar aprovechar a su máxima 

capacidad los recursos limitados que poseen, a fin de suplir de esa 

manera la carencia natural de ellos y estar, por lo tanto, en posibili

dad de acercarse al ideal de hacer partfcipe de los bienes materiales 

al mayor número de personas. 

La productividad en los pafses en vfas de desarrollo es escaso, debi

do a diversos factores, tales como: 
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El elevado porcentaje de analfabetlsmo, pravo cando ésto un bajo 

nivel cultural e lntelectual. 

Presencia tradicional de condiclones deflcientes de salud, agrav.!!._ 

dos por el fantasma de la desnutrición crónlca. 

Tasa elevada de mortalidad en pequeñas edades y un [ndice de 

vlda menor, comparado con los pa[ses desarrollados. 

Falta de vtas de comunlcación y deficlente conservación de las 

existentes. Para lograr el aumento de la productividad: gobler-

no, organismos privados y trabajadores y fórmulas que lncremen-

tan constantemente la productividad a fin de lograr un mejor apl"2. 

vechamiento de los recursos disponlbles y mayor bienestar co-

mún. W 

Para mejorar la productividad, en primer lugar es necesario conocer la 

productividad actual del sistema. Esta tarea se lleva a cabo mediante 

un proceso báslco de evaluaclón a través .de la lnvestlgación. En se-

gundo lugar, debe contarse con un parámetro ldeal contra el -cual com-

para la realidad. Este proceso conslste en determinar índices o está~ 

dares ideales de actuación, después de contemplar la posibllldad de 

rendimiento de los recursos, tanto en su aspecto cuantltativo como 

l§/ Barbosa, l(ubll, Agustín; Planeacf.ón de fuerza de trabajo, 1975 
I • M • S • S • , pp • l -3 
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cualitativo. En tercer lugar, hay -¡ue actuar en busca del ideal. Es-

te proceso de acción corresponde precisamente a la tarea de adminls-

trar recursos. 

Para mejorar la productividad de los recursos humanos, se recomienda 

una fórmula que consiste en mejorar la técnica mediante el aprovecha-

miento de sus avances; dar la atención deblda al humanlsmo y a las 

relaciones que de él se desprenden y, por últlmo, actuar con entusias-

mo, considerar el entusiasmo como un estado de ánimo constante que 

al imperar en cada uno de los que tenemos personal bajo nuestra res-

ponsabilldad, puede servir .de modelo a ser imitado y contagie optim i§_ 

mo en el desarrollo de la labor cotldlana. 
-ª.§/ 

Evaluación: 

La administración correcta de todo servlcio debe ser completa con la 

fase de evaluación, que no ha de ser esporádica sino continua e inte-

grada, en forma sistematizada a las demás etapas del proceso admini§_ 

trativo. Para ello es necesario establecer ya, desde el momento en 

que se planea el servicio, las normas generales o criterios de evalu.2_ 

ción que habrán de aplicarse, las unidades de medidas que se utiliza-

rán y la forma de llevar a cabo la valoración. Aqu{ se señalan aque-

llos aspe_ctos que puedan resultar de utilidad con respecto a la evalua-

ción. 

1§1 Seminarios los recursos humanos en la conservaclón, op.cit. 
p.6. 
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Desde el punto de vista numérico, interesa analizar la cantidad y ti

po de ropa procesada, tan to en forma global como para cada uno de 

los servicios. 

Desde el punto de vista cuantitativo interesa evaluar: 

a. La cantidad de la ropa entregada, grado de limpieza, grado de 

asepsia alcanzado, controlado periódicamente mediante e stud!o s 

bacteriológicos; oportunidad en las entregas. 

b¡ El rendimiento en el trabajo: relacionando los niveles de produc

ción con la cantidad de recursos humanos y materiales empleados. 

c. El tiempo de duración .de la ropa, en relación con el que se ha

bía estimado para cada tipo. 

d. Los =stos de operación, analizando el costo por kilos de ropa 

lavada. 

El proceso también comprende la evaluación del personal, mediante un 

sistema de calificaciones. (Ver apéndice No. 25) 

Los resultados obtenidos en la evaluación nos permitirán extraer con

clusiones con respecto a lo siguiente: 

a. -Si la di visión del trabajo y la estructura de organización actua

les son las más apropiadas. 



120. 

b. Sl la aslgnaclón de recursos es la que más conviene. 

c. Si se obtlene un rendlmlento satisfactorio del personal. 

d. Sl los equlpos funcionan correctamente y son conservados en for-

ma programada. 

e. Si los materiales utllizados en los procedimientos son de calidad 

y 'de buen rendimiento. 

f. Si las normas y procedimientos técnicos se ejecutan correctamen-

te y resultan satisfactorios. 

g. Si los programas de orientación, adiestramiento y capacitación 

satisfacen las necesidades del servicio. 

Sobre ésto se pueden ·adoptar las medidas correctivas que sean nece-

sacias; para elaborar los futuros programas del trabajo en las lavan-

der[as. E/ 

3.12 Organización 

La organización proviene de una necesidad de cooperación. Es un 

proceso mediante el cual una administración crea o'rden, promueve la 

cooperación entre los trabéj adores y mejora la productl vidad. 

W Administración hospitalaria; op.cit., pp. 790-791. 
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La organización F.!S un proceso lóglco que lmpllca deflnlr la mlslón de 

la dependencla y sus objetivos, establecer polftlcas, planes especff..!_ 

ces y las actlvidades necesarias para lograr los_ objetlvos, organizar 

éstos para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos_y mate-

rlales, delegar la autoridad y respansabllidad en el personal para lle-

var a cabo sus tareas, agrupar al personal vertlcal y horizontalmente, 

. w 
mediante sistemas de lnformaclón y relaclones de autoridad. 

La organlzaclón a establecer en la lavander[a será aquella que cumpla 

mejor con los objetivos y flnalldades predetermlnadas por las necesl-

dad es del ho spltal. 

El trabajo puede ser dlvldldo en cuatro sectures, encargados de las 

slguientes actlvldades: lavado, planchado, reparaclón de ropa y ro-

perfa. 

La organlzaclón está fundamentada en el Art[culo 19 de la Ley Orgánl-

ca de la Admlnlstraclón Públlca Federal, as[ como en el Art[culo 9, 

fracclón XVII del Reglamento Interno del Ramo, vlgente desde 1979. 

En algunas lavander[as privadas e lnstltuclonales del país, las fórmu-

las de lavado son desarrolladas medlante el empleo de métodos ffslcos, 

químlcos, muy exactos, as{ obtienen una calldad constante a un costo 

W Manual para admlnlstraclón de enfermeras; p. 45. 
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bajo. Estas fórmulas que se utilizan hoy en dfa, son el resultado de 

investigaciones modernas, además de experiencias e Información obte-

nida a través de varios años. 

Cualquier personal reallzarfa el proceso de lavado terminal, si todos 

los Upos de suciedad, agua, maquinaria, fueran los mismos de todos 

los casos, el lavado serfa un proceso muy sencillo, sin embargo la 

acción de los detergentes, depende principalmente de la~ fuerzas quf-

micas y físicas que afectan la remoción de la llamada suciedad estas 

fuerzas son hum ectancia-neutralización-disolución-saponiflcación-emul-

siflcación-detloculación-suspensión y prevención de reposición y agita-

ción mecánica. 

Los mecanismos de lavado son: 

Humectancias; consiste en la dificultad de hacer que el agua penetre 

a un bulto de sábanas en una máquina lavadora, con el objeto de que 

los detergentes, que se vierten después, empiecen a trabajar inmedia-

tamente, los Jabones alcalinos hacen un buen trabajo de humectancla 

y limpieza. 

Neutralización; la mayorfa de naturaleza ácida y esta acidez debe de 

neutralizarse antes de lavarse y, si no hace, tlene un valor reducido 

o nulo de limpieza, pues ocasiona que los materiales ácidos reaccio-

nen con el Jabón formando los llamados Jabones ácidos; por lo tanto 
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la reallzaclón de detergente no puede comenzar hasta que la acldez de 

carga haya sldo neutrallzada. 

Para contrarrestar este efecto, se usan alcallnos de diversos tipos que 

son más baratos que el Jabón. 

Para neutralizar cualquier suciedad ácida que pueda estar presente, as( 

proporcionan un pH balanceado al materlal termlnado y mejorar el tacto 

y aspecto flnal de las telas. 

El pH debe tener la soluclón al flnal del neutral izado es de 6. 5, el 

pH en la tela de planchados sube de 7 ó en punto neutro. 

Dlsolución; antes de elegir el detergente slntético, sea iónico o aml§_ 

nico, es indispensable definir el tipo de suciedad de las prendas que 

se pueden clasificar en solubles (azúcares, sales, almidones), iner

tes (carbón, arena, materiales abrasivos), saponificables (grasas anl

male s y aceites vegetales). No saponificables (aceites y grasas mine

rales, chapopote) las sucledades solubles se disuelven en agua fácll

mente, las lnertes deben removerse por medlo de una acción colol:dal 

para suspenderlos; los jabones o detergentes slntéticos, reforzados 

con sodio carboxlmetllcelulosa, son eficientes para ellmlnar éstas. 

Las aponiflcables requieren agua blanda para evitar la formaclón de ja

bones insolubles que se depositan sobre las prendas y los tambores de 

las lavadoras. La temperatura del agua debe ser moderad¡i (55, 65 ó 

135° F). En este tipo de suciedad los álcallz tratados con carbonatos 
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especlales, responden muy eflclentemente y tlenen la ventaja de facl

lltar el enjuague. Las sucledades no saponlflcables son aquellas que 

no reaccionan coe. álcalls, formando Jabones, por lo tanto, es ne cesa

rlo una emulslón con un detergente slntétlco tlpo no Lónlco o un emul

slflcante. Normalmente éstos se agregan en el paso de prejabón antes 

de adlclonar un álcall, este tlpo de sucledad se encuentra en Jergas y 

ropa de mecánlcos, los álcalls con slllcatos son beneflclosos en el 

tratamlento de este tlpo de sucledad, ya que tlene propledades de sus

penslón. 

Dependiendo de la clase de telas se puede emplear para el lavado de 

productos alcallnos para aflojar las mugres pesadas que éstos pueden 

ser removidas fácllmente en el paso de lavado, sl no exlste suflclente 

alcallnldad en la soluclón se neutrallzarán los ácldos grasos y se vol

verá Lnsoluble. 

El pH de la soluclón deberá ser entre 11 • 2 y 11. 5 • 

La cantldad de detergente deberá ser suflclente para remover y emultl

flcar la mugre, ésto se determlna por la espuma produclda que debe 

tener un espe;sor de 10 cent{metros. SL esta espuma desaparece en 

poco tlempo, qulere declr que no hubo suflclente producto en el paso 

anterior (break). En la soluclón de lavado el pH debe de ser de 11 al 

termlnar el lavado, antes de proceder al blanqueo, la ropa debe estar 

llmpla. 
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SL la carga de ropa por exceso de mugre no está totalmente !impla de.!!_ 

pués del prlmer lavado, éste deberá repetlrse las veces que sea nece

sarlo antes de contlnuar con los slgulentes pasos: 

Saponlficaclón es la formaclón de jabón mediante la reacclón ·entre al-

callnos y los materiales grasos en telas. 

ten muchos materiales saponificables. 

En una carga de ropa exi.!!_ 

Emulsificación; entre los tipos de suciedad grasos, existen aceites, 

minerales y grasas tales como aceites, lubricantes, aceites minerales 

de uso medicinal,., los cuales no son saponificables. Este tipo de ru

ciedad se elimlna mediante la emulsiflcación. 

Defloculaclón; la suciedad sóllda en la ropa que no sólo incluye el 

carbón sino también el polvo y la tlerra, tal como el barro, es lo más 

dif(cil de remover en una lavander{a. Esta suciedad es firmemente re

tenida por las telas y a menudo ha penetrado en ellas. El agua sola 

no la remueve aunque un largo remojo en agua y Jabón gradualmente lo 

va despidiendo y lo suspende, la acción es lenta y se acelera el uso 

de la acción mecánica y de alcalinos. Para prevenirlos se usa agente 

defloculante que rompe las plastas en part[culas .individuales. 

Suspensión y prevención de reposición; se debe prevenir que las par

t[culas que se remueven de la tela se vuelven a deposltar. La acción 

que mantiene estas partfcula s suspendidas se llama poder de suspen-
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sión y la acclón que provlene de las part{culas removidas se deposl

tan después de haber sldo removldas, se llama prevenclón de rede

posiclón. 

Agitación mecánica. Esta acclón es proporcionada por la rotación de 

la lavadora y factores tales como camblos de velocldad, carga, nlvel 

de agua, tiempo de operaclón que pueda aumentar o disminulr la efe2_ 

tividad de esta acción. 

Para obtener óptimos resultados en el proceso del lavado termlnal es 

necesario hacer: una buena clasificación del lavado. 

Aplicar prejabón o breack. Este al prlnciplo del clclo de lavado es 

una de las operaclones más lmportantes de la fórmula. Una operaclón 

de breack bien ejecutada, removerá más del 6 0% de la suciedad. Este 

se puede hacer con agua, alcalinos y jabón, dependlendo del tipo y 

cantidad de suciedad por remover. Algunas veces ésta es tan pesada 

que consume cualquier cantidad de jabón que se añade. La tempera

tura ideal que se apllca en el breack es hasta 60 ó 65ºC y se utiliza 

en muchas lavander!as, excepto donde se trabaja ropa con sangre. 

Las temperaturas altas en el break, aceleran la acción lavadora; sin 

embargo, hay que agregar los alcalinos lo más pronto posible. Exis

ten clases especiales de tela que requieren temperaturas bajas en el 

breack. La duración de éste es de 5 a 10 minutos, dependiendo tlpo 

de trabajo que se está realizando. La mugre está formada por ácldos 

grasos (sudor y grasas) con polvo y tierra. 
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Es conveniente utlllzar insumos de mejor calldad para el proceso de 

lavado de la ropa, seleccionado en el hospital y debe ser vigilada 

por un qu[mico cada dos o tres meses. 

El número de cambios de agua en una .fórmula, en promedio se cambia 

de 8·.a 10 veces con y sin aditlvos, se reducen considerablemente el 

número de bacterias. 

As[, los alcallnos, detergentes y Jabones desalojan gérmenes al remo

ver la suciedad y aceleran su remoción, 

Algunos expertos aseguran que cada proceso de enjabonado disminuye 

el número de bacterias en un 90%, por lo tanto los detergentes pueden 

tener propiedades bacteriostáticas. 

Muy a menudo nos encontramos que el paso de lavado durante 15 mi

nutos, los enjuagues 10 minutos, se ha establecido que normalmente 

se obtiene el rendimiento de los productos en el paso de enjabonado 

durante 8 minutos, después de haber obtenido el nivel y temperatura 

apropiadas. Cualquier operación de enjabonado que dure más de 10 

minutos ocasiona pérdida de tiempo. Cuando se trata de blancos ex

tremadamente suelos, puede hacerse una excepción. 

Deberán establecerse un indicador conveniente para saber cuantas ja

bonaduras hay que aplicar, se recomienda una accesible al personal, 
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el método de las botellas de leche. Se toman muestras de cada jabo

nadura y se colocan una al lado de otra; habrá un momento en que 

fácilmente se observe cuando se aclara dicha muestra y as{ éste será 

el momento para proceder a la operación de blanqueo. 

Para remover la suciedad de la ropa es muy común el uso excesivo e 

indebido de blanqueadores, lo cual constituye una reprobada tendencia 

a aplicar productos sumamente nocivos para la ropa, cuando se realiza 

un tratamiento pesado de blanqueo o cuancb se trata de remover man

chas, es de suma importancia poner atención en los enjuagues. A las 

operaciones especiales de blanqueo deben seguir por lo menos dos en

J uagues calientes y luego dos fr!os, antes de añadir el neutralizador· •. 

También deben considerarse que algunas prendas retienen el cloro. 

Por lo general ésto ocurre con prendas tipo wash and wer que han si

do tratadÓs con resinas y contienen sustancias qufmicas que se combJ. 

nan con el cloro, no permitiendo su remoción con los enjuagues nor

males; en este caso se recomienda el uso de un antlcloro. 

El el.oro se usa en prendas blancas como agente blanqueador y es tam

bién uno de los germicidas más efectivos conocidos por el hombre. 

Dependiendo del la vado, es conveniente utilizar productos que conten

gan detergentes alcalinos para aflojar la mugre pesada. El detergente 

en polvo concentrado que contenga reforzadores alcalinos y abrillanta

dores Ópticos que efectúan un lavado completo, ya sea que se use so-
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lo o con el blanqueador; en cualquier dureza del agua. Puede usar

se en todo tipo de fibras que se encuentran en la mayorfa de las te

las. No deben usarse en lanas y en seda natural. 

Hay muchos productos que contienen apreciables cantidades de agua o 

ingredientes no suficientemente alcalinos, obviamente cuando se com -

paran estos productos anhidros para lavanderfas, se aprecia Inmedia

tamente que de éstos se usan menos cantidad que de aquellos. Asf 

es que aunque el producto anhidro sea más caro (visto en términos de 

precios por kilo, por usarse en menores cantidades, su costo de uso 

puede ser más bajo) • Se ha discutido mucho la comparación eco nóm i-

ca entre agentes blanqueadores e inorgánicos (hipoclorlto de sodio o 

calcio). Sin duda, en costo de uso y en precio, los blanqueadores 

inorgánicos son más baratos. Pero éste no es el único factor consi-

derado de suma im portancia en la conservación de la tela. Algunos 

"'de los blanqueadores orgánicos, por su naturaleza, liberan su cloro 

gradualmente durante la operación de blanqueo; por lo tanto, nunca 

hay exceso de cloro libre en la lavadora, no se suelta una concentra

ción excesiva. Este fenómeno de liberación lenta del cloro es un fas 

tor de seguridad para las telas y se encuentra únicamente en los bla!!. 

queadores orgánicos que también tienen la ventaja de no dañar las 

prendas que las reciben accidentalmente. Usándolas hay menos pér-

dida de tensión y mayor duración de las prendas. 



130. 

Para el blanqueo la temperatura correcta es de 65 a 75ºC y la alca

linldad del pH de 10.2-10.5, dlez mlnutos serán suflclentes. Toman 

do en considerac Ión que el cloro se llbera en el tlempo establecido 

sln dañar los tejidos. 

Si utlllzamos una temperatura alta, el cloro se elimlnará más rápida

mente causando daño a los tej Idos. SI se usa menos temperatura y 

una alta alcalina! dad, el blanqueador es retenldo más tiempo y toma

rá unos 15 minutos deshacerse de él. 

En el hospital no se cuenta con agua caliente a más de 70ºc. Por 

lo mismo, el lavado no tendrá una de las armas principales ne cesarlas 

para evitar Infecciones. Esta es necesaria para una buena fórmula de 

lavado, ya que esta temperatura por s{ sola mata el Staphylococcus 

(63°C), Streptococcus (52ºC) y mycrobacterlum tuberculosos (GlºC). 

Los cambios súbitos y extremos en el pH del lavado. La variación 

del pH entre los procesos de enjabonado y neutralizado (de 11:0 a 4:0) 

Influye mucho en la vida de las bacterias. Las telas sometldas ini

cialmente a alcalinos, detergentes y un pH elevado ( a menudo hasta 

de 11. O), que es más allá del nivel ordinario en donde los organlsmos 

patógenos pueden multiplicarse más adelante, éstos se tratan con un 

neutralizante, el cual baja el pH de la tela hasta 4.5 a 5.0. Est'e 

grado de acidez es mortal para muchas formas vegetativas de bacterias. 
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Es interesante notar que un neutralizador a un pH proporciona una ac

ción germicida muy efectiva comparada con la reducida acción que se 

obtiene en el neutralizador usual con pH de 6. O a 6. 5 en cuatro mi

nutos, pues ésto al plancharse se eleva a 7 que es el punto neutral. 

La temperatura es un factor primordial en el tratado de varios tipos 

de suciedad; en las prendas de color, telas sintéticas, sedas y la

nas manchadas con sangre, protefnas, albúmina, deben emplearse en

juagues con una temperatura moderada de 45° o lOOºC). Antes de i.!!_ 

troducir detergentes o alcalinos a la lavadora, pues como ya se ha 

mencionado, las temperaturas altas fijan esta suciedad. De ser posi

ble, deben instalarse termómetros exactos en todas las máquinas lav!!_ 

doras, especialmente las que trabajan con ropa de color y lana. 

El proceso de lavado de la ropa blanca a temperaturas altas, deben 

ser tratadas con emolientes y agentes bacteriostáticos, como etapa 

final del ciclo de lavado y la ropa procesada a bajas temperaturas 

como mantas, prendas de color, tejidos sintéticos, deben usarse Ja

bón bactericida o ser tratados con un agente bactericida y/o bacteri~s 

tático. 

Los niveles de agua son mucho más importantes. Cada fórmula en 

uso está basada en la cantidad de agua, dentro de la máquina. SI 

una fórmula requiere de una medida en el nivel de 15 centfmetros 
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(6 pulgadas) y en realidad se tienen 20 cent[metros (8 pulgadas). Las 

concentraciones de productos quedan completamente erróneas y aún si 

la auxiliar de lavandería tiene la fórmula trabajando correctamente 

mientras está en su lavander1a. Si se varían los niveles de agua 

automáticamente cambia la fórmula. Cuando pasa ésto, los resultados 

no son los esperados, además sl se utiliza más agua que la necesaria 

en el tiempo de enjabonado, tendrá que usar más productos y al paso 

del tiempo reducirá la acción mecánica de la lavadora; por lo tanto 

se deduce la lmportancla de que no exlstan fugas de agua. 

Tlempo: existe la necesidad de tener medidas de tlempo para los di

ferentes pasos para obtener una buena calldad, así =mo para los fl

nes de producción de la ropa. 

El enjuague debe de ser de 3 minutos cada uno, después de haber 

obtenido el correcto nivel de agua o sea, una toma de agua de 40 li

tros por kllogramo de peso de la ropa, dlstrlbución y cantidad en las 

lavadoras. Slendo suflclente de 3 a 4 enjuagues con una temperatura 

de 55 a 70°C y las s lgu lentes a la temperatura ambiente • 

.Al reallzarse una revlslón mlnuclosa de las condiciones del equipo fi

jo de la lavanderfa para proporcionar mantenlmlento correctivo o baja 

del servlclo y de ofrecer una mejor dlstribuclón de éste para mejorar 

el proceso de lavado, cuidado y conservación de la ropa del hospital. 
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Las secadoras y tómbolas trabajan a temperaturas desde 75ºC hacla 

arrlba. El tlempo normal dentro de la tómbola es de 20 mlnutos. 

Aqu(, otra vez se observa una temperatura superlor al punto térmlco 

mortal de cualquler mlcroorganlsmo vegetatlvo que pudlera estar pre

sente. 

En el planchado, especialmente en las prendas o sea el planchado ll

so, se comienza a trabajar con prendas húmedas, por lo que la tempe

ratura lnlclal es la del vapor (lOOºC). Al evaporarse rápldamente el 

agua, las prendas reciben más calor hasta que eventualmente alcan

zan una temperatura de 150ºC. 

Estas temperaturas son tan elevadas que aunque en el lavado no hu

bleran matado las bacterlas, en el proceso de secado y planchado se 

tendda un factor de segurldad. Este factor es más evldente en las 

prendas blancas que reciben el beneflcio del blanqueador y de tempe

raturas altas. La concluslón de este análisls es que en una fórmula 

moderna de lavado, empleando temperaturas y productos aproplaoos en 

el proceso de secado y planchado csn temperaturas de 75 a lSOºC. 

Podernos decir que las telas pueden conslderarse estérlles, cuando 

salen del área· de acabado de la lavander[a. 

Pero, ah{ es donde nuestro enemigo Staphylococcus vuelve a aparecer, 
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ya que ésta es una bacteria aeróbica que es portada por más de 50% 

de las personas que se mueven por el hospital, siempre está lista 

para contaminar las telas limpias y estériles producidas; ya sea que 

estas prendas estén siendo transportadas o almacenadas. Es por eso 

que los carros para el transporte de ropa limpia deben ser exclusivos 

para este uso, al igual que las tinas y cubetas donde se deposita es

ta. ropa. 

Después se procederá a guardarse de tal manera que se evite la con

taminación, en un carro cubierto portátil o a un armarlo o clo set uti

lizado para este fin. Si la la vanderfa o el almacén, o el servicio 

de ropería central de distribución, entrega de ropa limpia en bolsa de 

plástico o sacos· pueden utilizar un carro abierto para transportarlos. 

Debe de prohibirse la costumbre de guardar el exceso de ropa limpia 

en la habitación del paciente. En cuanto a las actividades de costu

ra deben controlarse y supervisarse la productividad, realizándose re

gistros de zurcidos y reparación de las prendas, as( como el confec

cionamiento de programas para el manejo y uso de la ropa para los 

pacientes en el hospital. 

Para optimizar el proceso de lavado terminal de la ropa. 

Desde el punto de vista cuantitativo, Interesa analizar la cantidad y 

el tipo de ropa procesada; tanto de forma lisa como de forma para 

cada uno de los servicios. 
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Desde el punto de vista cuantltativo interesa evaluar: 

1. La cantidad de ropa entregada a los servicies, grado de limpie

za, grado de asepsia alcanzada, controlar periódicamente me

diante estudios bacteriológicos y oportunidad en las entregas. 

2. El rendimiento en el trabajo relacionado con los niveles de pro

ducción, con la cantidad de recursos humanos y materiales dis

ponibles. 

3. El tiempo de duración de la ropa en relación. con el que se ha

b{a estimado para cada tipo. 

4. Los costos de operación, analizando el costo por kilo de ropa 

de acabado terminal, 



CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA UN PROGRAMA DE REESTRUCTURACION 

DE UNA LAVANDERIA 
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Problema No. l 

El área física actual de la lavanderfa y sus zonas para el proceso 

del lavado terminal de la ropa, no es apropiada para su funclonall-

dad. 

Propuesta; 

Ampliar y apropiar las instalaciones de la infraestructura de 

la la vanderfa • 

Instalar sanitarios y baños para el personal del se-vicio, puede 

disponerse en el área de los lavaderos. 

Instalar ventanas y utilizar antiderrapantes en los pisos. 

Ampliar la cisterna de agua y calibre de las tuber[as para su 

uso. 

Valorar el agua, pH, dureza, alcalinidad, presencia de hierro, 

bicarbonato, etc., por lo menos cada 6 meses. 

Para medir la dureza del agua se calcula en parte por millón o 

en gramos por galón. 
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Problema No. 2: 

Es lnaproplada la dlstrlbuclón, ubicación de las máquinas y equipos de 

la lavandería. 

Propuesta: 

Deberá aprovecharse la capacldad fislca con la concentraclón del 

eq ulpo necesario para el funclonamlento de la la vanderfa. 

Delimitar las zonas para el proceso del lavado termlnal de la ro

pa. 

Retirar la maquinaria y el equipo que no funcione en el servicio. 

Reinstalar la maquinaria y el equlpo de la lavanderfa, ini!'lterrum

pidamente, para su uso. 

Considerar y controlar un programa de llmpleza y deslnfección sls

.temática de la lavandería y de todo el equipo utilizado para la ro

pa limpia, Incluyendo el control -bacteriológico con lfqu ido germlc..! 

da multlfemlllco, concentrada con acclón detergente para desinfec

tar áreas y equipo de la lavandería cada 3 meses. 

Deberá calcularse el equlpo y materlal de la lavanderfa, en base 

a que se programen cinco kilogramos diarios de ropa por cama: 
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100% de lavado; 100% de centrlfugado; 22% de tómbola de seca

do; 70% de mangle y 87% de planchado en forma. 

Adqulrlr el equipo y materlal nuevo, apropiado para el mejor fun

cionamiento de la lavandería. 

Lavadoras: es recomendable una lavadora de 105.0 kilogramos 

por carga, en una hora. Si el hospital tiene una ocupación de 

80 camas por 5 kilogramos de ropa diaria, es igual a 400 kilos, 

que pueden programarse de 3 a 4 cargas por d[a, incluyendo tlef!!_ 

po de carga y descarga. 

Deberá evltarse sobrecarga de ropa y la dimensión de ésta en la 

lavandería, pues disminuye la cantidad de lavado y se incremen

ta el costo respectivamente. 

CentrUuga: se sugiere una centrffuga de 45 kilogramos cada 15 

minutos, rcalizándo.s.e de 7 a 8 o más cargas por dfa para dis

minuir el volumen de ésta, asf cubre perfectamente la producción 

de ropa de la lavandería deil Centro Médico Naval. 

Secadoras: adquirir una de 50 kilogramos, el secado debe reali

zarse por medio del aire caliente. Las cargas serán de 8 a 1 O 

por día, para cubrir las necesidades del hospital. 
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Mangle: se suglere adquirlr una de capacldad de 54 x 19 x 11 de pre

ferencia de 5 rodillos, con tres metros de ancho, =n dobladora para 

prendas lisas. Estos producen de 5 a 10 sábanas, variando ésto de 

acuerdo al centrlfugado, grosor y porcentaje de humedad de la ropa al 

pasar por los rodillos. 

Es necesaria una mesa de trabajo de 2. 00 x 1. 00 metros, para la se

lección y doblado de la ropa; dos planchas con vaporización, una bá~ 

cula de piso de 80 kílos, sin ruedas, botes para conservar Jabón en 

pasta, detergente en polvo, desmanchador, ablandador, azul y almidón. 

Carro de metal lnoxldable, tipo tina de 36 pulgadas de largo por 26 

de ancho y 2 .5 de fondo ,para movimiento de la ropa entre máquinas. 

Carro de acero inoxidable para traslado de ropa limpia y de ropa suela. 

Implantar directivas para la realización de programas de producción efi

ciente. 

Programar por medio del presupuesto las metas a alcanzar, precisando 

su costo. 

Registrar costos de producción, determinar el monto erogado, promedio 

por kllogramo y por pieza producida. 

Implantar un programa permanente de control de calidad de insumos, 

equipo y maquinaria de lavander[a, apoyado por los reportes de control 
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de calidad, informe diario de muestras realizadas por el laborato

rio y supervisión de turno. 

Elaborar el inventarlo Hsico y móvll del equipo y maquinaria de la 

lavander!a, para su oontrol. 

Elaborar instructivos manuales y programas sencillos para el uso 

y conservación de estos aparatos especializados y para la orien

tación y capacitación del personal. 

Difundir y ubicar accesiblemente al personal de la lavanderta y de 

mantenimiento para que conozca con precisión los procedimientos 

técnicos, apoyados en las necesidades reales de atención a equi

po e instalaciones; los instructivos, manuales de operación, ma!L 

tenimiento, planos para instalaciones, catálogos de partes de la 

maquinaria, programas de mantenimiento preventivo, correctivo y 

de prevención de accidentes, ya que son instrumentos indispensa

bles para el proceso de evaluación. 

Es~ablecer un programa de mantenimiento preventivo y reparación, 

haciendo un análisis y registrando la maquinaria y el equipo que 

si se puede en la institución, proporcione mantenimiento y otra re

lación de la maquinaria y equtpo que no se puede atender por fal

ta de personal y equ(po especializado. 
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Implantar un comlté de normas y proced!mleritos de trabajo en el hospl

tal con personal de la lavandería, de enfermer{a, de lntendencla y con

tadur(a, para que se elaboz;e el catálogo de ropa en el hospltal, que 

serv!r!a para su uso y control. 

Implantar procedlm lentos de control. 

El personal responsable de los servlclos sollc!tarán con oportun!dad le 

ropa confecclonada o nueva, para reemplazo de la deterlorada o la que 

no reuna las caracter!stlcas para su funclón. Se suglere se establezca 

un control del Inventarlo de ropa en los servlclos del hospital cada 6 

meses, para determinar las necesidades de éste de uso diario para que 

siempre permanezca en óptimas condlclones. 

Solicitar que en cada serviclo del hospital permanezca en lugar visible 

y junto a la zona de guarda de ropa llmpia, una fotocopia del resguar

do que ampare lo mencionado con un control bimestral de este Inventa

rlo, para el buen funcionamlento del uso de la ropa. 

Problema No. 3: 

Inapropiada organización de la lavandeda y recursos humanos, no. capa -

citados en el servlcio. 
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Propuesta: 

Deberá planearse, programarse, orga nlzarse, dlrlglrse y oontrolar

se, las labores de la lavandería, de acuerdo a las normas lnstl

tuclonales. 

Vlgllar el trabajo de cada una de las zonas; ordenar las acclones 

y emltlr las medldas correctlvas. 

Establecer un slstema de informaclón que haga flulr datos a los 

niveles dlrectlvos de todo lo que acontece en la lavanderfa y en 

el medio que. le rodea. 

Mantener al oorrlente registros prevlamente establecldos, a fln de 

informar al Departamento de Informaclón Básica del hospital. 

Fomentar el trabajo en equipo y la comunlcaclón permanente oon 

personal que labora en la lavandería, para aprovechar de manera 

apropiada los recursos, tanto en la productivldad como en el de

sarrollo de personal. 

Responsabilizar a cada nivel jerárqulco de sus funciones y activl

dades. 

Implantar supervisión permanente, concientlzar al personal super-

vlsor de no dar un regaño; sino una enseñanza diaria al personal 
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de la lavanderfa, para que así proporcione =n oportunldad, agra

do y en buenas condiciones de llmpleza, hlglene y presentación, 

la ropa de cama de los paclentes este personal. 

Deberán establecerse programas de capacltaclón para el personal, 

del uso, culdado y control del equlpo de la lavandería y del pro

ceso del lavado termlnal de la ropa por personal altamente capac!_ 

tado en esta área. 

Elegir el lndlcador para cálculo de personal aproplado a la institu

ción, considerando el número de cama y tlpo de ropa procesada, 

se suglere este lndicador para SO camas: dos lavanderas, dos 

planchadoras, dos encargadas de ropería, dos auxillares de lavan

derfa. 

Sollcitar elementos humanos del sexo mascullno para las tareas 

pesadas de la lavanderfa, en número de tres. 

Problema No. 4ot-

Actuales procedlmientos del lavado de la ropa que ocasionan el deterio

ro acentuado de ésta. 

Propuesta: 

Deberá proporcionarse a cada unldad con paclentes, ropa de cama 
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limpia, como son fundas de almohadas, colcha, cobertor, sábana 

estándar, sábanas clfnicas, hule cHnico. Que deberán cambiarse 

diariamente a excep.ción de la almohada, colcha, cobertor y hule 

cHnico, que se cambiarán por razón necesaria. 

Deberá diseñarse en la instltuc Ión la ropa cHnica apropiada al ti

po de pacientes y cama del hospital. Para proporcionar un acaba

do terminal a bajo costo y óptimas condiciones para su uso. 

Es conveniente conocer la cantidad de ropa que se utiliza en los 

servicios del hospital, ropa en proceso .de lavado terminal, volu

men diario semanal, mensual y anual de producción, volumen de 

la ropa pendiente de entrega y su tiempo de entrega. 

Mano de obra directa disponible, informe diario de las ausencias 

del personal para efectos de restituir las ausencias (vacaciones, 

enfermedad). Reportes de supervisión, informes. diarios respecto 

al desarrollo de las actividades, coordinación y disciplina del pe_!:. 

sonal o sea los tiempos perdidos. 

Costos de los insumos .Y cantidad del producto consumido. 

Deberán establecerse indicadores para obtener la dotación de ropa 

de cama para uso diario, las 24 horas del d[a, los 365 dfas del 

año. Se sugiere que el cálculo del total de camas del hospital 

se realice por cuatro cambios por unidad, asf uno se encontrará 
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en uso, otro limplo en el servicio¡ en la lavander{a y en el al

macén general. Así se favorece su duraclón y se suplen ausen

clas de estas prendas en los servlclos, por las slgulentes cau

sas, que pueden presentarse baja por pérdidas, deterioro de és

tas. 

Prohibir la clasificación y enjuague de la ropa blanca, dentro de 

clertas zonas, como son los quirófanos, salas de parto, de re

cién nacidos y unidades de tratamiento espec{flco. 

Establecer procedlmlentos de transporte de la ropa para recibir, 

controlar y trasladar la ropa blanca y de otro tlpo, suela, a la 

lavander{a en carros cubiertos, procedentes de los servicios a la 

lavander[a o a través de conductos o descensos debidamente cons

truidos, ventilados y de fácil aseo. La ropa suela de materia or

gánica y manchada de sangre, debe ser depo sltada directamente 

en bolsas de hule o sacos de tela y enviados con rapldez a la 

lavander[a. 

La ropa contaminada, generada por los servlclos del hospltal, se 

recomienda depositarla en una bolsa sellada y rotulada por el pe!.. 

sonal de enfermer{a antes de ser envlada a la lavandeda • regis

trando la leyenda ROPA CONTAMINADA, lavándose de lnmediato y 

después claslficarse. 
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Proceso del lavado terminal de la ropa: 

Deberá clasificarse la ropa por su textura o clase de tela, color, 

grado de suciedad. Antes de iniciar el prelavado; lavado: al 

introducirse en la centr[fuga, secadora y proceso de planchado. 

Así ofrecerá un lavado terminal excelente, alarga su vida, ahorra 

tiempo, dinero y mejora la imagen del hospital por la presentación 

de limpieza. 

El prejabón o breack se hará con agua fr[a, alcalinos y Jabón, 

dependiendo del tipo y cantidad de ropa con la temperatura de 

55 a 75°c con su enjuague. 

Para remover la sangre y que no se adhiera a la tela. 

El número de pasos de enjabonado depende de la suciedad de la 

ropa, del nivel y toma de agua, temperatura apropiada y con una 

duración de 8 a 10 minutos. Algunos expertos aseguran que ca

da paso de enjabonado disminuye el número de bacterias en un 

90%. Todos los detergentes pueden tener propiedades bacterio s

táticas ~ pero no debe dependerse exclusivamente de éstos. 

El proceso de lavado a temperaturas de 54°C es favorable. La 

ropa blanca debe ser tratada con emolientes o agentes bacterias

táticos, como etapa final del ciclo de lavado y la ropa pro cesa -

da a bajas temperaturas como prendas de color y tejidos slntéti-
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Deberán establecerse, en la lavanderfa, las fotma s de calldad y 

de acuerdo a las condiciones y tipo de suciedad que se presen

ten en cada caso de la ropa. Utilizarse el Jabón en cantidades 

correctas; ya que si se usan de más, reducirán la acción mecá

nica y no permitirá la adecuada remoción de manchas; ésto se 

obtiene por el uso de temperaturas controladas, cantidades corre.Q_ 

tas de alcallnos y Jabón, niveles de agua y una buena acción m~ 

cánica del tiempo; el Jabón debe ser bactericida y bacteriostáti

ca, que contenga sulfato de sodio, tensoacti vo. El detergente en 

polvo que contenga alcalinos, abrillantadores ópticos, ofrecen un 

lavado completo, en cualquiera dureza del agua. El número de 

cambios de agua en una fórmula {en promedio al agua, se cambia 

de 8 a 10 veces). Con o sin aditivo, as( se reduce considera

blemente el número de bacterias. 

Un color amarillo uniforme en las telas puede ser causado por 

una concentración de hierro de más de 0.3 ppm.,*no son perjudi

ciales. Se soluciona añadiendo pollfosfatos en el enjabonado y 

enjuague. Este secuestra el hierro haciéndolo eliminable con un 

buen enjuagado. 

En el agua normalmente las concentraciones a O. 2 ppm. 
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Los alcalinos, detergentes y Jabón ellm inan gérmenes y al remo

ver la suciedad aceleran su remoción. 

La fórmula ,de lavado en el hospital debe ser vlgUada y controla

da por un experto cada 3 meses. 

Si los productos se usan en solución, as( se podrá determinar el 

costo del tanque y el costo por litro • 

Deberán utilizarse en el blanqueado a una temperatura de 65º a 

70ºC y la alcalinidad del pH de 10.2-10.5 durante 10 minutos. 

Deberá utilizarse hipoclorlto para desmanchar la ropa. 

Deberá utlllzarse neutralizantes, suavizantes y azul. 

El azul sirve para eliminar las tendencias que tiene el algodón 

para vol verse amarillo, debldo al tiempo y a la acumulación de 

impurezas, se utiliza en agua fr{a al mlsmo nivel de enjuagues 

de 3 a 5 minutos. -
Ablandadores de agua (fosfato y sllicatos de sodio). 

El neutralizante debe aplicarse con agua fr{a, con una duración 

de 4 minutos. El pH que debe tener al final el neutralizador 

es de 6.5. 
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El suavizante de telas lubrica la tela, aumentando la productivi:O

dad en la operaclón de planchado que =ntenga abrillantador óp

ti=. Reduce la estática del nylon y fibras sintéticas, hacléndo

los .más confortables al usarse, proporciona brillo a las telas, 

acorta el ciclo de lavado, reduciendo el" tlempo de extracclón, 

menos tlempo de exprimido o de agua en las telas y mayor efic!:!. 

cia del equipo. 

Enjuague: el enjuague es sólo el problema de dlluclón suficlente 

de 3 a 4; con tres minutos de duración cada uno, =n un =rre.!::_ 

to nivel de agua, distrlbuclón y cantldad de ropa en las lavado

ras, =n una temperatura de 35º a 7oºc. 
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CONCLUSIONES 
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l. De acuerdo a los objetlvos enunclados en esta lnvestlgación, se 

debe instrumentar las propuestas en relación a la planeaclón, or

ganización, dirección y control de una lavander{a en el hospltal. 

2. El servicio de lavander{a del Centro Médico Naval ha sido mane-

jade basado en la experiencia, práctica cmp[rica del personal 

por varios años; sin apoyo decidido e interés de mejorar este 

servicio y de la ausencia de un Jefe motlvador para sus funciones 

y actividades propias y del personal a su cargo. 

3. El objetivo primordial de una lavander[a es .de proporcionar ropa 

higiénicamente limpia y en forma oportuna a los servicios que se 

otorgan en el hospital. 

4. Si cuenta con una infraestructura acondicionada para el buen fun

cionam lento de la lavander{a, el personal ahorra tiempo, energta 

y conserva en buenas condiciones su salud, hasta donde es posi

ble, favoreciendo la productividad. 

S. En los hospitales modernos, cuando existen los apoyos apropiados 

para el buen funcionamiento de la lavander{a como son el agua, 

luz eléctrica, vapor, maquinaria, equipo e insumos y elementos 

humanos capacitados, favorecen el buen éxito del proceso de la

vado terminal de la ropa; simultáneamente al seleccionar la ca

lidad del equipo general de la lavander[a el mantenimiento pre-
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ventivo y correctlvo. La infraestructura y dellmitacién de áreas 

de una lavandeda Lncrementa la productividad con ahorro de di

nero, tlempo y esfuerzo del personal. 

6. La falta de un inventario de la maquinaria y equipo de la lavan

dería ocasiona pérdidas elevadas de dinero a la institución, por 

lo tanto, levantándose el inventarlo deberá hacerse el análisis 

del mismo, es decir, considerar qué maquinaria, equipo o conju!!_ 

to podemos reparar con los recursos técnicos y herramientas de 

que se dispone en el hospital. 

Estos deberán determinar la lista de maquinaria y del equipo al 

que si se pueda proporcionar mantenimiento preyentlvo y correc

tivo o por otro lado, la lista de maquinaria y equipo que no po

demos atender por falta de recursos altamente especializados, 

con capacidad técnica, herramientas apropiadas, equipo de medi

ción refacciones y dinero. Los catálogos, manuales, planos, 

diagramas y folletos de los fabricantes, deberán considerarse co

mo una ayuda técnica de gran importancia y deben de estar siel!!. 

pre al alcance del personal del servicio • 

7. Deberá establecerse un· programa de capacitación para que todas 

estas funciones y actividades se realicen favorablemente, siendo 

necesario que el perrona! auxiliar de lavander[a y el de conser-
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vaclón conozca con precisión los procedimientos técnicos apoya

dos en las necesidades reales de atención a qeulpo e lnstalaci~ 

nes, emanadas de las rutinas del mantenimiento preve,ntl va j ustl

flcados; por las recomendaciones de los fabricantes de los equ.!_ 

pos y las caracter[stlcas propias de operación en el hospltal que 

se esté conservando. 

8. Al establecerse un programa de mantenlmlento preventivo y corre,Q_ 

ti vo, es de primordial importancia contar con listas, relaclones, 

[ndices o inventarlos de máquinas y equipo de la lavander(a. 

9. Es indispensable realizar la introducción al puesto y el adiestra

miento al personal asignado en la lavandería por lo menos una 

vez al año, realizando cursillos o seminarios de actualización. 

El adiestramiento debe enfocarse a informes, tanto las normas 

generales como los principios básicos de asepsia, as( como de 

los avances de la tecnolog[a, equipo y productos nuevos para el 

proceso de lavado. 

El personal asignado a este servicio en el Centro Médico Naval, 

posee espfrltu de servicio, le agrada su trabajo y realiza el me

jor esfuerzo para cumplir con sus actividades técnicas hasta do!!_ 

de su conocimientos, experiencia, práctica lo permitan. 
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10. Deberá aplicarse un programa de educación a los pacientes hos

pitallzados infecciosos o no, dur<...-.t;.; :::: rstancla, apllcando to

dos los medios de dlfuslón hospitalaria para obtener su coopera

ción en el cuidado y control de la ropa Y evitar lnfecclo nes. El 

programa debe contener conceptos de hlg lene personal, a seo de 

su boca, lavado de manos, baño, el de currlrse su cuerpo con 

su pijama, protegerse nariz y boca al estornudar y toser, expec

torar en pañuelos desechables, el de no deambular de una habita

ción a otra sin autorización médica, no permitir que en su habit!! 

ción se_ guarden otras pertenencias del personal del servicio, en 

especial ropa de cama. 

·11. La supervisión sistemática es indispensable a todos los trabaja

dores y permitirá controlar el cumplimiento de las normas y ayu

dar de manera especial a superar las .. desviaciones o errores del 

personal de la lavander[a, reincidente; al mismo tiempo permiti

"rá señalar los grupos de personal donde debe reforzarse el adie!!._ 

tramiento • ... 
12. Es necesario conocer desde el punto de vista cuantitativo la ca!!_ 

tidad y el tipo de ropa procesadas tanto de forma, como lisa, el 

tiempo de duración. El rendimiento en el trabajo relacionado con 

los ni veles de producción con la cantidad de elementt>s humanos 

y recursos materiales disponibles. 
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13. El funcionamiento de la lavander(a es observable excepclonalme!!. 

te cuando se presenta una irregularidad en un servicio, como 

puede ser que no e:xlsta ropa !impla para cambiar las camas de 

los pacientes, solamente as( es cuando se le da importancia al 

servicio. No funcionan las lavadoras, no hay agua; pero jamás 

porque el personal no desee realizar su trabajo. 

14. Los procedimientos que actualmente se utlllzan para el acabado 

terminal de la ropa son Inoperantes, lo cual puede ser un factor 

importante en la poca duración de la ropa y desagradable prese!!_ 

taclón. 

Existe la necesidad de establecer medidas de tiempo en los diferentes 

pasos; para obtener calidad y producción de la ropa procesada y pa

ra obtener óptimos resultados en el proceso del lavado terminal de la 

ropa, se hará una buena clasificación del lavado de ésta y se progr!!. 

mará la producción para obtener ropa limpia, Incluyendo control de re

cepción de ropa suela y consumo de productos qu(micos para el lava

do, de doblado y cosido y control de entre9a de ropa limpia. Esto 

permitirá evaluar los resultados e indicarnos si hay necesidad de mo

dificarlos para evitar posibles desviaciones haciendo de esta forma 

más efectiva la medición de las operaciones productivas. 
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FUENTES CONSULTADAS 



AMERICAN Hospital 
Association 

BAENA Paz, Guillermina 

BAENA Paz, Guillermina 

B.ARQUIN Co., Manuel 

BONILLA, J.D. 

BROWN R., Johnson 

FAJARDO O., Guillermo 

MIRA y López Emilio; 

PARDINAS, Felipe 

158, 

La lavandería del hospital; 
Manual sobre el funcionan~ien 
to; Washington, D.G., 1958-:-

.Manual para elaborar trabajos 
de investigaci6n docwnental; 
Ed. Mexicanos Unidos, S.A., 
.México, 1982, 124 pp. 

Instrumentos de investigación; 
Manual para elaborar trabajos 
de investigación y tesis profe
sionales; lla. ed., Ed. Mexi
canos Unidos, 1983, 134 pp. 

Dirección de hospitales; 
ed., Ed. !nteramericana, 
xico, 1979, 590 pp, 

4a. 
Mé-

Historia marftima de México; 
Ed. Litorales, México, 1963 
718 PP• 

Visita de ensefianza y demos
tración práctica en el hospital; 
programas y propósitos, 1966. 

Teoría y práctica de la aten
ción médica y del hospital; 
La Prensa Médica Mexicana, 
1970. 139 pp. 

Factores psicológicos de la 
productividad; Ed. El Ateneo, 
México, 89 pp. 

Metodología y técnicas de la 
investigación en ciencias socia
les; 17 ed., Ed. Trillas, Mé
xico, 1977, 183 pp. 



SORIA , Abraharn 

VJLLAR H., Norvinski 

Hemeroteca: 

Leyes y Reglamentos: 

Manuales: 

159. 

Medicina sanitaria y adminis
tración de salud; Torno II. 
Atención de la salud; Ed., El 
Ateneo, México, 

Medicina sanitaria y adrnini stra
ción de la salud; Ed. El Ateneo, 
México, 1969, 

Ley orgánica de la Administra
ción Pública Federal¡ Ed. PAC, 
S • A • de C • V • , l 9 86 , 8 O pp. 

Leyes y reglamentos de la Ar
mada de México, Secretaría de 
Marina; 1985, 233 pp. 

Reglamento para hospitales ge
nerales¡ S.S.A., México, 1976. 

Manual de la lavandería;, Dubois 
Mexicana, S.A. de c.v., 1982. 

~anual de lavandería moderna; 
México, 1968, 27 pp. 

Conservación y limpieza, 
Manual del estudiante, serie 
para auxiliar hospitalaria inte
ramericana; Trai:l. Arnelia 
Vistrain de Morales, 1972, 160 
pp. 



I.M.S.S. 

I.M.s.s. 

I.M.s.s. 

r.M.s.s. 

I·.M.S .S. 

I.M.S .S. 

I.M.S .S. 

150. 

Manual de administración, 
anteproyecto, Subdirección 
General Médica, Jefatura 
de Planeación y Supervisión 
Médica, Oficina de Normas 
Médicas y Administrativas; 
México, IMSS, 1978, 166-

.'.171 pp. 

Algunos procedimientos para 
evitar diseminación de infec
ciones en los hospitales. 
Jefes de la División de Vi
gilancia Epidemiológica de la 
Jefatura de Servicios Médicos 
Preventivos del IMSS, 1974, 
29,8 a 17 pp. 

Manual de organización del 
departamento de plantas de 
lavado de ropa; Jefatura de 
Servicios Generales; Subje
fatura de Normas y Evalua
ción de plantas de lavado, 
1981, 14 pp. 

Manual de limpieza y con
servación; I.M.s.s., 1979, 
1966 pp. 

Manual de Conservación; 
I.M.s.s., 1968, 

Normas generales ; 
Para el funcionamiento de 
hospitales generales, direc
ción de evaluación operacio -
nal, departamento de produc
tividad y análisis operaciona
les; IMSS, 1970, 550 pp. 

Manuales de orocedimientos 
para el control de ropa hos
pitalaria de la unidad médica 
del IMSS, 1982, 59 pp. 



APENDICE 



RELACION DE APENDICES 

l. Organigrama de la Dirección General de Servicios Médicos 

2. Zonas, sectores, enfermer[as y hospitales nav3.les. 

3. Organi;¡rama estructural de la Dirección del Centro Médico Na

val. 

4. Organigrama estructural del Departamento de Administración del 

Centro Médico Naval. 

5. Lavadora tipo vertical modelo 25 V. 

6. Centr{fuga extractora modelo S. E. 

7. Secadora 

8. Planchadora de rodillos 

9. Planchadora tipo hongo 

l O. Carros para ropa 

11. Forma de inventario cocina y lavandería 

12. Equipo de lavado 

13. Equipo de secado 

14. Equipo de planchado y costura 

15. Características de una planchadora 

16. Lavander[a del Centro Médico naval remodelada en 1984. 

17. Inventario actual de ropa en el Centro Médico Naval 

18. Relación de ropa .sucia 

19. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

20. Instalación de plomer[a de agua fría y caliente 



21. Protección personal del auxiliar de lavandería 

22. Ropa contaminada 

23. Procedimientos especffos para cuidar la seguridad del personal 

24. Prevención de accidentes 

25. Un!Iormes para el personal de la lavandería 
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LAVADORA TIPO VERTICAL 

MODELO -2ev 

APENDICE No. S 

DE OPERACION MANUAL O AUTOMATICA . 



APENOICE No6 

CENTRIFUGA EXTRACTORA MOOEL0 11 SE 11 

( SUSPEN SION ESFEROIDAL) 

DE OPERACION SEMI - AUTOMATICA. 



APENDICE No 7 

SECADORA 

/ 



APENDICE No8 

PLANCHADORA DE RODILLO M 60-65 

MODELOS 

MV 60-65 
MG 60-65 
ME 60-65 

MANUAL DE SERVICIO 

INSTALACION 

y 

LISTA DE PARTES 



APENDICE No 9 

PLA NCHAOORA TTPO HONGO 



APENDICE No10 

CARROS PARA ROPA 

CARRO PARA ROPA 
SUCIA 

CARRO PARA ROPA SUCIA Y 
LIMPIA 

CARRO PARA ROPA 
SUC\A. 

CARRO GRANDE PARA ROPA 
SUCIA. 



APENO ICE. No 11 
Forma LyC-1 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 

Jelalura de Conservación de Inmuebles y Equipo 
Subjelatura 

SECCION DE COCINAS Y LAVANDERIA 

FORMA DE INVENTARIO 

DELEGACION . . . . . . . . . . . . . . . UNIDAD ............•.. CD. Y EDO. . ............. . 
Jefe de Mantenimiento . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . Equipo de .....•................ 
Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoja No. . ......... de ......... . 

1.-Núm. de Inventario l.M.S.S •..............................•.. 
DATOS DE PLACA 
2.-Nombre • . . • . . • • . . . . . . . • . . Marca ...•..................•• 
3.-Modela • . . . . . . . . . • . . . . • • . . Serie .•.•..•.........•.•.....• 
4.-Tipo ....••........ ; ......• Tamaño ...... X .....• X ..... . 

DATOS ESTIMATIVOS 
5.-Capacidad • . • . . . . . . . . • . Equipo: Fijo ( Portátil ( 
6.-Condicianes Mecánicas; Buenas ( ) Malas ( ) 
7.-Lugar en que Presta Servicia ........•.................•..... 
8.-Fecha de Instalación ...................................•.. 
9.-Fabricante •.......••...••.............................•.. 

10.-Distribuidor a Vendedor ................................... . 
DATOS DE MOTORES 
Auto Contenido ( o Montada Exteriormente 

1 2 3 
11.-Marca ..•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
12.-Serie •.•••...•........•..•............................. 
13.-Tipo o Clase • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ... . . ...........• 
14.-Potencia • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ............ . 
15.-Voltaje . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............• 
1 6.-Ciclaje . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ............ . 
17.-Amperaje ......•.•.....•............................... 
18.-Fases .•.••......•....................•................ 
19.-R.P.M •.•.•............•................................ 
DATOS DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE 
20.-Tipo de Energla ...•...................................... 
21.-Secado¡ Vapor ( ) Aire Caliente ( ) 
22.-Arrancador Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo .............. . 

Caracteristicas del Elemento ............................... . 
Capacidad del Elemento .................................. . 

23.-lnterruptor Marca ..................... Tipo .............•. 
Características dal Elemento o Fusible ........................ . 
Capacidad del Elemento o Fusible ..........................• 

24.-Trampa de Vapor Marca ................ Modelo ........... . 
Medida •.........•........ Presión de Trabaja ............. . 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

TIEMPO TOMADO EN LLENAR ESTA FORMA ............ Minutos 

OBSERVACIONES 

Formuló: Nombre . . . . . . . . . . . . Cargo ............ Firma ........................• 

VO. BO. Jefe de Mantenimiento 



APENDICE No12 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 
Jefatuns de Conservación de Inmuebles y Equipo 

Subjeloluro 

SECCION DE LAVANDERIAS, COCINAS 

EQUIPO DE LAVADO 

1v .. 0 nse 01 manuoi..1 " la lnformaciOn tknica del fobrlcorite 

Edificio y locollzaclón1 ¡Equipo jMorca 
i 

1-l~'!!'~".d"f~~"'º·,,.,,,,-,..------------j;;¡~•co:~":~f.:;-c,n;;::v::;,n;;;,;;;0,:;;10;:-, ~Se=m~an~a~N~o~·---¡Rnüodo por 
SIMBOLOS QUE DEBERAN USARSE 

V Satilfoctorio 

LAVADQ¡,;S EXTRACTORAS DE 12,5 KGS. 

c:::J 06.101 Chul'l'lo~ i.ooorht d11 la Cana1to, 
c:l 06.102 Contro•n oel ciclo de lavado. 

LAVA~AS DE 12.5 KGS. en adelante, 

c:::J 06.103 Controles elkfrlco1. 
c::::J 06.104 NiYt!I del J....-em1 de Control de Vclocldad, 

1 
~----------~ANUAL 

1 
~--------SEMESTRAL l ir-¡------.. c::-E~;.:,~~STRA1. 

= = = == 
06.120 Bombo de aguo. 
06. ¡ 21 Vólvulo Solenolde. 
Oei. l2'2 Rodlllo1 y Poleta1 
06.123 Embrague y Engrane1. 
06.124 Relol de cldo1. 

MOTORES ELECTRICOS 

c::::::J 06.301 Fu1lble1. 

Fonno 06.100 

c::J 06.105 Cambio C. ~lte del Contra! de Velocidad. 
c:J 06. 106 Empaque de hule de lo puertc. 

c:::J 06.107 Chumo=•. = = 
Do6.302 Co,,e11.iones. Cuchillas, Partes ~n .. y 

Alambrado. 

c::J 06.108 Tensión de !!.andas. 
c:::t 06.109 Freno~ P"dol. 
c::J 06. 11 O Freno ~tlca. 
C=:J 06. 111 Platinos S:mmo Rever1lble. 

c:::J 06.112 Flotador~ Alto y Bolo Nivel. 
c::J 06. 113 Correde~ de los puertas. 

c::::J 06.11..S V6lvulos de aguo. 
c::::J 06.115 Embolo de d111sagiid. 
c:::J 06.116 V61vv:os Ce Sol111nolde. 

LAVADOV..S DOMESTICAS 

c::::J 06.117 Cable de t:.-.ea. 
c:J 06.11 e lntern.;ct:ires.. 

c:::::J 06.119 Bondo1 y Po:ea1. 

OBSERVACIONES1 

= 
06.303 
Oei...304 
06.3"5 

CJ 06~06 
c:::J 06.307 
CJ 06.308 

lvbricac:i6n. 
Allneocl6n. 
Anclaje. 
Cargo ElicTrico. 
Temperatura. 
Humedad. 

EQUIPOS OPERADOS CON VAPOR 

c:J 06.351 Trornpo1. 
c::J 06.352 V61vulos..de Retorno. 

c::J 06.353 V6lvvlo1 de Pnnl6n. 
D 06.354 V6lvulo1 de Seguridad. 

c:J 06.356 Tvber;as y Conulones. 

1----------"----~-------~----------------...~---~------i 



APENQICE No 13 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 
Jelalura de Conservaci6n de Inmuebles y Equipo 

Sub jefatura 

SECCION DE LAVANDERIAS, COCINAS 

EQUIPO DE SECADO 

Vool'l\1! lo\ monuelos · · la 1n!ormoc1on tecmca del lobo ante 

-fdificlo y IÓColizCci6n: ¡Equipo ¡Marco 

Formo 06 \SO 

~MQ;od;!!ec!Elo,_ ___________ 4JF<:<eg<h!!!ª!...' ____ _!?S.<!mé!·ª!e""-ª-"N"'-ª·~---' Rovitodo por 

"'N"'º·c.:d:~'..:.'~""';º-----------~~N~º-=desi~v:~~~~º~uE º'-''"'"'"'""'AN"-'U"'Sf''"~S~E-,.-----,-,---,.-----------1 
V Sot1dac1orio ¡x Requie10 a¡u,te 1 X X Requiero 1eparoc1ón .;;i Iº Ot>fecto corregido 1 

recmpla:o 

------------ANUAL 
¡ --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-r;u;i~~:~il l l ¡----MENSUAL 

EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DE 12 A 75 KGS. 

D 06.1s1 

ºo g~:~;~ 
CJ 06.15A 
c:::i 06.155 

c=i 06.156 
CJ 06.157 

Cola del Automático, 
Placo de onclo\e. 
Cojo do tableros. 
Bondo1. 
Frenos. . 
Sistema Elécirko. 
Polna de Presi6n. 

TOMBOLAS 

06.lSB Canasta, 
06.159 Reductor de velocidad. 
06.160 Poleas, Bandos y Cadenas. 
06.161 Chumoc11ra1. 
06.162 Serpentines. 

OBSERVACIONES1 

! 

------------ANUAL 

1 
----------5SEMESlRAL 

l 
_______ TRIMESTRAL l ¡ MENSUAL 

Cl 06.301 
CJ 06.302 

006.303 
D 06.304 o 06.305 

Cl 06.306 
CJ 06.307 o 06.308 

MOTORES ElECTRICOS 

Fuslblns. 
Cone:done\, Cuchi\101. Portas M6v;IH y Alam• 
brodo. 
Lubricocl6n. 
Alinoac•6ri. 
Anclo\e. 
Carga Elñctrlco. 
Temperatura. 
Humedad. 

EQUIPOS OPERADOS CON VAPOR 

c::J 06.351 Trompos. 
c:::::J 06.352 V61vulos de Retorno. 

D 06 353 VClvutas de Presión. 
CJ 06.354 V6h,..rlo1 de Scgutidod. 

06.355 Manómetros. 
c::J 06.356 Tuberios y Corie11tionas. 

'---------~--~----~-~~---·~--~~~----·-------~--------"' 



APENDICE Na 14 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 
Jefalura de Conservación de Inmuebles y Equipa 

Subjofoturo 

SECCION DE LAVANDERIAS, COCINAS 

EQUIPO DE PLANCHADO Y COSTURA 

nae 01 manua" v la In onnodon tmocnlCd d•I fabricante 
Edificio y locallmcJ6n1 1 Equipo ¡Marca 

"~"'~=.°";~!º-,.-,;-.-----------+~~~=.h"7~~'-..,.-ln-vo_n_<a-,l-o,-~S.=m~an=o=N~a~.---;IRevl1ado por 

SIMBOLOS aUE OESERAN USARSE 
V Satl1foC1orlC> 1 X Ritqulera afuat. 

-----------~ANUAL 

1 
r----------SEMESTRAL 

l -------TRIMESTRAL l ! MENSUA1 

o 06.21.C 
c:::J 06.215 

CJ CJ g~:~~~ 
[=:J 06.218 

c::::J 06.219 

MANGLES CE 11" A 48" 

Mocuni•rno de Fr-no. 
Reductor de Velocldad. 
Cambio del Aceite Reductor. 
Válvula de Vapor y Canden1ado1. 
Chumocero1. 
Cadena de Tran1ml1i6n. 
Bandas. 
Serpentines. 
Rodillos. , 
Funda del Rodillo PrlncJpol. 
TornlUerla y Palanca•. 
Tubería de Gaa, 
Tuberro de Vapor. 

UNICAOES DE ROPA DE FORMA 

Tuberlo, Conulon•• y Vólvulos. 
Meconl1mo. 
Resorte•. 
Lubrlccclón. 
Contrcle1. 
Mcnómef1'01. 

CJ 

PLANCHAS ELECTRICAS DOMESTICAS 

06.220 Cobre d• Linea. 

El 06.221 Si1temo voporizonto. 
06.222 Termo1toto1. 

OBSERVACIONES1 

1 
-----------~.ANUAL 

1
---------~SEMESTRAL 

l 
_______ TRIMESTRAL l + MENSUAL 

CJ = 06.223 a .. btenda1. 
06.224 Tomil!c:ria. 

MAQUINAS OE COSER 

06.225 Pedal. 
06.226 ln1er1orde la Cabeza. 
06.227 Vá1togo d• lo ogu(o. 
06.228 Carrete Inferior, Lanzadera o Cangrejo. 
06.229 lnhlrlor del Cuerpo. 
06.230 Bandos. 

MOTORES ELECTRICOS 

Fu&lbles. 
Canuh:inH, Cuchillas, Portn Móviles y Alam· 
brodo1. 
Lubrleocl6n. 
Alineaclón. 
Anclaje, 
Cargo Eléctrlca. 
Temperatura. 
Humedad. 

EQUIPOS OPERADOS CON VAPOR 

CJ 06.351 Trompos. 
O 06.352 V61vu!o1 de Ratomo. 

Cl 06.353 V6lvula1 de Presión. 
CJ 06.35.C Válvulas de Seguridad. 

O 06.355 Manómetros. 
06.356 Tuber!as y Conexiones. 



APENDICE No 15 

CARACTERISTICAS DE UNA PLANCHADORA 
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APENDICE No. 17 

INVENTARIO ACTUAL DE ROPA EN EL CENTRO MEDICO NAVAL 

PARA EL USO DE PRENDAS Y CAMBIO DE LAS CAMAS DE LA 

UNIDAD DEL PACIENTE 

Ropa 

Almohada estándar 

Cobertor adulto 
estánda·r 

Colcha adulto estándar 

Colcha pediátrica 

Cubre colchón estándar 

Fundas de almohadas 
estándar 

Hule protector cHnico 

Sábana cHnica estándar 

Sábana clínica 

Uso Nuevas piezas 

175 

100 200 

200 500 

300 

100 

220 100 

100 

300 3 000 

50 1 ººº 

Caracter( stlca s 

Hule espuma, 
tipo bloque • 

• 68 X .30 X .10 
centrmetros. 

Acrlián y /o lana 
2.20 x 1.60 mts •. 

Algodón corruga
do con rayas 
blancas o azul 
2.40 x 2.05 mts. 

Algodón corrugado 
con rayas blancas 
o azul 2.40 x 
2.05 mts. 

De plástico 

Popelina y da -
crón • B2 x .55 
mts. 

.88 x 1.50 mts. 

Bramante y da
crón blanco 

-
2.36 x 1.80 mts. 

Bramante y dacrón 
1.50 x .BO mts. 

Sábana pediátrica 400 Bramante blanco 
l. 5 O x l. 1 O m ts. 

FUENTE: Registros elaborados por la C. Tte. Nav. S.N.E.T.A. Ma. Anto
nieta Genls Hernández, Re.perra del C.M.N., 9-IH-82. 



SEnVICIO. 

OESCnlPCION 

A R M A O A O E MEXICO 
nELACION DE 110PA SUCIA. 

APENO ICE No 18 
JE~ArunA OE ENFEnMEnhs 

FECHA. 
TU11NO MAT. TURNO VESP. runNO NOCT. 

SUCIA LIMPIA SUCIA LIMPIA SUCIA LIMPIA 

Almoh11cla Cuna ............. "t-----1i------+-----+-----+----1-----.J 
~~~~hl~~ l to. -- ........ · .. · · · .. · ·t-----1~----+----+-----+-----11------1 
Ba ta Aisla mi Q"ñf o.:::.':.--:·:::.t----l'------1----+----+-----ll----I 
Bata Quirurgica. 
Botas Lona <pzas>:-~- .. ·· .... 
Cartera úuan tes < pañ:-_-:-_-1-----1-----+-----+-----+-----11------1 
Cartera Tacto ............ - ... - .... 1-----1-----+-----+-----+------li------I 
Campos Sene illos .... __ ....... --1-----+-----1-----11------+----1-----1 
C amiset a Cuna s ................ ·t-----1-----+-----+-----+-----1'------1 
g~~~~:i~ ¿~~a.:·-~· -------1-----1-----1-----+-----+-----li------1 
Cober t or Ped. __ -__ -_-_- ~:-:: 1-----1-----+-----+-----+-----l'------I 
Co ber tor . ________ -1-----1-----1-----1-----+-----li------1 
Co lcha Ped ... __________ -1-----1-----+-----+-----+-----1-----1 
g~ \~~: ~f 3::.:: -_- -: : ---=- -_ -_:--1-----1-----+-----1-----+-----l'-----I 
Comp. Env. Sene. Chica ... __ .. -1-----1-----+-----+-----+-----1~----1 
Comp. -Doble Env. Chica ... _ -i----+----+----+------l'-----+----1 
Comp. Doble Env. Med. 
Comp. Doble Env. 6d e . .": ::·:1-----1'-----+-----1-----+-----1-----1 
Comp. Ra qui a ... ________ -1-----1-----+----+------1-----1-----1 
C omp. Un ica .. .. ______ .. _ .... 1-----11------1-----+-----.i.------1-----1 
gomp. Espongear. .. _ .. __ .. 1-----1-----+-----1-----+----1----1 
ubre Bocas. __________ --1------1-----+----+------1-----1----1 

Cubre Cubetas ... _______ -1----+-----+----'-----+----1-----1 Cortinas . .,.. .. _ _ _ _ _ _ _ 
Chaleco ~ujetador. __ ----+-----11------+-----+----+-----li------I Franela Cuna ... ______ _ 
Funda Almh. Ped ... _ .. __ .... _1----1----+----1------1-----1----1 
Funcla Co ji n .. _____ ... _ -l----l----+----1------1-----1----1 
Fu ncla Tan i e o .. _____ .. _ -1----1-----+-----1-----1------1----1 
Funcla Tanque Oxigeno. __ 
Fu nclü Bolsa Agua Cal/Hie lo-.t----l'-----+---+------1-----1----1 
~u n cla Muyo .. _______ -1----1-----+-----1-----1-----1----1 
P~~r0irf- A'c1-urto~ :..: _-_ :.:.:+----11------1----+----+----1----1 

Pant. Pi j. 1 ntan ti l.. ___ -+-----1------1-----1-----1----+-----1 
Pa nt. Ouir urgic o. ___ ---l----+------1----+-----!-----1-----1 
P<iMal Franela. Pañal Manta ... .:_ : _-_-_-_- _ -_,_ ___________ ......_ ____ ....... ______ __. 
Pierneras ... ______ _ 
Sabana Hendicla. 
Sabana O. n. L ... _ -- -- ::_: _:- _:-.=.1----1-----+-----1-----1------1-----i 
Sabana Pies._ 
Sabana ni ñon .. : :. .: .::- :_ -:...:-1------1-----1----+------1----+----1 
Sabana Clinica .• 
Sü ba na . __ -: . -_-_ ---·-· -1----+-----+----+-----1----1-----1 
Saco Qui ru r gic o ... ___ --1----+-----t-----+------1-----11------1 
Saco Pij. Adulto ... 
Sü !=º Pi¡. In ta nt .• -:_ -- : ·- -1----+----~----t-----+----t-----1 
Su ¡eta dor Tiras. _____ --1------1-----1----+------11-----+----1 
Sarap e Cu nas._ _ _ __ _ --1------1-----1----+------11-----+----1 
Toallas Stcl 

ne e 1 3 1 o, 
Grado, Nombre Graclo, Nombre Graclo, Nombre 



APENDICE No. 19 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 1986. 

En el Artículo 19 dice: El titular de cada Secretada de Estado y De

partamento Administrativo, expedirá los manuales de organización de 

procedimientos y de servicios al público, necesario para su funciona

miento, los que deberán contener información sobre la estructura orgá

nica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrati

vas, as! como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y 

los principales procedimientos administrativos que se establezcan. 

Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, 

deberán mantenerse permanentemente actualizados, los manuales de 

organización. deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación • 

En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pú

blica Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los traba

jadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas 

que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respec

tivo. (pág. 80}. 



APENDICE No 20 

INSTALACION DE PLOMERIA DE 

AGUA FRIA Y CALIENTE. 

LAVADORA MODELO "v 11
. 

AGUA CALIENTE. 

l 



la mascarilla ha de 
cubrir boca y nariz 

PROTE.CCION PERSONAL DEL AUXILIAR 
DE: LAVANDERIA 

APENDICE No 21 



APENDICE No.22 

ROPA CONTAMINADA 



PROCEDIMIENTOS 
LA PROTECCION 

ESPECIFICOS PARA CUIDAR 
DEL PERSONAL. 

APENOICE No 23 

1. 

coloque la ropa 
en la bolsa de la 
lavanderia den
tro de la unidad 
de aislamiento. 

1. do ble las orillas hacia adentro. 
2. haga otro dobles para hacer 

un bulto estrecho. 
3. doble los extremos. 
4. enrolle para hacer un bulto 

pequei'lo. 
5. coloquelo en la bolsa de la 

lavanderia dentro de la 
unidad de aislamiento. 
6. lavese las manos. 

coloque la primera 
bolsa dentro de 
otra bolsa fuera 
de la unidad ci?aisla 
miento. 

ªcoloque la bata contaminada 
en la bolsa de lavandería. 

ª lavese las manos. 



PREVENCION DE ACCIDENTES 
APENDICE No2L. 

~ 
~ 

1 tire la caja de alarma de incendio mas cer
carra (avise al conmutador principal para 
localizar el lugar exacto del fuego y su 
naturaleza tan pronto como sea posible l 

2 si el fuego ocurre em áreas de pacientes 
ayudelos a tomar medidas de seguridad 
urm vez que la alarma haya sonado 

3 siga los procedimientos de urgencia se
nalados para su departamento 

no tenga panico ... muchas vidas pueden 
depend-er de su manera de actuar en 
momentos de emergencia. 



APENO 1 CE No 25 

UNIFORME PARA PERSONAL.DE LAVANDERIA 
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