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I N T R o D u e e I o N 

La seguridad en el trabajo ha sido una de las disciplinas -

que el hombre ha venido desarrollando, en forma importante, a -

a partir del establecimiento de la Revoluci6n Industrial en todo 
el mundo. 

Es conveniente resaltar el crecimiento y perspectivas ópti
ma• en M6xico, de las ramas industriales como la petrolera, la -

el6ctrica y la textil, por sólo mencionar unas cuantas. Sin em
bargo, ea de señalarse que como consecuencia de dicho crecimien
to y desarrollo industrial, se han producido colateralmente una 
serie de problemas socio-econ6micos entre los que cabe mencionar 
a los riesgos laborales (los accidentes de trabajo) generados, -
en cierto grado, por algunas condiciones de trabajo que privan -

en un grupo numeroso de empresas. 

La seguridad industrial ha tenido como objetivos ftindamen
tales preservar la integridad f1sica de los trabajadores, as! -
salvaguardar su vida, siendo una de las metas prioritarias, co

nocer mejor ciertas condiciones de trabajo para evitar, hasta -
donde 6sto sea posible, los accidentes de trabajo. 

La seguridad industrial es el conjunto de conocimientos t~: 
nicos que tienen por objeto evitar los accidentes en el trabajo. 

Atendiendo a este importante y noble fin, se ha despertado 
en nosotros el deseo de realizar este trabajo, con el objeto de 
hacer resaltar a la seguridad en toda empresa. 

El presente Seminario tiene carácter te6rico-práctico. ~n 

el aspecto te6rico se trata lo referente al estudio de la seciur! 
dad en general, de los accidentes de trabajo y sus medidas de 
prevenci6n. 
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En lo que se refiere al aspecto pr4ctico, se realiza una 
investigaci6n de campo que tiene como objetivo, el conocer el 
grado de importancia que tiene la seguridad industrial en las 8!!. 
presas mexicanas de alfombras, as! como la forma de su aplica
ci6n. 



CAPITULO .1 

GENERALIDADES ACERCA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

.1,.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE 
LA SEGURIDAD EN EL MUNDO, 

1.2. ANTECEDENTES IIISTORICOS EN 

MEXICO. 

l.3. GENERALIDADES DE LA ALFOMBRA. 

1.4. EL MERCADO DE ALFOMBRAS. 

1.5. DEFINICIONES. 
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1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD EN EL MUNDO. 

En la antiguedad, el trabajo era de naturaleza manual y es

taba a cargo en su gran mayor!a de los esclavos, cuando uno de -

éstos sufr!a un riesgo, la incapacidad laboral implicaba solame~ 

te un daño que era soportado por el dueño del esclavo, como cua! 

quier otro provocado por un objeto o animal. 

En la edad media durante la vigencia del sistema corporati

vo, que eran agrupaciones de hombres de una misma profcsi6n, of! 

cio o especialidad que buscaban a trav~s de su uni6n la defensa 

de intereses comunes, no existió sistema legal alguno sobre la -

prevención de los riesgos de trabajo, sino que s6lo exist!a una 

obligación de car!cter moral entre el maestro, compañeros y sus 

aprendices, as!, la corporaci6n atendía a los damnificados a tr~ 

v~s de instituciones de beneficencia, que formaban parte de un -

sistema de asistencia social, basado en el sentido de fraterni-

dad cristiana. 

M!s tarde con la aparición del maquinismo, aumentaron cona! 

derablemente los riesgos de trabajo, en virtud de la utilizaci6n 

de fuerzas ajenas a la muscular y al desconocimiento e inexperie~ 

cia de los que las utilizaban, haciendo que los accidentes se -

multiplicaran, hasta hacer insuficiente la protecci6n de la asi~ 

tencia social. Engels al descubrir la situaci6n existente en --

1844, decía que había tantos lisiados en Manchester, Inglaterra, 

que parecía un ejército que regresaba de la guerra, haciendo in

suficiente la protecci6n de la asistencia social, la que fomentó 

la holgazanería, los vicios y la indigencia. Es importante men

cionar que el poder estatal, al ir frenando la fuerza de las fa

bricas, hasta hacerlas desaparecer con la Ley Chapelier, las -

obligaciones mo~ales de éstas se fueran transformando lentamente 

en obligaciones jur!dicas y la responsabilidad empezara a recaer 

sobre los propietarios de los talleres.· 

A finales del Siglo XVIII, con la existencia por parte de -
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la producci6n en masas y por la otra, de la propagaci6n de los -

accidentes y de las enfermedades producidas en el desempeño del -

trabajo, se inici6 la preocupaci6n del estado por solucionar el -

problema, dictando una serie de normas contra los riesgos prove

nientes del uso de motores, engranes, poleas, cuchillas; preocu

pAndose la técnica por su parte, de producir máquinas que ofreci~ 

ran mayor seguridad en su uso. "Pero además de la seguridad de -

los trabajadores empleados en los establecimientos industriales, 

debi6 tenerse muy presente la necesidad de aplicar medidas de hi

giene y seguridad, pues el material humano, tanto puede destruirse 

violentamente por accidentes, como con mayor lentitud, por des:idia 

y desaseo".* 

En el año de 1812, se dictó en Inglaterra una ley que regla

mentaba el trabajo de los aprendices y señalaba ciertas obligaci~ 

nes en materia de higiene y seguridad a cargo de los patrones y -

que consist1a en promover a las fábricas de ventilación y limita

ban, como medida de prevención, el trabajo de mujeres y menores -

de edad, 

En el año de 1867 en Alsacia, Francia, se fundó una asocia

ción dedicada al estudio y colocación de aparatos y dispositivos 

que disminuyeran la peligrosidad de las máquinas y a la elabora

ción de reglamentos tendientes a prevenir los accidentes de tra

bajo. 

Las disposiciones legislativas sobre prevenci6n de acciden

tes, higiene y seguridad son relativamente nuevas y son consecue~ 

cias de la presión que sobre los patrones tuvieron los trabajado

res a través de diversos movimientos. 

* Guillermo Cabanellas, Derecho de los Riesgos de Trabajo, E.O. 

Bibliográfica Omemga, Argentina, 1968, P.23 
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Las primeras ideas del riesgo pxofesional, se empiezan a 

dislumbrar a fines del Siglo XIX, en Europa con la conferencia -

de Berl!n, celebrada en el año de 1890, que dirigi6 sus recomen

daciones sobre el trabajo que desarrollaba en las minas; en Fra~ 

cia, la materia de riesgos profesionales estaba integrada en el 

derecho civil, como se ve claramente en la Ley de Accidentes de 

Trabajo del 7 de agosto de 1898 compuesta de seis elementos. 

El primero de estos elementos se fundaba en la idea del -

riesgo objetivo, que parte del supuesto de que el daño causado -

por un objeto debe ser soportado por su propietario. 

La peligrosidad de las instalaciones fabriles, el peligro -

espec!fico particularmente grave suscitado por el empleo de las 

m4quinas y de la t~cnica, bastaron para generar dicha responsa

bilidad. 

El segundo de los elementos de la ley a que nos referimos, 

se aplicaba al campo de accidentes de trabajo y no incluía lo r~ 

lativo a las enfermedades profesionales por su desconocimiento y 

sus diferencias con los accidentes. 

El tercer elemento hacia la distinci6n del caso fortuito y 

la fuerza mayor, a fin de poder conocer las causas que dan ori

gen a los riesgos de trabajo con sus consiguientes responsabili

dades y cabe considerar por tanto la distinci6n que hac!a la ley, 

que se explica diciendo que en caso fortuito es todo acontecimie~ 

to imprevisto e inevitable cuya causa es inherente a la empresa -

o que se produce en ocasión del riesgo creado por la propia nego

ciaci6n, en tanto la fuerza mayor, es el acontecimiento imprevis

to cuya causa f!sica y humana es absolutamente ajena a la empre

sa. Al hacer esta distinci6n, se concluye que la fuerza mayor 

s6lo era causa excluyente de responsabilidad para el patr6n. 

El cuarto elemento exclu!a al patr6n de la responsabilidad, 
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cuando el accidente se deb!a a dolo o falta intencional del tra

bajador, situaci6n fácil de comprender, ya que la ley no puede -

proteger al que se lesiona por su gusto. 

El quinto de los elementos de esta ley, se refer!a a la in

demnizaci6n forfaitaire, que constituye la base para la fijaci6n 

de las indemnizaciones por los accidentes de trabajo ocurridos y 

comprende la idea de que éstas no deben ser totales sino parcia

les, suprimiendo as! el arbitrio judicial mediante el estableci

miento de indemnizaciones fijas: sistema que evita la controver

sia sobre el monto de las mismas y permite al patr6n preveer sus 

responsabilidades, facilitándole la contrataci6n de seguros. 

El sexto y último de los elementos en que se fundaba la Ley 

de Accidentes de Trabajo, establec1a que se deb1a probar la rel~ 

ci6n entre el accidente y el trabajo, concepto que di6 lugar a -

una serie de interpretaciones obscuras, entre otras la de la co~ 

te de casaci6n francesa, que dijo que bastaba que los accidentes 

ocurrieran en el lugar y durante las horas de trabajo para que -

fueran considerados como de trabajo, lo que restringi6 el princ! 

pio fundamental del Art!culo Primero de esta Ley que es más gen~ 

ral, pero hizo que si el obrero demostraba que el accidente ocu

rri6 en el lugar y en horas de trabajo, no tendr1a que probar -

esa relaci6n causa (trabajo) efecto (accidente), y se obligaba -

al patr6n a demostrar el dolo del trabajador o la fuerza mayor. 

Posteriormente, la conferencia de Berna, Suiza de 1913, tr~ 

t6 el problema de los riesgos, proponiendo medidas destinadas a 

la protecci6n de los trabajadores en relaci6n con los accidentes 

y las enfermedades de trabajo. 

En el año de 1906 se ampli6 con las empresas comerciales el 

campo de aplicaci6n de la ley francesa de 1898; en 1914 y 1922 -. 

se aplic6 a las empresas agr1colas, en 1923 a los dom~sticos y -
declarando responsables a los patrones por todos los accidentes 

ocurridos en ocasi6n o con motivo de trabajo. En 1919 se dict6 
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la Ley de Enfermedades Profesionales, tema que por su desconoci

miento no hab1a sido tratado hasta esta ley, pues el legislador 

francAs qued6 convencido de que la idea del riesgo profesional -

reclamaba la inclusi6n de las enfermedades ocasionadas con motivo 

del trabajo. 

En el año de 1938 se dict6 también en Francia una nueva ley, 

ya no comprendida dentro del derecho civil, sino del derecho la

boral, basándose sin embargo en las ideas civilistas y cuyas inn~ 

vaciones fueron trascendentes; distingui6 entre contrato y rela

ci6n de trabajo con el fin de que si no exist1a contrato alguno,

era suficiente la existencia de una prestaci6n de servicios para 

generar la aplicaci6n de la ley, independientemente de su origen; 

abarc6 a todos los trabajadores a diferencia de la ley de 1898 -

que enumeraba a los sujetos que quedaban bajo su amparo y por dl 

timo hizo desaparecer el término industria creadora de un riesgo 

espec1fico utilizado en la ley de 1898, substituyéndolo por el -

empleador, equivalente a patr6n. 

con base en el derecho francés, pionero en materia de riea

gos de trabajo, otros paises europeos fueron dictando leyes sobre 

la materia, as1 Bélgica dicta su primera ley en 1903, bas4ndose -

en la ley francesa de 1898, una segunda en 1930, que se aplicaba 

a todos los obreros de empresas públicas o privadas; estas leyes 

se ocuparon de los accidentes ocurridos en lugar o con motivo del 

trabajo; establecieron el principio de la relaci6n casual entre -

trabajo y accidente; admitieron las mismas causas excluyentes de 

responsabilidad que la ley francesa y finalmente establecieron la 

prueba de accidentes, con la presunci6n en favor del obrero. 

También en España se dictaron varias leye~ sobre accidentes 

de trabajo. A diferencia de las leyes fran·cesas y belgas sobre 

la materia, las leyes españolas ampararon los accidentes sobrev~ 

nidos por casos fortuitos, culpa del patrón e imprudencia del -

trabajador y el dolo fue considerado como la anica causa exluye~ 

te de responsabilidad del patr6n. 
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Italia, dict6 una primera ley de la materia en 1898 al igual 

que la francesa y después de dictar una serie de leyes; a la fe

cha s6lo extienden sus beneficios a los trabajadores de la indus

tria; la idea de accidentes de trabajo ha permanecido estable de~ 

de su primera ley, que los definió como toda lesión corporal o la 

muerte, sobrevenida por la acción de una causa violenta, siempre 

que tenga una duración mayor de tres días, señal6 como causa ex

cluyente de responsabilidad del patrón s6lo el dolo del trabaja

dor, al igual que la legislación española. En relación con las -

enfermedades profesionales, la ley italiana siguió el sistema -

franc~s, señalándolas limitativamente. 

En los Estados Unidos de Norteamérica se dictaron las prim~ 

ras tentativas de legislación sobre riesgos de trabajo en 1898, 

lo que trajo consigo problemas de orden constitucional, ya que -

incurr1an en constante~ desacuerdos con las constituciones loca

les, hasta que en el año de 1917 la corte norteamericana declaró 

la constitucionalidad de las leyes locales y reconoci6 que la 

institución del seguro obligatorio que constituía un legitimo -

ejercicio de las atribuciones de las c1iroaras legislativas del E~ 

tado, no existe una ley de la materia, sino que se han establee! 

do normas referentes a determinados trabajos u oficios, teniendo 

en cuenta los riesgos que en los mismos se presentan. 

De vital importancia resultan las medidas adoptadas por la 

Organización Internacional del Trabajo, en materia de riesgos de 

trabajo, ésta es una institución especializada de la Organización 

de las Naciones Unidas, a la que ingresó en 1946. Sus miembros 

se reunen cada año y su representación es tripartita, compuesta -

por delegados de los gobiernos, de los patrones y de los trabaj~ 

dores; sus votos se toman de las dos terceras partes de sus mi~ 

bros; tienen su sede en Ginebra, Suiza en donde funciona la Ofi

cina Internacional del Trabajo a manera de Secretaria Permanente. 

Su objeto es mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo, 

la regulación de los horarios de trabajo, prevención del desem

pleo, salario, protección al trabajador contra enfermedades y le 

siones en el trabajo. 
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1,2, 1\NTECEDENTES HISTO~ICOS EN 1.U::XICO, 

Para este estudio partiremos de la época colonial, 6poca en 

la cuál empiezan a surgir las medidas preventivas de los riesgos 

de trabajo. 

Podemos señalar que el contenido social de las leyes de in

dias se anticip6 bastante a los países europeos pero desgraciad~ 

mente, estas medidas se pierden durante la época independiente, 

siendo hasta la Revolución Mexicana de 1910 que culmina con la -

constitución de 1917, cuando vuelven a aparecer medidas de esta 

1ndole. 

En efecto, la protecci6n de los riesgos de trabajo en nues

tro pa1s se inicia a principios de este siglo con el programa y 

manifiesto de la naci6n mexicana de la junta organizadora del -

Partido Liberal Mexicano, suscrito en San Luis Missouri el 10. -

de julio de 1906 por los hermanos Flores Mag6n, Juan Sarabia, L1 

brado Rivera y otros, señal6 en su artículo 25 la obligaci6n de 

los dueños de minas, fábricas y talleres a mantenerlos higiéni

cos y seguros y en el artículo 27, a indemnizar por accidentes -

de trabajo. 

El 20 de febrero de 1904, Jos6 Vicente Villada, gobernador 

del Estado de M6xico, presentó a las Comisiones Unidas de Leg1s

laci6n y Justicia el dictamen sobre adiciones al artículo 1787 -

del c6digo civil (1884), el cuál en el artículo 3o. se establee~ 

r1a que cuando con motivo del trabajo que se encargue a los tra

bajadores asalariados, éstos sufrieran algün accidente que les -

causara la muerte o alguna lesión o enfermedad que les impidiera 

trabajar, la empresa o negociaci6n que reciba sus servicios, es

tar1a obligada a pagar, sin perjuicio del salario que se debiera 

de devengar por causa del trabajo, los gastos que originaran la 

enfermedad o inhumaci6n en su caso, otorgando además, a la fami

lia que dependiera del fallecido, un auxilio igual al importe de 
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quince d1as de salario o sueldo que devengara. se presum1a que 

el accidente sobrevino con motivo del trabajo al que el obrero -

se consagraba, salvo prueba en contrario. 

La Ley de Accidentes de Trabajo, de Bernardo Reyes del 9 de 

noviembre de 1906, Gobernador de Nuevo Le6n, señala la responsa

bilidad civil de los propietarios de empresas donde se utilizará 

una fuerza de trabajo distinta a la de los hombres, e incluía a 

las empresas de minas y canteras y de la construcci6n, carga y -

descarga, transporte y otras; cuando en ellas ocurrieran accide~ 

tes a sus empleados y operarios en el desempeño de su trabajo o 

con motivo de éste, salvo en los casos fortuitos o de fuerza ma

yor, negligencia inexplicable de la víctima, o la producci6n in

tencional del accidente por parte del trabajador. 

Como consecuencia del impulso que se da a principios de si

glo a la seguridad, surgen leyes tales corno: 

1913 

1913 

1914 

1915 

1915 

1917 
* 

Aguascalientes 

Chihuahua 

Vera cruz 

Hidalgo 

Jalisco 

Querétaro 

Ley para Remediar el Daño Procedente del 
Riesgo Profesional. 

Ley Sobre Accidentes de Trabajo. 

Ley del Trabajo. 

Ley Sobre Accidentes de Trabajo de 
Nicolás Flores. 

Reformas al Decreto 39 expedido por ese 
Gobierno, el 7 de octubre de 1814, H. 
Aguirre B. 

Constituci6n Mexicana. 

La Constituci6n Mexicana de 1917, en su Título Sexto, Ar

ticulo 123, Apartado "A", Fracci6n XIV y XV, estableci6: 

* Los Riesgos de Trabajo en el Derecho Mexicano.- Raye, Dionisia 
J~ 32,33. 
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Fracción XIV.- Los empresarios serán responsables de los -

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 
trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión 
o trabajo que ejecuten¡ por lo tanto, los patrones deber4n pagar 
la indemnizaci6n correspondiente, segün que haya traldo como co!!. 
secuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o perma
nente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. 
Esta responsabilidad subsistirá aün en el caso de que el patr6n 
contrate el trabajo por un intermediario. 

Fracción XV.- El Patrón estará obligado a observar, en la 
instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre 
higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para preve
nir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materi~ 

les de trabajo as1 como organizar de tal manera ~ste, que resul
te para la salud y la vida de los trabajadores, 1a mayor garan
t1a compatible con la naturaleza de la negociaci6n, bajo las pe
nas que al efecto establezcan las leyes. 

Con base a las Fracciones VI, XII y XV, del Articulo 123 -
constitucional, las legislaturas locales reglamentaron la prote~ 
ción legal, entre otros, de los riesgos profesionales, higiene y 

salubridad y para crear las primeras instituciones que vendrlan 
a prefigurar las prestaciones sociales que otorgan nuestros dif!, 
rentes sistemas de seguridad social. 

Algunas legislaturas estatales a.mp~iaron la protecci6n a la 
clase trabajadora más allá de la letra del Articulo 123, aspecto 
que no se contrapone en nada a la Legislaci6n de 1917, lo cual -
indica la magnitud de la inquietud por la seguridad en México. 

Años despu6s, el Presidente Obreg6n consider6 limitadas a 
las leyes de trabajo para proteger plenamente a los trabajadores 
y a sus familiares, y consider6 que el Estado deberla ser el -
principal. gestor de la justicia social. Pr9puso la creac16n del 
Seguro social, administrado por el Estado, a fin de solucionar -
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loa problemas que atañen a los trabajadores al encargarse de ve 
lar por loa derechos de los mismos y protegerlos al amparo de -
la ley. 

A continuaci6n siguieron una serie de reformas convenientes 
para la protecci6n del trabajador, hasta llegar a la promulga-
ci6n de la Ley Federal del Trabajo en agosto de 1931, que sin -
dejar lugar a duda, significa como uno de los más grandiosos -
acontecilllientos en materia legislativa, no s6lo por ser la pri
mera ley de trabajo de car~cter federal, sino porque en ella se 

refleja el resultado de todo el movimiento ideo16gico y de preo

cupaci6n por proporcionar al trabajador una seguridad que nunca 
tuvo. 

Posteriormente, La Ley de 1931 sufre cambios favorables, no 
a6lo para el trabajador sino tambi6n para sus familiares, tal es 

la Ley de 1970, que modificO el Articulo 326. Qu~ para determi
nar laa .inde111nizaciones provenientes de accidentes y enfermeda
des de trabajo, si el salario mínimo de la zona econ6mica a la -
que corresponda el lugar de la prestaci6n del servicio, se cona~ 
derar1a esa cantidad como salario m!nimo. 

La Ley Federal del Trabajo señala conceptos y disposiciones 
para la seguridad del trabajador y de las empresas en varios de 
sus t1tuloa. 

Derivados de la Ley, est4n el Reglamento de Medidas Preven
tivas de Accidentes de Trabajo, el Reglamento de Higiene del Tr~ 
bajo, y disposiciones diversas de la propia Secretaria del Tra
bajo y Previsi6n Social, así como de la Secretaría de Salubridad 
y A.ststencia, 

En junio de 1980 surge un cambio, y sale a la luz pQblica -. 

el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en -
el cual convergen un sin fin de instructivos y normas oficiales 
mexicanas, que hacen del reglamento antes citado uno de los mas 
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modernos'del mundo. 

Por Gltimo, el lo. de julio de 1981, sale el nuevo re9lame!l 
to de claaif icaci6n de empresas y determinaci6n de grados de -
riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Este reglamento trae.nuevas visiones en materia de indemn! 
zaci6n a los trabajadores accidentados, ademl• trae el nuevo si!. 
tmna de mediacien del pago de riesgo de trabajo de loa patronea 
al IMSS, que representa un punto determinante para el despegue -
de la seguridad en.M6xico. 
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1.3. GENERALIDADES DE LA ALFOMBRA. 

La alfombra es un tejido de lana o de otras fibras con el -
cual se cubre el piso de las habitaciones, escaleras; su nombre 
se deriva del Arabe "aljombra", que significa estrilla. Las al
fombras pequeñas reciben el nombre de tapetes, pero esta design~ 
ci6n se ha extendido a toda clase de alfombras, cualquiera que -
sea su tamaño. 

La manufactura de alfombras data de €pocas muy remotas sie~ 
do el Oriente su lugar de origen y en donde aún conserva esta i~ 
dustria todo su esplendor, no parece posible determinar su anti
quedad, pero se sabe que en Egipto se encontraba alfombrado el -
templo de Heli6polis, así como el palacio de los faraones. 

Esta industria hizo progresos entre los Asirios y Babilo

nios, cuyas alfombras son consideradas por la historia como -
obras de extraordinaria perfecci6n, tejidas en varios colores -
con dibujos centrales presentando animales fabulosos y figuras -
humanas. 

Aunque no con la calidad de los Babilonios, los Griegos de

dicaron tambiAn especial inter€s a esta f abricaci6n predominando 
el lujo y la variedad de colores. La industria pas6 despu€s a -
Persia, que durante muchos siglos fabric6 las alfombras que ador 

naron los templos y palacios. 

En los últimos tiempos de Grecia, y más aún entre los Roma 

nos, tuvo la alfombra todo el carácter de un articulo de import~ 
ci6n que desapareci6 durante la invasión de los Bárbaros, para 
quedar limitado su uso a los centros productores: Persia, Ale

jandr!a y Egipto, hasta su nueva introducci6n en Europa. 

Las primeras importaciones de alfombras fue~on efectuadas a 

España por Arabes; más tarde los Venecianos surtieron directame~ 
te a Italia. Como ejemplo notable de alfombras de épocas leja-. 
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nas citamos la que existe en la Catedral de Gerona, España1 re
produciendo escenas de la creaci6n, del tiempo y de los elemen
tos1 se asegura que fue tejida en el siglo XII. 

El uso de las alfombras no se generaliz6 r4pidamente porque 
representaba un lujo. Durante mucho tiempo s6lo se utilizaron -
para los pisos de los altarec mayores de las principa1es catedr!. 
les e iglesias y para los palacios. 

En Francia comenzaron a usarse poco despu@s que en Italia, 
y con posterioridad, en el siglo XIII, la Reina Leonor de Cas
tilla, las introdujo en Inglaterra. Fue a partir de entonces -
cuando su uso se extendi6. 

Todas las alfombras que se utilizaban en Europa proven1an -
de Persia y generalmente eran tejidas con lana y pelos de came
llo y cabra y se empleaba el lino como urdimbre. El dibujo era 
muy variado, desde figuras geom~tricas con aspecto de mosaico&, 
hasta flores y hojas combinadas entre si art!sticamente o mezcl!. 
das con figuras humanas. El uso exclusivo ce flores y hojas en 
los dibujos de alfombras se supone que dur6 de 1550 a 1650 coin
cidiendo esta etapa con el per!odo culminante del arte oriental. 

Actualmente casi en todas las naciones de Europa y América 
se fabrican alfombras, pero esta generalizaci6n de la industria 
ha originado un descenso en su valor art!stico, ya que han desa
parecido los clásicos dibujos orientales, sustituyendo por colo
res vivos propios del gusto moderno, los medios tonos que eran -
el principal m~rito de la tapicer!a oriental. 

Al mismo tiempo se ha dado una mayor extensi6ll a esta indus 
tria, la fabricaci6n comprende, pues, dos grandes grupos: uno, -
el de las alfombras propiamente dichas, y otro que se refiere a 
los nuevos productos como los de yute, linoleums y fieltros. En 
el primer. grupo, que es objeto de este estudio, hay que conside
rar el procedimiento de manufactura seq(in que las alfombras se -
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tejen a mano, como las que tienen su origen en Oriente, o en te

lar mecánico, sistema característico de la fabricaci6n europea y 

americana. 

ALFOMBRAS ORIENTALES.- Su confecci6n reviste el car&cter de 

una industria dom6stica por tornar parte en su producci6n fami-

liar y alin tribus enteras, que alternan este trabajo con las fa~ 

nas agrícolas de acuerdo con la estaci6n y en algunos lugares -

constituye una ocupaci6n forzosa para los presos. 

ALFOMBRAS PERSAS.- Se fabrica reuniendo "tufos" de lana o -

de otra fibra y cosiéndolos por medio de una aguja. Los telares 

usados son de construcci6n muy sencilla: los hilos de urdimbre -

se colocan paralelamente en un bastidor y el modelo es producido 

por hilos de color. Los principales centros productores son 

Kerman y Kurdist!n. El comercio de alfombras procedentes de Pe~ 

sia fue, en sus orígenes, muy reducido, ya que se fabricaban en 

pequeñas dimensiones, pero debido a la gran demanda europea, ac 

tualmente se fabrican alfombras estrechas que pueden unirse con 

facilidad. Antes de exportarlas a Europa, las alfombras persas 

.pasan directamente a Esmirna y Constantinopla, y pierden gran 

parte de su m~rito original al ser tratadas con gran descuido en 

los comercios de esos lugares. 

ALFOMBRAS TURCAS.- Se teje toda de una pieza, se utilizan -

generalmente los colores rojos o verdes combinados armoniosamen

te con el azul, amarillo, negro y a veces con el blanco. Esta -

industria tiene asiento preferente en Hushak, provincia de Aidin, 

en la Ciudad de Alepo, en las poblaciones de Trebisonda. 

ALFOMBRAS INDIAS.- En éstas predominan los colores vivos·

sobre los que destacan los dibujos de flores y hojas de color·n~ 

ranja obscuro, combinado todo con azul o verde y frecuentemente 

blanco. Los centros de producci6n principales son Mirzapore, -

Bernarés y Masalipatam. 
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A pesar del tiempo transcurrido, este arte casi no ha evo

lucionado en el Oriente¡ se continGa utilizando la misma tAcni

ca, se emplean los utensilios originales usados y atin se siguen 

reproduciendo sus dibujos y colores. 

Aunque lo anterior podr!a considerarse como un estancamie~ 

to del arte, la calidad y solidez del tapiz oriental no se ven 

afectados, ya que adquiri6 un gran prestigio por la finura de -

sus lanas, la belleza de su manufactura y el brillo y permanen

cia de sus colores naturales, que, lejos de destruir el tapete 

como los modernos colorantes a base de anilinas, lo preservan de 

la obra destructora del tiempo. Esta es la raz6n por la cual en 

Persia se prohibiera el uso de anilinas hasta principios de este 

siglo. Actualmente las disposiciones correspondientes han ca!do 

en desuso. 

Los tintes naturales, que fueron los que comunicaron tanta 

belleza a las alfombras orientales, se obten1an del kermes, 1n
digo, azafr&n, nuez, hene, cuyo s6lido y brillante colorido era 

adecuado. a la luminosidad del pa1s. 

El brillo y viveza de los colores se atenaa un poco median

te el lavado, en que se emplea algunas veces cloruro de cal, ác! 

do ox~lico o jugo de lim6n, y en ocasiones hasta caf~, para dar 

al tapete o a la alfombra apariencia de antiguedad. 

Los orientales no practican generalmente el arte por el 

arte mismo y tanto los colores como los dibujos tienen una sign! 

ficaci6n y un simbolismo que pueden ser interpretados por perso

nas iniciadas y capacitadas para conocer y apreciar esta clase ·· 

de tapetes. 

Los elementos naturales suministran el color, que adquiere 

una significaci6n determinada seg1ln los ~ueblos y lugares. Para 

unos, el verde es sagrado y no debe emplearse m!s que en el culto 

religioso¡ el blanco es signo de duelo¡ el azul representa la at 
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m6sfera o el poder: el negro la historia o el mal; el rojo la -
alegria, prosperidad o riqueza; el amarillo, la realeza. 

Los dibujos tambi~n tienen un simbolismo y·por ellos puede 
deducirse la época, la tribu o el pueblo de donde proceden los 
tapetes o alfombras. Los signos tienen una interpretación: el 
sol, la cruz, la rueda, el loto, el nudo del destino, la estre
lla y las plantas, animales, emblemas y elementos decorativos. 
Esta tradici6n est~ desvirtuada un poco en la actualidad por la 
influencia del mercantilismo moderno, que quita personalidad y 
encanto a la iniciativa creadora de Oriente. 

Una de las caracter1sticas del arte moderno es la tendencia 
a romper la tradici6n oriental en esta rama, en cuanto a colores 
y dibujos. El arte oriental tiene, para los innovadores, un ca
ricter de persistencia e inmovilidad incompatibles con las ten
dencias modernas. 

El arte y la industria moderna dedicados a la manufactura -
de alfombras no han podido prescindir totalmente de la influen
cia oriental, pero han conseguido adaptar al gusto moderno este 
elemento decorativo, con infinitas variantes, seq1in pueblos y l~ 
gares, que obedecen en gran parte a exigencia de las corrientes 
arquitect6nicas. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE ALFOMBRAS EN MEXICO: 

Esta industria fue introducida en Mdxico durante la última 
guerra mundial, ~poca en la cual la producci6n de alfombras en -
los Estados Unidos y en el Jap6n, proveedor de dicho pa1s, fue -
muy reducida. La i.mportancia de la demanda norteamericana dec1-
di6 el establecimiento en Mdxico de esta actividad fabril con -
fines exclusivos de exportaci6n. En 1943 se instal6 la empresa . 
Industrias Textiles,S,A,de R.L. cuyos socios fueron los señores 
Mauricio Roger Sallé y Jorge D. Casaús. En ese mismo año el Sr. 
Casaús cedi6 sus derechos al Sr. Albert Berger y se cambi6 el --
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nombre a la sociedad por el de "El Bordador", fábrica de tapetes 
de gancho. 

Atin cuando la finalidad inicial de esta empresa fue la de 
exportar totalmente su producci6n, ~sta, al ser conocida, con
quist6 el mercado interior y hubo necesidad de destinar un 30% 
de la misma a satisfacer la demanda nacional, lo que determin6 
la creaci6n de nuevas f~bricas, muchas de las cuales no lograron 
consolidar su posici6n y tuvieron que suspender sus actividades. 

Otras, sorteando los tropiezos propios de una industria nu~ 
va en el pa1s, lograron sostenerse estos ültimos años y algunas. 
mis, con tAcnicas ya experimentadas en el extranjero, han sido -
instaladas a Gltimas fechas con resultados aWi no conocidos dada 
su reciente creaci6n. 

La demanda exterior, origen del establecinU.ento de esta in
dustria en MAxico, fue disminuyendo al terminar la guerra, ya -
que los Estados Unidos reanudaron su interrumpida producci6n en 
Carolina del Norte y del Sur en Ve:r:mont, en donde la mano de -
obra es muy barata. Ademas, Puerto Rico inici6 esta fabricaci6n 
con gran ventaja sobre la de nuestro pa1s, no s6lo por el bajo -
costo de la mano de obra, sino por hallarse en posibilidades de 
colocar sus productos en el mercado norteamericano sin pagar im

puestos, en tanto que las alfombras mexicanas estln gravadas con 
el 60• ad va16rem. 

Se da tambiAn la circunstancia de que la importaci6n de -
lana sucia a los Estados Unidos, con destino a la manufactura de 
alfombras, esta exenta de derechos de aduana. Todo ello sitda a 
esta rama de nuestra industria en dif!ciles condiciones de comp~ 
tencia. 

El Gobiermo Mexicano, obrando en consecuencia, dict6 algu
nas medidas proteccionales, concediendo a la mayor parte de las 
alfombras y tapetes de la exenci6n de impuestos y, en algunos -
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casos, subsidios para importaci6n de lana, y prohibi6 la entra

da de dicpos art1culos terminados en nuestro pa!s. Estas medi

das beneficiaron a la industria e hicieron posible que las nue

vas empresas se instalaran debidamente y tuvieran una etapa de 

organizaci6n desahogada hasta cierto punto¡ pero en 1951 se aute, 

riz6 nuevamente la importaci6n de art!culos similares, y a pesar 

de que fueron gravados con cuotas proteccionistas, no pudo imp~ 

dirse la entrada de alfombras extranjeras en cantidad perjudi

cial para nuestra naciente industria, pues se efectu6 un consi

derable contrabando y se ape16 a subterfugios ilegales, como el 

de declarar en la factura valores inferiores, para disminuir el 

impuesto correspondiente, 



22 

1.4 EL MERCADO DE ALFOMBRAS. 

Los mercados de varios de los paises latinoamericanos estLln 

empezando ahora a desarrollarse en una forma más positiva. En -

primer lugar mencionaremos a México, Brasil y Colombia, donde la 

producci6n de cubertura de pisos tejidos y con punzonado de agu

jas, muestra significantes tasas de desarrollo. El mercado se 

está desarrollando. 

El desarrollo más rápido puede verse en México donde un si~ 

nificativo nfunero de nuevos equipos de afelpado están empezando 

a operar. Contrario a ésto, es en Venezuela donde la industria 

de construcci6n tiene que mejorar notablemente antes que se lo

gre una mayor producción de alfombras. 

La exportación de alfombras de Amlrica Latina a otras areas 

es limitada, debido al alto costo de la materia prima (la mayo

r!a importada o si es producida localmente es a alto costo), por 

lo que se esperan mayores cambios en este aspecto. 

En MAxico el productor mas grande de alfombra afelpada es -

el grupo Luxor/Mohawk, el cual tiene mucho m&s equipo que sus 

mas cercanos competidores, como son Nobilis Lees, Altafisa. 

Existen tambiAn otros pequeños manufactureros de alfombras, 

y además varias maquinas tejedoras angostas de pasadas mGltiples, 

han sido instaladas por la industria mexicana de alfombras. 

En MAxico la producción de alfombras para automóviles es -

muy importante. Actualmente mas de un mill6n de metros cuadra

dos de alfombras tejidas para automóviles est~ siendo produci

das y de éstas, la mayor parte están hechas por Luxor/Mohawk y 

Altafisa. 

TEJ7DO BASE O DE FONDO PARA LA PRODUCCION DE ALFOMBRAS; 
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TEJIDO BASE PRIMARIO: 

El yute todav!a tiene una participaci6n del mercado que es 
cerca del 50% de todas las telas bases primarias. Una cantidad 
regular de polipropileno en tejidos de telar es importado. 

De las fábricas que producen alfombras tejidas, 1lnicarnente 

Luxor/Mohawk tienen sus propios telares para tejidos base para -
alfombras, y produciendo tejidos base primaria as! como secunda
ria de yute. 

TEJIDO BASE SECUNDARIO: 

En el presente un 60% de todas las alfombras afelpadas tie
nen una base secundaria de yute. Se calcula que en los próximos 
años, este porcentaje de tejidos base secundario, ya sea de yute 
o polopropileno, awnentar4 y en proporción a la mejor en la cali 
dad de las alfombras afelpadas. La cantidad de alfombras con -
base secundaria de espuma de latex o sintéticas es insignifican
te y menos del SO\. 

ALFOMBRAS TEJIDAS EN TELARES: 

La manufactura de alfombras tejidas en telares es de cerca 

de un millón de metros cuadrados, excluyendo las alfombras de -
fibras duras hechas en Yucatán. En el futuro, considerando la -
aceptación de las alfombras afelpadas, la producción de alfom
bras en telares mayores declinar& parcialmente. 

En M~xico, las alfombras tejidas en telares están significa~ 
do mas, y sobretodo las alfombras pequeñas de tipo centro de ha
bitaci6n. 

EL CONSUMO DE ALFOMBRAS: 

Actualmente el mercado comercial de alfombras tiene un por-
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centaje cerca del 45%, pero que está creciendo rápidamente en el 
área de alfombras afelpadas. Aunque el porcentaje de alfombras 
tipo comercial puede declinar parcialme~te en el futuro, éste -
crecerá en cantidades actuales debido al aumento del mercado en 

general. 

Las exportaciones pueden convertirse en algo importante, ya 
que actualmente el mercado nacional se encuentra contra1do debi
do a la crisis econ6mica que vive el pa!s. 

Los planes de algunas compañ!as de exportar una buena parte 
de sus productos es a la zona del Caribe y a Estados Unidos. 

PRODUCCION ESTIMADA DE ALFOMBRA AFELPAD.A EN AMERICA LATINA 

P A I S 1980 1981 .!2ll 

MEXICO 15.0 18.0 22.0 

BRASIL 13.5 15.0 18.5 

ARGENTINA 5.3 6.2 7.7 

COLOMBXA 3.5 4.0 5.5 

VENEZUELA 2.5 3.0 4.5 

ECUADOR 0.1 o.a 1.1 

PERU 0.6 0.7 0.9 

CHILE o.s 0.6 o.e 
BOLrvIA 0.4 o.s 0.7 

Fuente: ICT INTERCONTUFT Consultores Internacionales para la 
Industria de Alfombras, pág. 11 
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La manufatura de cobertura textil para pisos deberá desa

rrollarse como sigue: 

PRODUCCION DE ALFOMBRAS PARA 
PISOS EN MILLONES DE METROS 

CUADRADOS* 

~ 
AFELPADO 15.0 

POR PUNSONADO DE AGUJA 22.0 

OTRAS (TEJIDO DE PUNTO POR 

LIGAZON) l. 8 

TEJIDAS EN TELARES _b.l 
PRODUCCION TOTAL: 40.1 

PRODUCCION DE ALFOMBRA AFELPADA: 

1982 

18.5 

28.0 

2.7 

1.7 

50.9 

Hoy en d1a en el Brasil hay una tremenda escasez de moneda 

extranjera, debido a 6sto, equipo tal como máquinas tejedoras, -

que ya ha sido ordenada a firme y entregada en puertos en Brasil 

est& demorada en su instalación dentro de las fábricas. 

Ultimamente la manufactura de las alfombras afelpadas aumen 

t6 a pesar de lo anterior en forma muy significativa. 

Esto ha sido parcialmente debido al hecho que una.mayor ca~ 

tidad de fibra fue disponible, especialmente en la forma de 

nylon BCF (filamento continuo voluminizado). Las siguientes ta

blas muestran el aumento futuro en la producción con los varios 

tipos de fibras para la superficie de las alfombras, que autom&-

Fuente: * ICT-INTERCONTUFT Consultores Internacionales para la 
Industria de Alfombras, pág. 12 
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ticamente indica también las limitaciones en el crecimiento de 
la manufactura de alfombras afelpadas. 

La participac16n de las fibras de superficie en las alfom

bras afelpadas están ahora m!s o menos divididas como sigue: 

PARTICIPACION DE LAS FIBRAS DE 
SUPERFICIE PARA ALFOMBRAS * 

-DEL NUMEROS DE METROS PRODUCIDOS-

NYLON, FIBRA CORTA 

NYLON, FILAMENTO BCF 

ACRILICA 

POLIESTER 

POLIPROPILENO 

63% 

15% 

10% 

9% 

3' 

La participaci6n futura de las fibras para la superficie de 

las alfombras dependerá de la disponibilidad de las varias f i-

bras e hilados. 

Fuente: * ICT-INTERCONTUFT Consultores Internacionales para la 

Industria de Alfombras, pág. 13 
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1.5. DEFINICIONES 

Tomando en cuenta la utilidad y el empleo de varios concep

tos en la presente investigaci6n, resulta oportuno gue los defi

namos, para evitar confusiones subsecuentes, además nos permite 

exponer con mayor dominio nuestro tema, debido a que se han est~ 

blecido los términos más comunes de la seguridad industrial. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

El Dr. Arias Ga1icia en su libro Administraci6n de Recursos 

Humanos, la define como: "El conjunto de conocimientos técnicos 

y su aplicaci6n para la reducci6n, control y eliminaci6n de ace! 

dentes de trabajo, por medio de sus causas. Se encarga también 

de las reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes". 

Para el Dr. Humberto Lazo Cerna, en su libro Higiene y Se

guridad Industrial, la define como: •conjunto de conocimientos -

para evitar los accidentes de trabajo". 

Por otra parte el Ing. CantOn y Lara, la define como: "Una 

verdadera técnica encargada principalmente de prevenir acciden

tes haciendo para ello acopio de todos los medios y recursos n~ 

cesarios•. * 

Podemos concluir de los conceptos anteriores, que la segu

ridad industrial es: •un conjunto de técnicas que tiene por obj.!!:, 

to primordial evitar hasta el máximo las ocurrencias de acciden

tes en el trabajo". 

Cabe hacer notar que en el desarrollo práctico de la seqUx"! 

dad industrial, se aplica toda la metodolog1a administrativa ~-

* Técnico en Cuestiones de Seguridad, Consultor de Adiestramien 

to y Capacitaci6n del Servicio Nacional ARMO. 
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comprendiendo principalmente los aspectos de fijaci6n de metas, 
distribuci6n de funciones, direcci6n de actividades y control -
de los mismos. 

Este aspecto tan importante para la seguridad industrial -
será materia de estudio en un cap!tulo posterior. 

HIGIENE INDUSTRIAL: 

Otro concepto importante en relaci6n a nuetro tema es la -
higiene industrial. 

Para el Consejo Nacional de Prevenci6n de Accidentes, la -
higiene industrial es: "La rama de la medicina del trabajo que 
se ocupa del reconocimiento, evaluaci6n y control de los riesgos 
de trabajo, capaces de originar enfermedades a los trabajadores". 

Otra definici6n es la del Dr. Arias Galicia: "Es el conjU!!_ 
to de conocimientos y t~cnicas dedicadas a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores del ambiente, psicol6qicos o tensio
nales, que provienen del trabajo y que pueden causar enfermeda
des o deterioro en la salud". 

Para el Ing. Manuel Mancebo Castillo y Angel Telles, es la: 
"Higiene industrial una ciencia y un arte que tiene por objeto -
el reconocimiento, evaluaci6n y control de aquellos factores am
bientales o tenciones originadas en el lugar de trabajo y que -
pueden causar enfermedades y perjuicios a la salud y al bienes
tar, incomodidades o ineficiencias entre los trabajadores o ciu
dadanos de la comunidad.* 

* Ingenieros Asociados al Servicio de lngenier1a de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Jefatura de Servicios de Medicina 
de Trabajo del I.M.s.s. 
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El Dr. Lazo Cerna, la define como: "Arte Cient!fico que 

tiene por objeto conservar y mejorar la salud de los trabajado

res en relaci6n con el trabajo que desempeñan, teniendo como -

meta los riesgos profesionales a que están expuestos". 

Al observar estos conceptos, podemos evidenciar aún m~s la 

relaci6n que existe entre esta t~cnica o conjunto de ~stas y la 

ay~da que el proceso administrativo puede proporcionar para lo

grar su objetivo primordial: conservar en buen estado la salud -

f1sica y mental de los trabajadores. 

Ahora bien, es obvio pensar que entre la seguridad y la 

higiene industrial hay una relaci6n estrech!sima. En resumen si 

bien el trabajo humano puede acarrear accidentes y enfermedades 

ocupacionales, la higiene y seguridad industrial al complemen

tarse permiten a los profesionales especializados reconocer, ev~ 

luar y controlar los ambientes de trabajo y prevenir dichos 

accidentes y enfermedades. 

RIESGOS PROFESIONALES: 

Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene un capitulo importan

te (titulo sexto) dentro de su articulado (del 284 al 327 inclu

sive) que recibe el nombre de "los riesgos profesionales". Por -

ello debemos entender "las enfermedades profesionales y los acc~ 

dentes de trabajo, a que están expuestos los trabajadores con m2 

tivo de sus labores o en ejercicio de ellas o como consecuencia 

de las mismas" (articulo 284). 

RIESGOS DE TRABAJO: 

La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 473 define a1·

riesgo de trabajo como: ~los accidentes o enfermedades a que -

están expuestos los trabajadores con motivo o en ejercicio de -

sus labores" , 
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ENFERMEDAD: 

El DR. Arias Galicia, la define como: "aquella alteración 
de la salud producida por un agente biológico, o alg(in factor -
f!sico, qu1mico o ambiental que actüa lentamente, pero en forma 
continua y repetida". 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

La Ley Federal del Trabajo, la define como: "todo estado -
patológico derivado de la acción continuada de una causa que -
tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios" (art!culo -
475). 

ACCIDENTE: 

wTodo accidente es un suceso inesperado y no planeado que 
entorpece o interrumpe la marcha ordenada del trabajo• t Manual 
de seguridad industrial, editorial Herr.ero Hermanos). 

Para la Ley Federal del Trabajo, accidente es: "Toda lesión 
org!nica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la 
muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 
trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se -
presta". 
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LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

2.1. DEFINIC!ON DE AC.CIDENTE. 
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2.5. COSTOS DE LOS ACCIDENTES. 
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ACCIDENTES. 
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2,1, DEFINICION DE ACCIDENTE, 

El accidente siempre ha existido como un fatal compañero 

del hombre y sus desastrosos efec~os siempre se han dejado sen

tir a trav~s de la existencia de la humanidad. El accidente de 

trabajo ocupa un lugar preponderante como causante de incapaci

dades y muertes. 

Intervienen varios criterios paz-a .. dar una definición de -

accidente, ya que no es un hecho sencillo en su composición y -

en sus efectos, pues llega a tener repercusiones sociales¡ exis 

ten dos aspectos principales que nos dan definiciones del acci

dente, ~stos son el aspecto legal y el t6cnico, que dan lugar. -

por separado a las definiciones siguientes: 

"Accidente de trabajo es toda lesi6n 6r9anica o perturba

ci6n funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida r~ 

pentinamente en ejercicio, o con motivo de trabajo, cualesquie

ra que sean el. lugar y el tiempo en que se preste" * 

"Es un evento que interrumpe el orden de las actividades 

y que les causa fallas" ** 

"Es un evento que tiene efectos contrarios a los estable

cidos por las normas de trabajo y las de seguridad" *** 

"Es un evento que no se incluye en el programa de activi

dades pero que puede ser previsto con el fin de evitarlo" **** 

* Articulo 474, Ley Federal del Trabajo, 

** Hombre y trabajo, Secretar!a del Trabajo y Previsión Social. 

*** 
**** 

~· 
~· 
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De las definiciones anteriores puede llegarse a una que -

abarque el criterio laboral y técnico como el siguiente: 

"Accidente es un acontecimiento, repentino involuntario -

que altera un orden establecido para las actividades, y que pu~ 

de tener consecuencias sobre el hombre, los bienes, el trabajo 

y los costos" * 

• Seguridad Industrial, Tavera Barqu1n, Jesds, 
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2,2, TIPOS DE ACCIDENTE, 

Los accidentes industriales se caracterizan por sus conse 

cuencias. graves para el personal o para las instalaciones por -

lo cual resulta conveniente señalar una clasificaci6n: 

- Accidentes personales.- Son aquellos que atañen directa 

mente al hombre. * 

- Accidentes no personales.- Siendo ~stos los acontecidos 

a los recursos materiales a 

saber: maquinaria, herramie~ 

tas, instalaciones.* 

- Accidentes directos.- Los producidos directamente por -

la persona accidentada. * 

- Accidentes indirectos.- Los ocasionados por terceras 

personas.* 

- Accidente con lesi6n.- Los que traen consecuencias de -

afecciones f isicas a las perso

nas.* 

- Accidente con daño.- Los que originan deterioros a los 

recursos materiales. * 

Cuando un riesgo de trabajo se ha realizado, queremos de

cir que el accidente ha sucedido, y este puede producir una in

capacidad para trabajar. 

Las incapacidades, las podernos dividir en: 

* ler. Seminario Nacional sobre capacitaci6n sindical en seguri

dad e higiene en el trabajo, Ing. Raal Cant6n y Lara. 
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- Incapacidad temporal,- "Es la p~rdida de facultades o -

aptitudes que imposibilita par
cial o totalmente a una persona 
para desempeñar su trabajo por -

alg11n tiempo" * 

- Incapacidad permanente parcial.- "Es la disminuci6n de 
las facultades o apti
tudes de una persona -

para trabajar" ** 

- Incapacidad permanente total.- "Es la p~rdida de facul
tades o aptitudes de una 
persona que la imposibi
lita para desempeñar cu
alquier trabajo por el -
resto de su vida" *** 

Por Qltimo el riesgo realizado puede ser de tales conse
cuencias, que le cause a las personas la MUERTE. 

* Articulo 478, Ley Federal del Trabajo. 

** Articulo 479, ~· 

*** Art!culo 480, ~· 
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2.3, CAUSAS DE LOS ACCIDENTES, 

Para que se produzca un accidente es necesario que actrie 
una sucesi6n de factores conocidos como "cadena de accidente", 
la cu41 representa la secuencia del accidente desde sus causas 
remotas hasta sus efectos, y se presenta gr4f~camente a conti
nuaci6n: 

.CONDICIONES 

INSEGURAS 

CAUSAS 

REMOTAS 

CAUSAS 

PROXDIAS 

INSEGUROS 
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CAUSAS REMOTAS,- Estas causas intervienen indirectamente 

en la cadena del accidente, pero en forma directa, para dar --

origen a las causas pr6ximas. Es necesario reconocer que estas 

causas remotas, presentan un alto grado de dificultades para -

poder detectarlas, ya que se refiern a las características f!si 

cas y mentales del trabajador. 

Se les ha dividido para su estudio en: 

Defectos físicos.- Estos se refieren a los defectos del -

trabajador en su funcionamiento r1sico, como por ejemplo: aque

llos que sufren defectos auditivos, miopía, 

Características del trabajador.- Se refiere a la capaci

dad del trabajador para desarrollar su trabajo, cuando demues

tra ineptitud, torpeza. 

Malas actitudes.- Es cuando el trabajador, actüa en el -

local de trabajo o durante el desempeño de su labor, con irres

ponsabilidad, rebeldía, machismo, distracci6n. 

Incapacidad técnica.- Se refiere a cuando el trabajador, 

desconoce c6mo desarrollar su trabajo, caso que puede ocurrir 

cuando no ha recibido adiestramientos o entrenamiento para ello. 

CAUSAS PROXIMAS.- Si observamos el gráfico anterior, nos 

damos cuenta que estas causas, son las que intervienen y cond~ 

cen infaliblemente a la producci6n del accidente. A las causas 

pr~ximas se les ha dividido en dos partes: condiciones insegu

ras y actos insegur·os , 
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CONDICIONES INSEGURAS,- Se les denomina as! a aquellos 

riesgos que existen en el local de trabajo, en la maquinaria o 

equipos, herramientas, materiales, edificios, instalaciones, en 

general a todas aquellas condiciones que componen el ambiente -

de trabajo del individuo. Ejemplos: 

Equipo en malas condiciones, maquinaria en mal estado, m~ 

quinaria sin protecci6n, herramientas en mal estado o defectuo

sas, escaleras sin pasamanos, pisos sucios, resbalosos o en mal 

estado, materiales indebidamente almacenados, instalaciones 

elActricas en mal estado, falta de protecci6n en mecanismos de 

transmisi6n. 

ACTOS INSEGUROS.- A Astos se les conoce tambiAn como ---

"prácticas o actos peligrosos e inseguros", y se refieren a las 

actitudes de los trabajadores frente a los riesgos. Ejemplos: 

No usar equipo o dispositivos de seguridad, operar los -

los equipos o maquinaria evitando los mecanismos de seguridad, 

el manejo de materiales en fonna ins99ura, fumar en &reas pro

·hibidaa, reparar la maquinaria cuando se encuentra en movimien

to, reparar equipo o instalaciones elActricas sin desconectar -

la corriente, manejar montacargas a exceso de velocidad, hacer 

bromas durante el trabajo, operar maquinaria sin equipo de se

guridad, alterar el estado original del equipo de seguridad. 

ACCIDENTE.- Con base en la secuencia del accidente se pu~ 

den establecer normas.generales para evitarlo. El primer aspec

to es eliminar de manera definitiva las condiciones peligrosas, 

para ello debe tenerse en cuenta que el área inmediata de ries

gos materiales pueda ser controlada conociendo los factores de 

riesgo que contenga. Estos factores se encuetran en los siguie~ 

tes elementos activos de trabajo que se clasifican de la manera 

siguiente. 
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al AGENTE,- Es el objeto más 1ntimamente relacionado con 

el daño y el cual, en términos generales, podria haber sido de

bidamente protegido o corregido. 

Este es, la herramienta, máquina o material con que se -

realiza el trabajo o que están en el ambiente y que tienen una 

relaci6n directa con el trabajador. 

b) PARTE DEL AGENTE.- Es la porci6n del agente, las lis

tas de porciones de agente, como es fácil de suponer, resulta 

casi interminable. 

En toda labor se hace por lo menos una operación con el -

objeto material, sea con el que se trabaje o con otro que es -

aquel que recibe el trabajo hecho. En la máquina sencilla como 

ser!a una fresadora, dichas porciones estarian representadas 

por los sujetos: taladro, mesa, eje, banda, engranes, etc. 

c) CONDICION FISICA PELIGROSA.- Es la condici6n del agen

te que podr1a haber sido protegida o corregida. Este concepto -

comprende las fallas que pueden presentar las diver~as partes -

de un agente, unas son propias del mismo aparato o máquina, co

mo defecto, la mala protección y otras como el mal acondiciona

miento del área de trabajo o mala iluminación, que corresponde 

al medio ambiente. 

LES!ON.-"Daño corporal causado por herida, golpe o enfer

medad". * 

* Diccionario LAROUSSE. 
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D~O.-"Efecto de dañar, perjuicio. Daño y perjuicios, 

indemnizaci6n que se debe a uno para reparar un per 

juicio causado". * 

* Diccionario LAROUSSE 
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LOS SIETE FACTORES CONTRIBUYENTES A UN ACCIDENTE 

UNA LESIÓN O DAílO SIEMPRE RESULTA UN 

ENCADENAMIENTO DE CAUSAS, EL ACCIDENTE CAUSA LESIÓN O DAÑO, LA 

CONDICIÓN INSEGURA O EL ACTO INSEGURO CAUSAN EL ACCIDENTE, 

SI CAE LA PRIMERA FICHA DEL DOMINÓ, TODAS 

SE CAEN, A MENOS QUE OCURRA ALGO PARA uINTERRUMPIR" LA CADENA -

DEL ACCIDENTE, 
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AUNQUE CAIGAN LAS PRIMERAS DOS FICHAS, 

LAS ÚLTIMAS TRES liQ SE CAERÁN SI PODEMOS QUITAR LAS DOS FICHAS 

QUE CONTENGAN LAS CONDICIONES INSEGURAS Y LOS ACTOS INSEGUROS, 
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Está demostrado_ que el 98% de los accidentes es posible -

evitarlos ya que dependen principalmente del hombre mismo, el -

2% restantes son accidentes producidos por causas fortuitas co

mo terremotos, ciclones. 

En la prevenci6n de accidentes se deben utilizar todos 

los recursos disponibles, tanto humanos como materiales para 

romper la cadena de accidentes, es necesario elimar las causas 

pr6ximas (condiciones y actos inseguros) y las causas remotas. 

El eliminar las causa pr6ximas generalmente da resultados 

a corto plazo, por estar involucrados en ellas una serie de fa~ 

tores que se tienen al alcance de las manos, y que por tanto -

son relativamente fáciles de detectar y de corregir. 

El eli1ninar las causas remotas brinda resultados a más -

largo plazo. Son m4s dificiles de detectar y de ser corregidas. 

Las causas remotas se les suele erradicar por medio de adiestr~ 

miento, con exAmenes mAdicos de admis16n y per16dicos, con cam

pañas de concientizaci6n. 
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2.4, LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES. 

Cuando se realiza un accidente, éste origina una serie de 

efectos que se encuentran relacionados !ntimamente, y que inci

den finalmente en 4 grandes áreas: el trabajador, la familia, -

la empresa y el pa!s. 

Al sufrir un accidente el trabajador sufre una incapaci

dad para trabajar y esto 16gicamente se traduce en una incapac! 

dad para ganar dinero, temporal o permanentemente, y si el acci 

dente es de gravedad, puede quedar inválido de por vida o per

der la vida. 

A la familia le afectan los accidentes porque aparte del 

sufrimiento de los padres, esposa e hijos al haberse accidenta

do el ser querido, se les puede dejar en el desamparo, es decir, 

con menos recursos econ6micos que repercutirán en su sustento, 

vestido, vivienda y educaci6n para los hijos. 

A la empresa le afectan los accidentes en forma general, 

ya sea por la disminuci6n de la producci6n, de la calidad de la 

misma, por el incremento de los costos, por paros, reparaci6n -

de maquinaria y equipo, investigaci6n del accidente, sustitu- -

ci6n de un trabajador por otro, adiestramiento de personal nue

vo, aumento en los pagos por riesgos profesionales. 

Al pa1s, los accidentes le afectan sobre todo porque la -

vital fuerza de trabajo activo disminuye, aumenta el nOmero de 

inv&lidos, se reduce el ingreso, se pierde mano de obra especi! 

lizada, y otra serie de problemas de tipo econ6mico. 
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2.5, COSTOS DE LOS ACCIDENTES. 

El control de los costos de los accidentes, nos sirve pa

ra determinar cuál es el costo real de ~stos, para apoyar o 

crear los programas de seguridad industrial en los centros la

borables. Por otra parte aunque algunos accidentes representan 

costos más altos que otros, invariablemente ninguno deja de te

ner repercusiones econ6micas. · 

Para determinar el costo total de los accidentes, se uti

lizan los costos directos y los costos indirectos. 

Los costos directos son aquellos que se identifican dire~ 

tamente corno consecuencia del mismo y comprenden los gastos por 

atenci6n m~dica, intervenciones quirdrgicas, hospitalizaci6n, -

medicinas, indemnizaciones y gastos por primas de seguro. 

El costo indirecto, ~stos no son identificados claramente 

con el accidente, producen gastos y p~rdidas econ6micas en la -

empresa. Comprenden los gastos por tiempo perdido, suspensi6n -

de labores, paros en la maquinaria, reparaci6n de equipo, sust! 

tuci6n de trabajadores, selecci6n y adiestramiento, investiga

ci6n de accidentes, preparaci6n de informes, trámites legales. 

Segan H.W. Heinrich, los costos indirectos se estiman en 

4 veces rn4s que el costo directo. Es decir que si un accidente 

tuvo un costo de 300,000 pesos, el costo indirecto será de ---

1,200,000 pesos. 

Se estima que en M~xico, el nQrnero de inválidos es de 

aproximadamente 4,299,000 personas, de éstas el 50\ se encuen

tran P.n edad productiva, lo que se presenta en 290 d1as hábiles, 

un costo de 38,000 millones de pesos. Si considerarnos que el -

total de 36,000 millones de pesos en rnanutenci6n, vestido, cur~ 

ciones, suman al año un costo total de 74,000 millones de pesos. 
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Esta cantidad de dinero evidentemente repercute notoria
mente en la econorota del pata, en las empresas y en la pobla
ci6n econ6roic11J11ente activa, sin que se obtengan beneficios ya 
gue esa cantidad de dinero, se podr1a canalizar a obras de be
neficio social, en hospitales, escuelas, casas-habitaci6n. 
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2.6. CALCULO DE LÁS TASAS DE ACCIDENTES. 

Para comparar el n1':mero de. acciden_tea ocurridos en una in
dustria con los de otra de la misma rama industrial debe tenerse 
en cuenta la incidencia del mayor o menor ndmero de trabajadores 
de üna o de otra industria, 

se ha dicho que el accidente es un suceso escaso, porque -
se mide en frecuencias de millonAsimas, con base en un mill6n de 
horas hombre, a fin de cuantificarlo en cifras enteras~ que no -
lo podemos atrapar porque cuando sabemos de su existencia ya es 
rexativamente mucho deepuAs de su aparici6n que le damos divers! 
dad de nombres, tales como: ca1da, cortadura, amputaciones, fra.!:. 
turas, y que ningdn accidente es igual a otro. 

Existen dos tipos de tasas para el c4lculo de los acciden-

te•: 

1.- TASA DE FRECUENCIA EN LOS DAROS.- Responde a la prequ!!. 
ta: ¿qué tan a menudo suceden?, y se le define como: 

TASA DE FRECUENCIA 
EN LOS DADOS 

No. de daños incapacitantes X 1,000,000 

No. total de horas hombre trabajadas 

2.- TASA DE GRAVEDAD DE LOS DASos.- Contesta a la pre9unta: 
¿cuan graves son los daños?, y •• define como: 

TASA DE GRAVEDAD • 
DE DAROS 

No. de d!as perdidos X l,000,000 

No. total de horas hombres trabajada• 
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El empleo de un mill6n como unidad de exposici6n se debe ~ 
a razones· de facilidad y está aceptada c01110 norma, tambitn es un 

recurso de estabilidad. Equivalente a 500 personas que trabajen 
durante un año. 

cuando acontecen riesgos profesionales que provocan incap~ 
cidades parciales permanentes, totales o la muerte misma, para -
el c!lculo del !ndice de gravedad deberán aumentarse los d1as -
que correspondan al porciento de la incapacida~ que ha aconteci

do. 

Las tasas de daños son Otiles por las siguientes razones: 

- Porque miden la ocurrencia de lesiones en un determinado 
departamento, sucursal o firma. 

Porque determina mea a mes, o año con afio, si dicha ocu-· 
rrencia dimninuye o aumenta. 

- Porque compara la ocurrencia en una unidad funcional con 

una o 111.!s unidades. 

- Porque sirve de base para cualquier concurso de preven
ci6n de accidente• entre dos o mas unidades funcionales. 

En reaumen, dicha• tasas conte•tan la pregunta: ¿Es nece
sario un esfuerzo adicional para evitar accidentes?. 

Es claro que las lllismas no indican en forma definida lo -
que ~ay que hacer. 
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Ante el aumento constante de accidentes en el trabajo cuyas 
consecuencias alcanzan altos riesgos (.incapacidad permanente to
tal y muerte), la necesidad de proteger mejor al trabajador indf 
vidual y colectivamente, se hace claramente urgente. 

La seguridad en el trabajo es una actividad que en nuestros 
d!as ha llegado a tener una categor!a importante, con sus aspee~ 
tos de investi9aci6n y aplicaci6n. Todo accidente debe ser inve~ 
tigado, analizando los hechos y el momento de ·su ocurrencia. 

El diseño para la prevenci6n de accidentes la realizamos 
apoy4ndonos en la informaci6n, la cu41 no debe haber discontinu! 
dad y debe ser manejada como un sistema digno de confianza por -
parte de la persona encargada de la seguridad. 

El llegar a determinar la probabilidad de loa efectos y se
cuencias de loa elementos del riesgo, nos permite aplicar cuales 
deben ser loa elementos de la prevenci6n y como manejarlos. Si -
una empresa con una buena organizaci6n de seguridad es posible -
prevenir un gran porcentaje de los accidentes y esto recomenda
r1amos a todas las f!bricas de alfombras. 



3,2, NO~S PARA LA PREVENC~ON DE ACCIDENTES, 

Las industrias deber!an establecer un conjunto de normas -
para la prevenci6n de accidentes que determinen la conducta apr~ 
piada para un tipo ge~eral de seguridad industrial. 

Es la habilidad de las personas encargadas de seguridad, la 
que dicte y ayude a fomentar las normas y usarlas de manera opoE_ 

~una. 

Mencionaremos algunas normas básicas para la prevención de 
los accidentes: 

1.- Hay riesgo en toda clase de trabajo, existe la creencia 
de que los accidentes de trabajo solamente afectan a los obreros 
industriales, y en especial a las grandes industrias como las -
fundiciones, plantas metalllrgicas, f&bricas de muebles, f!bricas 
de alfombras. 

2.- Deben combatirse.tanto las.causas directas del acciden
te, como las indirectas. 

J.- En muchos casos, los accidentes de. trabajo afectan a -
personas cercanas directa o indirectamente relacionadas con el -
centro productivo. 

c.- En la prevencidn de loa riesgos de trabajo deben parti

cipar, ambos niveles,.los directivos y los operativos. 

s.- La s99uridad en el trabajo no debe ser una actividad -
ocasional sino permanente, ·y formar parte del proceso mismo de -
la producción, puesto que al prevalecer un.ambiente de seguridad, 
el incremento en la productividad es inevitable, 

6.- En la prevenci6n de los accidentes· se deben considerar 
las relaciones humanas que fomentan la confianza entre las pers~ 
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nas y ayuda a conocer y combatir los actos y agentes inseguros. 

7.- La educaci6n y la enseñanza de la seguridad es impres

cindible en la lucha pe~ la prevenci6n de accidentes, ~sta es -

una preparaci6n psicol6gica al grupo con que se va a tratar de -

mocio que se pueda hacer de cada uno de sus componentes un aliado 

convencido y decidido. 

B.- La constante lucha contra las causas de los accidentes 

debe dirigirse, principalmente hacia la fuente y origen para --

evitar la propagaci6n de los riesgos. 

9.- Los lugares de trabajo, edificios, locales, deber4n --

tener condiciones de seguridad adecuados ya que frecuentemente -

ae incurren en estos inconvenientes: 

a) Distribuci6n poco funcional. 

b) Eapacios muy reducidos. 

e) Faltas de salidas, 

d) Salidas, escaleras y pasillos estrechos. 

e) Elevadores inadecuados. 

f) Mala disposici6n de duetos, 

9} Calentadores de gas en interiores y poca ventilaci6n. 

h) Inadecuada instalaci6n de equipo de protecc16n. 

10.- Ningdn accidente ocurrido deber& dejar de inve!ltigarse 

para descubrir sus causas y corregirlas de inmediato, evitando -

as! nuevos accidentes. 

11.- Debe existir un organiSJllo de seguridad permanente en -

todo centro de trabajo, Es~ practica no es s6lo conveniente si

no necesaria, sobre todo en plantas industriales de alta peligr~ 

sidad por su trabajo. 
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12,- Por ~lt:!.Jno, es noJ;'lll~ invariable de la seguridad, en el 

trabajo de considerarla y J11anejazla como parte integrante de la 
higiene y la seguridad general que protegen la salud y la vida -
humana como un todo indivisible. 
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3,3, MEDIDAS ~.ARA ~ ~~C~ON DE ACCIDENTES, 

En forma 9en6rica se puede decir que la prevenct6n de los -
accidentes se har4, el.tminando los actos y las condiciones inse
guras o peligrosas, a efecto de que no ocurran y as! evitar la -
posibilidad del accidente. 

Es relevante hacer notar que la inseguridad reside en el -
hombre y que la peligrosidad se encuentra en la m!quina, la in
seguridad tiene una base subjetiva y su realizaci6n es a trav6s 
del acto inseguro. La peligrosidad se refiere s6lo a condiciones 
que pueden causar una operaci6n anormal o un deterioro en las 
m&quinas, las cu4les dan origen al suceso de un accidente. 

Por tanto, una actuac16n de primera en materia de preven- -
ci6n de accidentes (llegar al 1114.ximo en la eliminaciOn de daños), 
sOlo puede tener lugar dimninuyendo al m!nimo el factor riesgo y 

desarrollando a un m4ximo de eficiencia la conducta de los trab!, 
jadores. 

Las actividades cuya principal finalidad ea eliminar ries
gos son: 

3.3.1. Planeaci6n. 

3.3.2. An!lisia de la seguridad to riesgo) en la tarea. 

3.3.3. Inspecc16n. 

3.3.4. InvestigaciOn de los accidentes. 
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3,3,1, PLANEACION. 

Pocas f4bricas instaladas antes de 1920 fueron planeadas p~ 
ra que se presentaran un rn!ximo de seguridad a quienes ibah a -
trabajar en ella, y siguen siendo muchas las que en la actuali
dad no se planean, aunque cabe aclarar que en su mayor!a son ch! 
cas. Esto se debe, en su gran parte al hecho de que la informa
ci6n e instrucción sobre seguridad, apenas eat4 empezando a ser 
consideradas en los planes de estudio de las facultades de inge
nier1a, arquitectura y administraci6n. 

El proyecto y disposiciones de una f 4brica o cualquier em
presa industrial que comprende equipo, por lo regular se deben a 
ingenieros con un adiestramiento especial. El plan de la f4brica 
neceaita incluir toda clase de provisiones para la seguridad del 
trabajador, as! como las exigenc~as de la producción. Si el res
ponaab~e de seguridad posee un amplio conocimiento de 108 princ! 
pio• que el ingeniero de planeación aplica para la distribución 
de una f4brica y sus funciones, podr4 beneficiarse mucho al ha
cer una revisión de loa planea antes de que se den principios a 
los trabajos de instalación y de este modo evitar los gastos que 
significar!a el realizar modificaciones posteriores. 

una definición bien reconocida de lo que es una planeacidn 
de fabrica, comprende: 

•una instalación del equipo adecuado, aparejada al ~todo 
correcto, en el sitio debido, para permitir la producción de al~ 
go en la forma mas eficaz, a travls de la distancia mas corta, -
en el menor tiempo posible y con el m&ximo de seguridad para --
quienes operan y atiendan la f4brica•. * 

LOs buenos planos, adem.4s de eliminar riesgos, permiten re~ 
lizar econom!as, Cuesta menos modificar un plano que un edificio. 

* Seguridad industrial, Blake, Roland P, p4g, 160 
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El no tomar en cuenta la op1.ni6n del responsable y/o 1.nvenJ.!. 
ro de seguridad y lo• conocimientos de 6ate, durante laa pr1-

ras etapas de planeaci6n, ha aido la causa de muchos d .. aatretl. 

Ea probable que a6n el personal de planeaci6n ml• experimen

tado pase por alto alc¡unoa rieagoa, de aqut que el ingeniero de 

seguridad, tan pronto como pueda y dentro de la etapa de planea

ci6n, al ir a revisar loa planos, elabore au propia lista de lo• 

aspectos y situaciones a considerar, En la citada liata habrln -
de figurar renglones de importancia, cada uno de loa cu.lle• •• -

dividirl en otros aspectos menores. 

Para lograr que laa instalaciones sean congruent.. can la• -

necesidades y plano• presentados, a cont1.nuaci6n proporcionamos 

una lista de aspecto• importantes, que deben ser considerados en 

dicha planeaci6n: 

1.- tJbicaci6n. 

2.- Facilidades de transporte (hacia y desde la fabrica). 

3.- Facilidades para el manejo y almacenamiento de bienes y 

productos. 

4.- Facilidades de servicio personal. 

s.- Superficies para el desplazamiento de los trabajadores. 

6.- Xluminaci6n, calefacci6n y ventilaci6n general. 

7.- Ascensores. 

8.- Calderas y otros recipientes a presi6n. 

9.- Circuitos el6ctricos. 

10.- Maquinaria y equipos fijos. 

11.- Equipos y herramientas port4tiles. 

12.- Medidas para dar servicio a la f!brica y el equipo. 

13.- Prevenci6n y protecci6n contra incendios. 

14. - Medidas para la salud y seguridad (equipos de segurid'ad 

y medicina preventiva). 

Otro enfoque sería preparar una lista de las clases de acci

dentes que pueden ocurrir y los riesgos que pueden representar -
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las operaciones, actividades y procesos a efectuar en la fabrica. 

Cualquiera que sea el enfoque que emplee el ingeniero reapon. 
aable para crear aec¡uridad, sera el debido, siempre que Este pr5!_ 
feaional tenga cualidades y tEcnicaa necesaria• para desempeñar 
con acie~ su dificil y exigente trabajo. 

Un requisito pri1110rdial ea el cuidado y minucioai.dad, sobre 
todo cuando el proceso u operac16n presentan la poai.bilidad de -
una de•gracia. un detallado conocimiento de lo• riesgos que pue
dan presentarse, es resultado de una cuidadosa b6squeda y asimi
lac16n de loe riesgos. 

La• hojaa de flujo de proceso y operaci6n son un dispositivo 
familiar en la planeaci6n de una flbrica y de un proceso. El pr~ 
pararlas con loa detalles suficiente• para incluir los puntos de 

riesgo ' la• medidas para el control de los miamos, pueden ser -
de gran utilidad para planear la seguridad de una instalaci6n. 

Toda la estrategia debe ser dibujada para mostrar las rela
ciones generales de edificios y estructuras, caminos, flujo de -
trlnsito, conducto• de servicios y aqua, especialmente las ubic~ 
ciones de las sustancias peligrosas en volumen, si es que las -
hay. 

Las pendientes y niveles pueden tener importancia cuando se 
trata de l!quidos combustibles que se utilizan o almacenan en -
fuerte cantidad. 

El plan general de distribuci6n se complementa con planos -
particulare• de los edificios, en los que aparecen las relacio
nes de maquinaria y equipo, y las asignaciones de espacio. 

Los riesgos propios de las diversas m!quinas y procesos pue
den ser enumerados y descritos en hojas adicionales y vinculados 
mediante símbolos a las m!quinas, procesos o funciones respecti-



59 

vas. 

LA PLANEACieN CUANDO LA FABRICA ESTA EN OPERACION. 

Queremos subrayar que no debe pensarse que la pla~eaci6n -

s6lo puede hacerse cuando se trata de una nueva fá~rÍ~a que se -

va a instalar. En toda fábrica que está operando, hay más o me

nos frecuentes cambios de la di~posici6n de la maquinaria y el -

equipo, de los procesos, de las operaciones y de los m~todos de 

trabajo. Tambi~n existen pequeños trabajos de construcci6n: una 

nueva tubería de agua, conductos adicionales, una instalaci6n de 

tanques, una adici6n a lo ya edificado, o nueva maquinaria. 

Todo esto debe planearse cuidadosamente con anticipaci6n, -

incluyendo un análisis cuidadoso y en detalle de los riesgos que 

pueda haber y una sugerencia bien definida de las medidas de se

quridad necesarias. 

Cuando los riesgos de accidente, latentes en esos cambios -

ocasionales, escapan a la correcci6n; es simplemente porque los 

funcionarios responsables no se preocupan de alguien que tenga 

conocimientos sobre seguridad participe en la planeaci6n. 

Claro que es en una fábrica que cuente con un programa bien 

organizado de seguridad, no se da ningún problema al respecto. -

Pero por desgracia ese tipo de empresas son poquísimas y como -

los peligros se suscitan en toda obra nueva, el tributo de daños 

es grande. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PI.ANEACION DE UNA FABRJCA. 

Tanto la construcci6n como la planeaci6n de una fábrica ne

cesitan tener elementos apropiados para la tarea a emprender, si 

es que se quiere que esta tarea se realice de la manera más efi

ciente posible. 
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La relaci6n entre disposici6n de la f!brica y la distribu

ci6n para el proceso estan intima, que las posibilidades de ate~ 
tados a la salud y al accidente no puede desligarse· de ninguno -
de estos aspectos. Si quién prepara los planes est4 bien famili~ 
rizado con las condiciones y aplica los principios de la preven
ci6n de accidentes, no pasará por alto las medidas que se descr!_ 
ben a continuaci6n: 

1.- Espacio• adecuados: 
Las congestiones conducen a confusi6Q y a la posibilidad de 

accidentes. La ausencia de espacio suficiente para m4quinaa o -
equipo hace mAs dif1cil el trabajo, y por lo tanto, ea mene•ter 
que el planificador tenga presente el tamaño del equipo y el c~ 
po de acci6n necesario para 61 trabajador que lo atendera, as1 
c:Omo el espacio necesario para almacenar o guardar el producto -
terminado y el manejo del mismo. 

2.- Accesos seguros: 
El no cuidar de proporcionar accesos que sean aec¡uros a to

do lugar a donde deban llegar los obreros, tales como casetas de 
grGas y la parte superior de calderas y m4quinas, ea la ca\19a de 
muchos accidentes por ca1das. A efecto de percatarse con toda -
amplitud de la importancia de esa medida, el planificador de la 
seguridad deber! mantenerse bien informado de los riesgos que 
corre un trabajador en su trabajo cotidiano. 

3.- Mantenimiento seguro: 
Esto influye sobre todo en la seguridad de los hombres que 

efect6an trabajos tales como limpieza y reparaci6n de ventanas -
o cambios de instalaciones eléctricas en lo alto, trabajo en --
qrQas, maquinaria en fosas o tiineles y en lugares poco usuales'
como casetas de elevadores. 

4.- Aire y luz adecuadas: 

El nOmero de empleados que van a trabajar en un nlimero dado 
de metros cubicos de espacio, var!a considerablemente y depende 
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de la naturaleza y la presencia de contaminaci6n en el aire del 
trabajo. La intensidad de la luz dependerá por entero del Area -
para la que se necesite, ya que resulta evidente que una área -
de taller de fabricaci6n de herramientas, requerirA de m.&s luz -
que una secci6n de almac6n. El resplandor, la calidad de la luz 
la ubicaci6n de la fuente de 'ata, los contrastes de color y -
brillantez, los parpadeos y sombras, son aspectos que se hace -
nace•ario tener bien pre•antea. 

s.- Servi.cioa: 
En el plan, se plevee la diaposici6n de la maquinaria y --

equipo fijo. Del mismo modo debe atenderse al arreglo para dar -
••rvicio a laa &reas en donde el trAnsito fluye hacia dentro y -

hacia fuera •in que interfiera con las diversas operaciones, la 
anchura de los pasillos, para que pueda circular por ellos el -
tr&naito, e• primordial importancia.. 

6.- Bxpanai6n: 
Todo planificador previsor considera en sus planes la posi

bilidad de un ensanchamiento del negocio. Si Asto, se realiza -
de manera adecuada, la necesidad de volver a organizar en su to
talidad departamentos entero• o efectuar mudanzas de un lugar a 
otro debido a congesti6n o buscando un procedimiento mas libre -
queda reducida al m!nimo. 

La necesidad de cambios se denota por la existencia de nUJll!. 
rosos materiales en proceso de las Areas de operaci6n, en que --
1os obreros tropiezan unos con otrosi en un amontonamiento en -
las áreas de producci6n, en congestiones de trlnsito, acumula
c16n de basuras y desperdicios y que los procesos no se siguen -
uno al otro en ordenada secuencia, las recomendaciones que haqa 
el encargado de seguridad deben ser bien meditadas, ya que cual
quier cambio involucra muchos gastos en la rnayor1a de los casos. 

7.- Aislamiento de las ubicaciones peligrosas: 
Con mucha frecuencia vemos que en lugares donde se pinta, -
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se limpia metal y ae produce polvo, en los mismos piso• destina
dos para la fabricaci6n, sin consideraci6n alquna para la salud 
y las molestias que se cause a los obreros en qeneral. Sieapre -
que sea posible, los planes de inatalaci6n debe incluirse un ai~ 
lamiento de este tipo de funciones utilizando para ello un edif! 
cio separado o dividiendo bien el lrea donde se verificarln. P~ 
ra proteger a los trabajadores dentro de las zonas peligrosas, -
deber& preverse la inatalaci6n de un equipo de ventilaci6n o es
cape con colectores. 

Tambi6n resulta conveniente instalar un nllmero de contactos 
el6ctricos apropiados que eliminen la necesidad de extensiones y 

alambres que crucen los pasillos. 

8.- Efectuar las compras con miras a la sequridad1 
· El encarqado\de seguridad constituye una entidad, necesita -

colaborar con la totalidad de la organizaci6n y al mismo tiempo 
obtener la cooperac16n. 

Este JldslllD grac!o 4e camparaci6n deber& existir tanto en la 

fAbrica pequeña ccmo en la grande. 

Toda administraci6n en la que prevale~e un criterio de pro
tecci6n al trabajador, sabe que el cuidar de ese aspecto viene -
a ser a la larga un ahorro constante y sonante. 

Quienes son.responsables de la protecci6n de loa obreros, 
deben cuidar de que haya un criterio de sequridad en las cC11Dpras 
siguientes: 

a) Compra de maquinaria: 
'l'Oda parte de UJ1a m!quina de cuyo correcto funcionamiento -

depende la seguridad· de un trabajador, viene a ser la parte mas 

importante y su aspecto mismo debe ser una indicaci6n de esa -
actitud. Los protectores mal diseñados y p~simamente terminados 
que_ son ideados en forma secundaria a la m~quina, son testimonio 
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en contra del discutido deseo de conceder primordial importancia 
• a la seguridad. 

También puede decirse que el comprar m&quinas no protegidas 
para instalarles resguardos, ea una mala pol!tica écon6mica, po~ 
que a menudo a estas compras se le hacen modificaciones y/o adae 
tacionea y originan un costo mayor' de adquisici6n. 

Las 6rdenes de compra deben especificar, en cada caso, que 
la maquinaria eatA bien protegida y que en su conatrucci6n se -
cumpla con las disposiciones gubernamentales o las que un simple 
sentido o investiqaci6n de seguridad aconseje. 

Pero adn observando lo anterior, no quiere. decir que se --
descuide una inapecci6n de seguridad de todo equipo nuevo que -
sea puesto en servicio, porque no s6lo pudieron haberse escapado 
aspect~a en su planif icac16n y fabricaci6n sino que la instala
ci&n misma puede presentar fallas. 

b) Compra equipo de protecci6n personal: 
La mejor Jlllllera de impedir loa accidentes, ea, por supuesto 

eliminar los riesgos (por ejemplo, instalando resguardos en una 
mlquina u otra parte del equipo), pero cuando asto no ea poaibla 
ea preciso proteger al trabajador mismo proporcion&ndole equipo 
de protecci6n personal adecuado a su trabajo. 

El equipo de protecci6n personal es un conjunto de aparatos 
y accesorios fabricados especialmente para ser usados en diver
sas partes del cuerpo, con el fin de impedir las lesiones y en
fe:cmedades causadas por los agentes a los que est&n expuestos -
los trabajadores en el ejercicio de su trabajo. 

El equipo de protecci6n personal más comunmente usado se -
enlista a continuación: 

- Protección de la cabeza.- Este tipo de equipo :tiene como 
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finalidad proteger la cabeza de golpes, por caída de materiales 

s6lidos o herramientas, descargas el~ctricas, radiaciones calor! 

ficas, y evitar que los trabajadores sean atrapados de los cabe

llos por las diferentes máquinas en movimiento. Los principales 

protectores son: las cachuchas, los cascos, gorros, cubrecabezas, 

armaduras, capuchas de asbesto. 

- Protección de la cara.- Las pantallas con arn~s propio o 

sujetas al casco de protección: carPtas, pantallas sostenidas 

con la mano, son los que tienen como finalidad cuidar de la pro

tección de cuerpos físicos, calor y radiaciones que pueden dañar 

la cara. 

- Protecci6n de la vista.- Las gafas, pantallas transparen

tes o viseras; sirven para cubrir los ojos contra el choque de -

cuerpos s6lidos, acci6n de polvos o humos, salpicaduras de l!qui 

dos fr!os, calientes, cáusticos o metales fundidos, sustancias -

gaseosas, irritantes, radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

- Protección de los oídos.- Tapones, orejeras de almohadi

lla, auriculares con filtro, discos o casquetes antiruidos. Tie

ne como finalidad evitar los ruidos superiores a 80 decibeles -

que pueden dañar el sentido auditivo. 

- Protección del aparato respiratorio.- Los medios utiles -

para ello son: mascarillas con filtro, equipo respiratorio con 

aire inyectable o máscaras con manguera y aparato de respiraci6n 

aut6noma. Tiene como finalidad impedir que pasen polvos, humos, 

vapores metálicos y orgánicos, gases tóxicor. industriales, al -

organismo. 

- Protección de las extremidades inferiore~.- E~ts equipo -

tie11e como finalidad la protección con~ra accidentes mecánicos -

líquidos corrosivos, agua, humedad, calor y descargas el€ctricas 

principalmente para los muslos, piernas y pies, los medios de -

que se vale para ello son: botas, zapatos, cubrepics y polainas. 
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- Protecci6n de las extremidades superiores.- su finalidad 

es proteger contra accidentes mec&nicos, rayos X y descargas -

el6ctricas los antebrazos, brazos y manos. Los medios de que se 

vale para ello son. guantes,mangas, dedales y manoplas, contra -

el manejo de materiales.calientes, corrosivos, cortantes o pesa

das. 

- Protecci6n en las alturas.- Tiene como objetivo evitar -

las caldas de altura, pozos, cisternas y tiene como finalidad -

proteger gran parte del cuerpo hwnano contra el manejo de hierro 

fundido y sustancias corrosivas. 

Muy a menudo los trabajadores consideran molestos los equi

pos de protecci6n personal y prefieren trabajar sin protecci6n, 

exponiéndose as1 a lesiones en las diferentes partes del cuerpo. 

Es por esta raz6n que se requiere de una estrecha colabora- . 

ci6n entre los supervisores y trabajadores, as1 como del encarg~ 

do de sequridad y ver que mejor1as pueden realizarse en el mismo. 

Todos los equipos de seguridad personal deben ser de uso indivi

dual, exclusivo, ser lavables y esterilizados para tenerlos si~ 

pre l:i.mpios. Todo equipo requiere ser revisado peri6dicamente p~ 

ra comprobar su eficiencia. 

9.- C6digo de colores: 

Una de las formas m!s c0It1unes para identificar y clasificar 

las fuentes generadoras de riesgos es la utilizaci6n de colores¡ 

para tal efecto en nuestro pa!s se ha implantado por la Secreta

ría del Trabajo y Previsi6n Social, la norma oficial mexicana -

nGmero 5-14-1971, en la que se establecen los lineamientos basi

cos para la utilizaci6n de los colores en relaci6n con la preve!!_ 

ci6n de los accidentes y se recomiendan los colores que deben·-

usarse con fines tales como la indicaci6n de riesgos fisicos, la 

loca1izaci6n de los équipos de seguridad, la identif icac16n de -

equipo contra incendios. 
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Obviamente las recomendaciones b4sicas deben complementarse 
con otras medidas que se adopten para los casos particulares que 
se presentan en cada empresa, pero siempre debe ponerse en cono
cimiento de los trabajadores, los colores adoptados y el signif! 
cado de cada uno. 

En aquellos casos en que no sea pr!ctico pintar el equipo -
al que se refieren las señales que lo identifican o los lugates 
en que se ubique el mismo, se pueden pintar figuras geomAtricas 
o representativas de objetos o cuerpos y colocarse en o cerca de 
dicho equipo o lugar; en todo caso las figuras deben ser de tama 
ño adecuado. 

Lo• colores b!sicos establecidos en la norma citada son: 

- Rojo.- Se emplea para indicar •peligro•, localizar y ha
cer re~altar equipo de emergencia, se aplica en: Estaciones y -
equipo de bomberos, lugares de salida de emergencia en caso de -
fuego1 todo equipo contra incendio; recipientes port&tiles que -
contengan l!quidos inflamables; las barras para parar maquinaria 
en situaciones de emergencia. 

- Anaranjado.- Se emplea para designar partes pe1igrosas de 
la maquinaria o cualquier parte del equipo que pueda 1esionar, -
se aplica en: Las partes m6viles no protegidaá y accesibles de -
las m&quinas; botones de arranque y manijas; los extremos de en
granajes al descubierto, poleas, rodillos, cilindros, piezas co~ 
tantes. 

- Amarillo.- El color amarillo por su alta visibilidad se -
emplea para indicar precauci6n con el fin de evitar golpes, tro
pezones, ca1das y otros accidentes. Se emplea para llamar la --
atenci6n sobre estos riesgos en: Señales en las esquinas de las 
pilas o estibas de almacenaje, cubiertas o piezas de protecci6n 
para los alambres gu1as1 barandillas de precauci6n, escalones -

iniciales y finales de escalera; los recipientes de desperdicios 
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para materiales explosivos o combustibles deber4n tener una banda 
amarilla en todo el rededor; señales de precauci6n en general. 

- Azul.- Para designar riesgos generados por equipo el6ctr! 
co como en los de arranque de maquinaria o equipo, señales de ad
vertencia, para barreras pintadas y banderolas, deberln se coloc~ 
das en las fuentes de energ!a de la maquinaria y exhibirlas en -
los siguientes lugares: Elevadores, tanques, calderas, b6vedas. 

- Verde.- Ser& el b4sico para significar •seguridad• y la -
colocaci6n de los primeros auxilios (que no se relacione con el -
equipo contra incendio), puede ser utilizado para señalar el lu
gar y la colocaciOn de los siguientes elementoa1 Loa gabinetes -
de primeros auxilios; los lugares en que se guarden mAacaraa con
tra gases; la tablilla de anuncios de seguridad; loa juegos de 
instrumentos de primeros auxilios¡ las duchas de emergencia. 

- Negro.- En contraste con el blanco, para señalar y delim! 
tar lreas de trlnsito en zonas peligrosas o zonas destinadas a d~ 
p6sitos de basura; la combinaci6n puede hacerse mediante franjas, 
cuadros, o en la forma que se considere mAs conveniente. 

- Blanco.- Se emplea para indicar el tr&nsito y delimitar 
pasillos y calzadas, se aplica en: Los finales sin salida de los 
pasillos y corredores, escaleras, el lugar y anchura de los corr~ 
dores. 

- P6rpura.- Para significar peligros o riesgos provocados -
por la radiaci6n, se aplica en: Habitaciones y !reas donde se 
guarden materiales radioactivos o que hayan sido contaminados. 

Por 6ltimo, es relevante que el trabajador conozca los colo
res que deben ir en cada 4rea de trabajo y su significado para -
que logren identificar los peligros y adopten las medidas de se
guridad recomendadas antes de introducirse en el ambiente laboral. 
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El color de la tubería es una clave gen6rica, por lo cual hay 
que especificar mediante letreros sobre ella, el nombre del liqui
do y algunos datos importantes y tarnbi6n el sentido de la circula
ci6n con flechas indicadoras. 

Cada industria fija su clave de colores, en diversas indus- -
trias mexicanas ha mostrado que las mis frecuentes aplicaciones 
del color en las tuberías son las siguientes: 

VAPOR 
AGUA 
COMBUSTIBLE 
GAS 

AlRE A PRESION 
SOLUCIONES CORROSIVAS 

ALUMINIO 
AZUL 
NEGRO 

ROJO 
BLANCO 
AMARJ:LLO 

Tamb16n con el uso de diversos tonos de un mismo color pueden 
derivarse usos espec1ficos tal como en el caso del agua de uso ge
neral, agua tratada, agua de desecho y agua potable cuyo color ba
•• es el azul, 

10.- LETREROS Y SIGNOS 

Los letreros y signos tambi6n pueden emplearse para muchos f! 
nes distintos. Pueden contener instrucciones, advertencias o in-
formaci6n de carlcter general. Si bien no constituyen un sustitu
to de las medidas de protecci6n y de ~as instrucciones de seguri-
dad, pueden completarlas con provecho. 

El letrero •PROHIBIDO FUMAR.•, es uno de los ejemplos m~s comu 
nea de letrero coercitivo; hace recordar que en ese lugar hay rie~ 
gos de incendio y que, por consiguiente, ser!a imp~udente fumar. 
Asimismo suelen ponerse letreros ·para prohibir que se abran válvu
las o que se conecten conmutadores que inmovilizan un equipo sobre 
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el cual se esta realizando un trabajo de mantenimiento. También 
es comdn poner una serie de letreros y signos para dirigir la cir
culaci6n dentro de la f4brica. 

Los letreros: ·ALTA TENSioN•, "PASO A NIVELª, •cuIDADO OBRE-
ROS TRABAJANDO•, ªCUIDA TU VIDAª, son letreros de advertencia. 

Los letreros con fines informativos sirven para indicar en 
que direcci6n se encuentran las salidas, las salas de primeros au
xilios, de espera y otros. 

No debe abusarse de los letreros y signos porgue entonces ya 
no se les hace caso. 

11.- ROTULOS 

Las sustancias peligrosas y sus recipientes debieran de lle-
var r6tulos y etiquetas adecuadas, muchos accidentes ocurren por-
que se guardan sustancias t6xicas, corrosivas, inflamables o peli
gro••• en recipientes que no indican que su contenido, ea pelivro
so, o peor adn, en recipientes de bebidas de consumo diario. 

El uso de s!mbolos para este prop6sito tienen la ventaja de -
que as! los r6tulos puedan ser comprendidos por los analfabetas. 
Sin embargo, conviene agregar a dichos símbolos un texto que indi
que lo siguiente: 

El nombre de la sustancia; una descripci6n del riesgo o ries
gos principales; una indicaci6n de las principales precaucione8 
que han de adoptarse y si es necesario, una indicaci6n de las .e.i 
das de primeros auxilios u otras medidas sencillas que hayan de 
adoptarse en caso de accidente o de lesi6n. 
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12.- XLUMINACXON: 

La iluminaci6n es importante como factor de seguridad en el. -
medio ambiente material que rodea al trabajador. 

Una iluminaci6n suficiente y adecuada al tipo de trabajo que 
ha de realizarse, permitir! aumentar al ~o la producci6n redu
ciendo al m!nimo la ineficiencia, contribuyendo as! muy probable-
mente a reducir indirectamente el nWllero de accidentes. 

Entre los defectos de ilwninaci6n que contribuyen a los acci
dentes se cuentan el desl.umbramiento. El trabajo que refleja un -
brillo intenso y las sombras obscuras. La repentina transici6n de 
un ambiente muy iluminado a la oscuridad, o viceversa, tambi6n pu~ 
de aer peligrosa. 

Otr~• veces, actos que parecen debidos al descuido pueden de
berae a dificultades de percepci6n visual. La iluminaci6n adecuada 
ea muy iJllportante para la prevenci6n de accidentes donde existan -
riesgos de tropezones o caldas, principalmente en pasajes, escale
ras o cerca de las salidas de escape. 

13.- VENTILACXON Y CONTROL DE LA TEMPERATURA: 

La ventilaci6n, ya sec ~~eral o mediante extractores local.ea, 
porque fon.a parte de la higiene en el trabajo, tiene cierta impo~ 
tancia para la seguridad. LO mismo puede decirse del aire acondi-
cionado. LO• extractores por ejemplo, permiten eliminar el aire 
contaminado de los lugares de trabajo, los polvo• tales como loa 
de aluatnio, -~10. corebo, al.mid6n y calidra. Los vaporea in-
flamablea que se encuentran en lugares cerrado• pueden diluirse 
hasta limites seguros mediante una ventilac16n. general o eliminar
se por completo mediante extractores. El aire acondicionado puede 
templar el medio ambiente o creando calor excesivo, pues ha queda-
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do demostrado que uno y otro pueden ser causas concurrentes de ac
cidentes. 

Como es sabido, trabajar con las manos fr!as puede reducir la 
precisi6n y aumentar el peligro de contacto accidental con las cu
chillas de la maquinaria. El calor intenso sobre todo, unido a una 
gran humedad, ocasionan una fatiga innecesaria. 

14.- RUX:DO: 

No existe una definici6n r!gida del ruido excesivo, pero la ~ 
pini6n general coincide en que cualquier sonido de intensidad BUP!. 

rior a 80 cSecibeles (unidad de medida para expresar la intensidad 
de loa •onidoa), es molesto para los trabajadores y que loa aoni-
dos aqwlos pueden ser molestos a intensidades menores. 

El ruido excesivo dificulta sobremanera la comunicaci6n entre 
loa trabajadores, impide escuchar las señales de alarma, ocasiona 
malentendidos y puede provocar una sordera permanente. Por estos -
110tivoa no debiera pasarse por alto el ruido al ocuparse de la se
c¡uridad. Adem4s el ruido pueden cansar sumaJ11ente y tener los mia-
llOs efectos nocivos que otros tipos de fatiga. 

Las precauciones de seguridad contra el ruido asumen la forma 
cSe a&quinas ideadas especialmente para impedir el ruido, de mate-
riales que absorben el ruido y las vibraciones, y cuando ello es -
imposible, de.medidas para limitar en lo posible el nGmero de pes:
aoJUis:; expuestas a ruidos excesivos. Como dltimo recurso· pueden 
usarse tapones para los o!doa. 
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3.3.2. ANALISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TJIABAJO. 

Comprende una descripc10n cuidadosa y detallada de cada tarea 

en t6rminos de obligaciones, seguridad, herramientas requeridas, -

m6todos, secuencia de operaciones y condiciones de trabajo, Como 

cabe esperar, un procedimiento as! elimina una buena proporciOn de 

riesgos de accidente. 

Este an&lisis o descomposiciOn de la tarea exige adentrarse -

en los pequeños detalles de que consta la funciOn. Una descripciOn 

detallada de cada uno de los pasos desde el momento en que se ini

cia el trabajo, debe comprender los preliminares consistentes en 

la emisiOn de la tarjeta de trabajo, planos y herramientas especi~ 

lea, as1 como una definiciOn de la capacidad y otros requerimien-

tos necesarios para realizarlo. 

Comp.letando.el punto anterior, el departamento de fabricaciOn 

queda en posici6n de informar al departamento de personal qu6 per

sonal necesita, a fin de que se haga la selecciOn correspondiente 

en la oficina de empleos. Si las funciones son desmenuzadas en de

bida forma, resulta coaa sencilla el decidir cullea son las carac

ter!sticas necesarias para loa nuevos empleados, como por ejemplo 

edad, sexo, salud, educaciOn, habilidad, altura y peso. 

Adem&a de esto, los detalles de las funciones harAn aflorar 

los riesgos espec1ficos, con lo cual ser1a factible prevenir al. -

trabajador contra Gatos en el curso de su entrenamiento, instruyl~ 

dolo en como protegerse de los mismos. 

IllPORTANCIA DE lJRA IBSTRUCCION ADECUADA: 

La selecciOn adecuada del nuevo trabajador para que encaje en 

las especificaciones de la tarea, es indispensable. Es igualmente 

importante el que reciba sus instrucciones y adiestramiento de un 



¡ 

73 

instructor o supervisor que sepa enseñar bien y que tenga bien pl~ 

neados y organizados los pasos de dicha instrucción. 

Una hoja de iniciación en el trabajo ayudará a los superviso

res, para organizar las funciones en la secuencia debida, a fin de 

que el operador pueda captarlas con mayor prontitud y aprenda a h~ 

cer su trabajo mejor, más de prisa, con mayor seguridad y con un -

m!nimo de supervisión y vigilancia posterior. 

LOS BENEFICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DERIVADOS DEL ANALISIS: 

Los beneficios del análisis de tareas son m6ltiples y ayudan 

tanto a la producción como a la seguridad. Desde el punto de vista 

de Este último las ventajas son: 

1.- Descubrimiento de los riesgos f!~icos latentes. 

2.- Descubrimiento y eliminación o protecc16n de movimientos 

posiciones y actos peligrosos. 

3.- Determinación de las cualidades que se necesitan para un 

desempeño seguro del trabajo, tales como buena condición 

f!sica, coordinación de movimientos, capacidad especial. 

4.- Determinación del equipo y herramientas necesarias para 

garantizar la seguridad. 

s.- Establecimiento de las normas necesarias para la seguri

dad, inclusive la instrucción y adiestramiento de los 

trabajadores. 

6.- La organización de m~todos en concordancia con la efi-

ciencia admitida y las prácticas segurs.s. 

i.- Planeación anticipada,preparaci6n, desempeño adecuado al 

que proceda una actitud mental y organizada para reali-

zar en la forma debida las diferentes fases de la función 

operativa. 
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B.- Eliminaci6n de operaciones innecesarias y simplificaci6n 

de las complicadas. 

EL CUADRO DE UN ANALISIS CUIDADOSO PRESUPO!J_E~ 

1.- Tener un plan 

2.- a) Analizar la tarea desmenuzándola en sus pasos princip~ 

les y enumer&ndolos en el papel. 

b) Seleccionar los puntos clave para subrayar la acci6n -

especial en relaci6n a los pasos principales. 

3.- Contar con las herramientas necesarias, as! como con el ~ 

quipo y materiales especificados. 

4.- Tener dispuesto el sitio de la tarea, en forma organizada. 

DespuAs de haber elaborado bien los anteriores aspectos, est~ 

remos listos para tratar con el t~abajador de nuevo ingreso. Por -

principio de cuentas conviene infundirle confianza, que se sienta 

a gusto, investigar quf sabe hacer e interesarlo en la nueva ocup~ 

ci6n que va a desempeñar. 

El siguiente paso será informarle de las funciones a desarro

llar, como sigue: 

1.- Dic!Andole, mostrándole, ilustrándole y preguntándole pa

ra estar seguros de que entendi6 lo expuesto. 

2.- Hacer hincapiA en los aspectos importantes, poniendo un -

énfasis especial en los procedimientos de seguridad. 

3.- Proporcionarle instrucciones claras y completas, mencio-

nando punto por punto, sin pasar adelante de un punto a otro hasta 

que el trabajador haya dominado el anterior. 

4.- Cerciorarse de si ha entendido bien~ haciéndole las pre-

quntas conducentes. 
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Realizado todo esto, el nuevo obrero estar! en condici6n de 
desempeñar el trabajo y de explicar a su vez c6mo se hace. El ins 
tructor entonces le observará con atenci6n, corregir& los errores 
que cometa y si se hace necesario, repetirá las instrucciones da
das. Si el trabajador demuestra que puede, se le deja solo; pero 
habr4 que vigilarlo con frecuencia hasta que compruebe que hace -
su trabajo con eficiencia y seguridad. 

No debemos pasar por alto el hecho de que cuando se introdu
ce una nueva funci6n o al trabajador se le traslade a otro puesto, 
los mismos principios siguen siendo vAlidos. 



ANALISIS DE LA TAREA CON FINES DE SEGURIDAD 
[DEPARTAMENTO ) f FECHA 

[ OPERACION 
J ( SUPERVISOR 

( PASOS 
11 

PELIGROS 
11 

PREVENCION 

DIGALE AL OPURADOR CUAL ES EL PELIGRO EN CADA PASO y' COMO EVITARLO 

AL HACER EL ANALISIS NO OLVIDE: EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL. LAS GUARDAS, LAS 
HERRAMIENTAS, LA ROPA APROPIADA, LOS HAtllTOS SEGUROS DE TRABAJO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD. 

) 
J 

J 
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3.3.3. :INSPECCION. 

Por lo regular, cuando se emprende un servicio de inspección 

de seguridad en una fábrica, su finalidad principal es el de descu 

brir aspectos peligrosos hasta entonces no observados o no evalua

dos. Sin embargo, al quedar corregidos, su segunda y principal fu~ 

ci6n será la de descubrir con prontitud los riesgos que se deriven 

de las operaciones cotidianas. 

Las bases necesarias para efectuar un servicio de inspección 

adecuado, pueden ser las siguientes: 

l.- Seguir un itinerürio definido en cuanto a qu~ inspeccio-

nar y con qu~ frecuencia. 

2.- Contar con un personal de inspecci6n competente. 

3.- Procedimiento sistem~tico adecuado. 

4.- supervisi6n eficaz. 

ITINERARIO DE INSPECCION: 

Puede decirse que todo lo que haya y suceda dentro de una fá

brica debe ser inspeccionado alguna vez por alguien. La inspecci6n 

que busca la seguridad es algo adicional y, cuando menos en teor!a 

tiene raz6n de ser s6lo en el caso de que la inspección incidental 

correspondiente a la producci6n no sea la adecuada para conseguir 

seguridad. A menudo el primer paso debe consistir en el fortaleci

miento y ensanchamiento del alcance de la inspecci6n de la produc

ci6n. Cuando este paso esté funcionando con la amplitud necesaria 

para la seguridad, lo demás podrá ser añadido cuando sea necesario. 
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EL PERSONAL DE INSPECCION: 

Es evidente que cualquier servicio de.l cual dependa la segur!_ 
dad del trabajador, debe ser mantenido a un elevado nivel de efi-
ciencia. Por tanto, el primer requisito es que dicho servicio sea 
desempeñado por personal adecuado con temperamento para ese tipo 
de trabajo. 

Deber~ ser adiestrado, instru1do y supervisado con todo cuid~ 
do. su interés en su trabajo y su convencimiento de la importancia 
que tiene, sera preciso mantenerlos a un alto nivel. 

Es necesario estudiar bien la decisiOn de cu&ndo utilizar los 
servicio• de ~n especialista y cuAndo preparar personal selecto, -
propio de la flbrica, para la labor de inspecci6n. 

To~o inspector necesita preparar sus propias listas que se 
acomoden a •u• particulares necesidades y mltodos, porque las mis
ma• le servirAn de aalvaguarda contra olvidos y omisiones. A cent!_ 
nuaci6n damos una lista que podrla servir de base: 

l.- Aseo, orden y distribuciOn en la ~lbrica. 

2.- Hitados de manejo del material. 

3.- Adecuado espacio de trabajo y en loa pasillos. 

4.- ProtecciOn de loa mecanismos de tranamisi6n. 

s.- Protecci6n en el campo de operac16n. 

6.- Mantenimiento. 

7.- BerrAllientas lllllllU&l••· 

e.- Escaleras, eecalonea port&tiles, caballos. 

9.- Carros de mano, carros automlticos, carretillas, cocheci
llos. 

10.- Pisos, plataformas, escaleras, pasamanos. 



il.-GrGas, trenes ~nteriores. 

12.- Alumbrado. 

13.- Equipo eléctrico. 

14.- Ascensores. 

15.- Protecci6n de los ojos. 

16.- Otro equipo protector de carácter personal. 

17.- Polvos, gases, va?ores. 
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18.- Receptáculos a presi6n. ¿Están asegurados?, ¿Han sido 

inspeccionados?. 

19.- Riesgos de explosión representados con sustancias qu1-

micas. 

20.- Otras sustancias peligrosas. 

21.- M~todos que se siguen para aceitar. 

22.- Inspecci6n ~e calderas, cables, cordajes. 

23.- Acceso a equipo elevado. 

24.- Salidas. 

25.- Patios, techos y caminos. 

26.- Cualesquiera otros aspectos sugeridos por los informes 

sobre accidentes. 

Cada uno de estos renglones deber!an ser atendidos en las -

inspecciones. Claro que no todos serán pertinentes en cada caso; 

pero s! conviene no desdeñar ninguno. 

Todo supervisor debe mantener una inspección más o menos -

continua de las máquinas y funciones que se encuentran a su cui

dado. Necesita preparar un procedimiento sistemático y observar

lo con perseverencia. La cooperación entre el supervisor y los -

miembros del servicio de inspección ·de seguridad de~e ser muy 

estrecha, porque si este aspecto se descuida, es p::0bable que -

ocurran fricciones o una duplic.:ici6n de esfuerzus, o bien una -

inspecci6n impropia, o una combinación de estas tres dcficien- -

cias. Parte importante de los deberes del supervis~~r es ver que 

los trabajadores a su cargo, que operan equipo peligro.so, no s6-

lo sepan que clase de inspecciones deber§ formar parte da sus -

funciones ordinarias, sino tambi€n que la realicen con todo cui-
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dado y regularidad. Esto reviste una importancia especial en el 
caso de trabajadores de reciente ingreso. 

PROCEDIMIENTO SISTEMATICO: 

Aunque Aste se inicia con el programa. La inspección debe -
ser planeada con el detalle suficiente para asegurarse de que -
todos los aspectos de importancia han sido abarcados. La falta -
de orden en el procedimiento inevitablemente da por resultado -
que se pasen por alto algunas cosas. La falta de minuciosidad -
deja que algunas deficiencias permanezcan ocultas. Pero hay que 
insistir en que no puede darse un programa difinido de detalles. 
Sin embargo, el principio que siempre debe aplicarse es anotar -
cuidadosamente todas las deficiencias en materia de seguridad -
qu• podr1an presentarse en una determinada mlquina o grupo d• m!,· 

·quinas y elaborar un itinerario de inspección para comprobarlas 
todas. 

SUPERVISION EFICAZ: 

No existe salvedad para la regla de aplicación gene~al que 
' si se quiere que toda actividad o función sea rea.lizada y con-

servada a un alto nivel de e)ecución, necesita ser vigilada en 
forma apropiada. Una cantidad considerable de detalle es de ri
gor para ello, as! como una rutina suficiente para asegurar un -
desempeño razonablemente ~inucioso. Sin embargo, esto tiende a 
producir una actuación falta de imaginación que se concreta a·--. 
ejecutar loa moviaientos. Por t:.lAto. la supervisi&D debe estar -
simapre alerta a cualquier señal de descuido en el trabajo de 
inspecci6n. 

Casi es obvio señalar que, a menos que se emprenda con 
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una acción correctiva adecuada a raiz de la inspección que se -

haga, el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en la misma, habrán 

sido indtiles. 

El director de una empresa que tiene un espíritu de seguri

dad, no sólo sabe que es necesaria una inspecci6n eficaz sino 

que también deberán atenderse los resultados de la misma. Más -

adn, sabe que una acci6n en este sentido, como de cualquier otra 

funci6n bajo su responsabilidad, debe continuar recibiendo aten

ci6n de su parte, si quiere que el nivel de seguridad se manten

ga alto. 

EQUIPO DEL INSPECTOR: 

La forma en que el inspector debe vestir y el equipo que -

necesita, dependen de la clase de inspecci6n a realizar y de las 

circunstancias que le rodeen. Necesita estar equipado en la for

ma adecuada y debe tener presente que al hacerlo está fijando -

una norma que los demás seguirán. Dicho equipo puede incluir lo 

siguiente: 

1.- Vestimenta segura, a la medida (evitar mangas holgadas, 

corbatas al aire y anillos en los dedos) 

2.- Zapatos de seguridad. 

3.- Gafas adecuadas. 

4.- Sombrero duro. 

5.- Equipo protector de las vias respiratorias (dependerá -

de la naturaleza de la labor y de los riesgos que pre

sente) • 

6.- Lámpara manual eléctrica. 

7.- Marbetes que señalen peligro, para ser colocados a las 

máquinas o equipo que no debe ser utilizado. 

8.- Candados para clausurar interruptores eléctricos cuando 

se est€n sometiendo a inspecciones determinadas. 
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9,~ Cinta de medir. 
10.- Medidor de revoluciones para comprobar velocidades de 

ruedas de esmeril, poleas, flechas, volantes y sier
nas. 

11.- cron6grafo. 
12.- c&mara fotogr&fica. 
13.- Cuaderno de notas. 
14.- Instrumentos portltilea pa;~ hacer pruebas atmoaf,ri

cas en busca de sustancias t6xicas, inflamables o --
explosivas. 

15.- Fot6metro. 
16.- Vel6metro para comprobar el movimiento del aire. 
17.• Man6metros de presi6n. 
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CONDICIONES INSEGUR.S ENCONTflADAS ACCION CORRE~WA TOMADA 

CLAVE YCODIFICACION DE PELIGROSIDAD 

L.816n con Incapacidad total perm.onentamento o mu1rt1 o dallas Po• mis do l 000 000 do-"'" 
Lai6n con lncopacldad p"'clal permanont1, o dallas ontro 1 O 000 y 1 000 000 do posos 
'--Ion con lnapaculad t•mPorll o dellos lnlorlor"' • 10 OOU posos 

Cl.AVE DE REPETICION V CORRECCION 

:":r~1':,.f ~º[~~ .. ~":,1T."a~:iJ:~!l'o ~~f::e";,\':, ~~:~'::~~:,ri6~· Y~ so esto persiguiendo y 11 locha en que 
Tahli con una X et numero progresh10 de la causa y et grado d• pellgros1d1d cuando la accl6n tomada a~ 
..-contr.r uta es corregida total y perm1nentemente. 
Circulo el nOmero progr05l•o de la ausa y el grado ele pellgroslclad cuando la accl6n tomada al oncontrar esta es 
corrOlldll 111 forma parcial o temporal. 
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3.3.4. INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES. 

La investigación de accidentes industriales, constituye -

una actividad esencial dentro de la vida productiva de un país, -

debido a que da respuesta a preguntas tales como: ¿Qué ocurrió?, 

¿C6mo?, ¿Por qué?, con ello, se tienen los elementos necesarios 

para tomar decisiones y adoptar medidas que eviten la repetición. 

Los accidentes industriales se caracterizan por sus conse

cuencias graves para el personal o para las instalaciones por lo 

cuál resulta una política sana dedicar recursos a su investiga- -

ci6n, para conocer los hechos y sus causas, con ello se reúnen -

los elementos y circunstancias que intervinieron en su ocurrencia 

y la causa o causas que más probablemente lo originaron. 

En toda investigación de accidentes interviene, además del 

personal de la instalación afectada, personal calificado y desig

nado por la empresa. La investigación es reunir y juzgar la infor 

maci6n que será la base para proponer las precauciones que elimi

nen, o por lo menos disminuyan en gran medida, la probabilidad de 

que se repita. 

De esta manera se origina un informe bilateral, que cumple 

con dos funciones básicas: 

1.- Poner en conocimiento de la administración los hechos, 

sus causas y las recomendaciones técnicas que se proponen para -

evitar su repetición, y 

2.- Retener una experiencia que, cuando se difunde multi

plica sus beneficios. 

Conviene hacer notar que un accidente grave, aparte de to

dos los aspectos negativos que trae consigo, brinda una oportuni

dad única para asimilar experiencias que pueden aplicarse en bene 

ficio de los trabajadores y la empresa. 
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La investigaci6n de un accidente tiene carácter técnico, -
con una secuencia 16gica: 

1.- Recopilaci6n de datos en el área afectada: deformacio
nes. huellas, registros de operaci6n, versiones aisladas del per
sonal que estuvo presente o relacionado directamente. Los datos -
all1 reunidos son confiables en la medida en que se rednan inme~ 
diatamente después de ocurrido el suceso que se investiga. 

2.- Entrevista con el personal; con la intenciOn de cono
cer las circunstancias y factores involucrados. 

Operación: que conoce lo que se hacia y las condicio
nes reinantes. 

Mantenimiento: que sabe c6mo encontr6 el equipo y que 
lo afectó. 

Instrumento~: que certifica el funcionamiento o la fa
lla de los dispositivos instalados para .. 
medis. re9istrar o controlar las varia
bles del proceso (presi6n. temperatura, 
nivel, flujo, compos1~i6n) 

S• debe tener C1.11dado de no predisponer el Anime de -
las personas entrevistadas, pues~ que ee entorpece el logro de 
resultados concretos, adem&s lo que se busca conocer son hechos y 

causas no causantes o culpables. 

3.- Depuraci6n: después de reunida la informaci6n se sepa
ra y analiza para retener los datos verdaderos o muy probables. -
Por supuesto esto requiere cruzar informaci6n y estudiar (y a ve
ces representar) la operaci6n del proceso o los manuales de fa
bricaci6n de equipo. 

Juzgar los acontecimientos antes de conocer los facto
res que intervinieron en la ocurrencia de un evento dificulta, -
cuando no imposibilita, alcanzar los objetivos deseados. 

La reuni6n de datos se asemeja a tener las piezas de -
un rompecabezas, que cuando intentamos armarlo, nos damos cuenta 
de que faltan algunas. En esta etapa, lo medular de la investiga-
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ci6n, se exige un criterio analftico. 

4.- Reconstrucci6n de los hechos: con base los datos reu

nidos y comprobados hasta donde sea posible, se intenta definir -

una secuencia 16gica de acontecimientos que explique lo que prob~ 

blemente ocurri6. A esta teoría se le aplican pruebas de consis

tencia o, dicho de otra manera, se le buscan puntos d~biles: al

guna contradicción, datos no comprobables, sucesos de poca proba

bilidad, llega a ser un método de prueba y error, de tesis y an

títesis. 

A partir de la respuesta a ¿por qué sucedió?, se plantea 

la pregunta final: 

¿QUE DEBE HACERSE PARA QUE NO SE REPITA? 

Conviene reconocer claramente que las medidas propuestas -

son de dos clases: 

a) Medidas que, al adoptarse, evitan la repetición, es de

cir eliminan causas. 

b) Medidas que ayudan a evitar la repetición, es decir, -

disminuyen la intensidad, fr~cuencia y/o probabilidad de las cau

sas. Desde luego, la primera clase de medidas es la deseable, pe

ro no siempre es factible o econ6mico aplicarlas; por ello el in

geniero que propone soluci6n a los problemas específicos, debe -

mantener un equilibrio algunas veces dificil entre los factores -

de producci6n, para proponer acciones y justificarlas. La justi

ficación para modificar una situaci6n existente, es producto de -

un planteamiento objetivo en el que evalGan los elementos siguie~ 

tes: 

- Por lo que se refiere al riesgo: su magnitud, la proba

bilidad de que ocasione un accidente y sus consecuencias en daños 

humanos y/o materiales. 
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- En cuanto a la acción propuesta: el grado de correcci6n 

que logra y su costo. 

- Las acciones realizadas como consecuencias de una inves

tigaciOn repercuten y modifican alguno o algunos de los aspectos 

siguientes: 

- Procedimiento o ~todos de txabajo._ 

- Normas y reqlamentos. 

- Diseño del equipo. 

La in"estigaciOn de accidentes es un mecanismo t~cnico- -

administrativo, implantado para informar a la administraci6n, -

desde un punto de vista técnico, de la situaci6n, sus causas y -

de las recomendaciones t~cnicas para evitar •u repetici6n. Ade

mas y principal111ente, eonatituye un testi1110nio que re~iená y ~
multiplica experienciu que benefician a·"uabajadores y ~p~~•as. 
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3.4. IMPORTANCIA DEL SUPERVISOR EN LA PREVENCION DE LOS 

ACCIDENTES. 
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·La seguridad requiere del empleo de recursos humanos y econó

micos,por lo cual es necesario asegurarse de que ~stos se utilicen 

con la óptima eficiencia. 

La llave que abre las puertas a la mayor producción, a la ma

yor economía y por lo tanto a la seguridad de las vidas y las pro

piedades, está en manos de los supervisores. Puesto que están en -

contacto directo con el personal obrero y el proceso de producci6n. 

r

' El supervisor es el hombre clave para un programa efectivo de 

prevenciOn de accidentes. 

Ni los dispositivos de seguridad de las máquinas, ni los equ~ 

pos de protección impedirán los accidentes si el supervisor no es-. 

t& convencido de lo que puede conseguirse usándolos y si no está 

consciente de que a 61 incumbe esta responsabilidad. 

Tambi6n es necesario hacer notar que cada persona que trabaja 

en la empresa debe ser tan responsable como el supervisor. Cada -

trabajador debe vigilar por su seguridad y la de sus instrumentos 

de trabajo, con lo cual evitará accidentarse y accidentar a otras 

personas. 
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La seguridad es una parte de la administraci6n moóerna cuya -

funci6n es proteger la integridad del hombre en su trabajo y mant! 

nerlo como elemento activo, mediante la obtención de un medio lab~ 

ral sin riesgos y de una conducta en las personas, que no ocasio-

nen accidentes, basada en el conocimiento y en el convencimiento. 

Contribuyendo a formar el esp1ritu de grupo as! corno a alcanzar el 

bienestar necesario en toda labor. 

El Dr. Luis Valen Ancona, Coordinador Nacional de Rehabilita

ci6n del IMSS, estima que en México hay 2,950,000 personas inv~li

das, calculando la producción que podr1an hacer cada una en $230.00 

diarios y 290 d1as hábiles al año, dejan de producir más de - - --

$678, 500, 000. 00 aparte de esto, si se gastan $77.00 diarios en ves

tirlos, mantenerlos y cuidarlos, suman anualmente otros aproximada

mente $227,150,000.00 m~s y la p~rdida total asciende a la cantidad 

de $905,650,000.00 

Las cifras antes señaladas muestran la necesidad imperiosa de 

corregir cualquier posibilidad de ocasionar accidentes de trabajo. 

El aumento de ellos en el futuro, causará sin duda alguna la 

máxima pérdida para la empresa, la rn1nima productividad para la mis 

ma y el desajuste socio- económico para el pa1s. 

Se puede considerar que la prevención de los accidentes es la 

administraci6n del sistema que los produce con el objetivo de redu

cir estos accidentes a un rn1nirno o bien hasta ~ero. 

De ah1 que deba ser realizada mediante las propias técnicas de 

la administraci6n para cumplir sus objetivos adecuadamente. 
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4. 2. IR. ADMI'NISTRACION Y SU PROCESO. 

E'tistc.'!n varias definiciones acerca de lo que es administra- -
ci6n. 

Henry Fayol, conr,ideradó"por n.uchoo corno el verdadero padre 

ü1/ la a<lministraci6n moderna, dice que "administrar es prever, or
ganizar, mandar, coordinar y controlar". 

Agustín H·~}'e!l Punce, dice "es un conjunto sistemlitico de re-
glas para lc·gra-r la máxima eficiencia en las formas de estructurar 
_ manc~jar un organismo social". 

Koontz and O'Donnell considera a la adrninistraci6n como: "la 
di.recci6n de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus 
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a su~ integrantes". 

G.P.Terry: ''consiste en lograr un objetivo predeterminado, me 
diante el esfuerzo ajeno". 

La atl:ninistraci6n busca en forma directa precisamente la ob-

tenci6n de resultados d<? máxima eficiencia en la cooróiriaci6n, y -

1:1nicamenu, a través de ella, se refiere al aprovechumiento de los 
recursos con que cuenta, tales como recursos materiales, capital, 
las materias crima~, las máquinas, las herrami~ntas, el tie~po y 

el hombre. 

r.os pasos fundamentales de la administraci6n son~ 

Planeaci6n.- Que consiste en elegir las metos y objetivos así. 

como los procedimientos para alcanzar.los. 

organización.'- Que es la estructuraci611 de J..i. ·~1:1presa fijando 
Los niveles y áreas de trabajo con sus carncterlsticas, sus atribu 

cí.ones y sus responsabilidades. 
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lntegraci6n.- Que comprende el establecimiento de los facto

res de desarrollo de las partes del grupo, incluyendo las funcio

nes de selecci6n, introducci6n y crecimiento de dichos factores. 

Direcci6n.- Que consiste en un conjunto de hechos de efectos 

subjetivos y efectos materiales, del cual dependen la eficacia y 

resultados del conjunto de actividades y que unifica los factores 

psicol6gicos, socio16gicos y normativos, para crear la aceptaci6n 

de procedimientos y de divisi6n del trabajo. 

Control.- Es la medida de resultados y permite comparar las 

sucesivas realizaciones, en diversas etapas, a fin de orientar las 

decisiones sobre el futuro. 

Los principios de administraci6n y el proceso administrativo 

son aplicables a cualquier actividad humana, en donde existen je-

fes y subordinados y por lo consiguiente son aplicables a la acti

vidad de seguridad. 
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4.3. ORGANIZACION DE LA FUNCION DE SEGURIDAD. 

"La organización es un proceso encaminado a obtener un fin. 

Fin que fué previamente definido por medio de la planeaci6n. Orga

nizar consiste en efectuar una serie de actividades humanas, y de~ 

pu6s de coordinarlas en tal forma que el conjunto de las mismas ac 

tGe como una sola, para lograr un propós.i to comG.n". * 

Teniendo esto bien presente, podemos .. ver con claridad que no 

es posible lograr una disminución de los accidentes a menos que se 

cuente con una estructura organizativa, la cual tampoco servirá de 

nada si no disfruta del completo apoyo e interés de la alta direc

ción. 

Cada vez son más los ejecutivos de visión penetrante que es-

t!n convencidos de guc es necesario un esfuerzo sostenido y organ.!_ 

zado para la prevención de accidentes, también saben que esta fi

nalidad es una política bene:ficiosa y sensata desde el punto de -

vista comercial. 

Pero conviene considerar unos cuantos "debe" antes de pasar 

a hablar de planes espec!ficos para una organización de seguridad: 

1.- La seguridad debe contar con la aprobación, sanci6n y 

apoyo de la alta dirección. 

2.- La responsabilidad de la seguridad debe descansar en el 

personal de supervisión. 

3.- A la seguridad debe dársele la misma importancia que a -

otros factores de la producción. 

* Planeación y organización de empresas. 

Gómez Ceja Guillermo, pág, 89 
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4,~ Debe ~tenderse ~ emprender una acci6n inmediata para s~ 

p~i.J9j.r los peligros de origen mecAn~co y personal". * 

Con estos pasos, conviene elaborar un programa· definido pa

ra interesar y educar a los trabajadores en el aspecto de la se

guridad y ganar su colaboraci6n activa en el esfuerzo para la -

eliminaci6n de accidentes. 

El programa debe basarse en un reconocimiento pleno de sus 

obligaciones y responsabilidades por parte de la adnU.nistraci6n. 

De acuerdo con el mismo, la seguridad debe figurar en todos lQa 

&8Pectoa de la organizaci6n empreaarial, a saber: planeaci6n, --· 

conpra•, superviai6n, operaci6n. Una vez que estas bases sean -- ' 

compreadidaa y reconocidas por la direcci6n y que 6sta asuma las 

respon•abilidadea involucradas, podrA darse forma al tipo apro

piado de org&Júzac16n. 

La peraona a quien se haga responsable de administrar el -

prograna de seguridad, puede conocerse como director de seguri

dad, ingeniero de seguridad o supervisor de seguridad, dependie~ 

do del tamaño de la organizaci6n, de la naturaleza de los debe

rea asignados, de sus calificaciones personales y de la clase de 

ayuda que se le da. Los t1tulos de los ejecutivos ya existentes 

en la organizaci6n y la magnitud del sistema de seguridad tam

bi6n determinar& el t6rmino a usar. 

Cualquiera que sea la importancia de la firma, los princi

pios y fines son id6nticos: "crear en todo el personal y en los 

di•t1.ntos niveles de la empresa, un pleno esp1ritu de seguridad"** 

un ambiente asi de seguridad que afecte los esp1ritus y ac

tos del personal, muy bien podr1a expresarse del si9uiente modó: 

* Seguridad industrial, Blake Roland P. p4g. 307, 

** ~DEM, p4g. 308 
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"Areas de responsabilidad dentro de la o~ganizaci6n•. 

l.- Creadores de la pol!tica.- La alta direcci6n, que propo!_ 
ciona el liderato e impulso ejecutivo. 

2.- Ejecutivos.- Ejecuci6n de la pol1tica establecido el ti
po adecuado de organización, juntas ejecutivas, por parte de su-
perintendentes y jefes de personal especializado. 

3.- Supervisores.- Llevar a la pr&ct.J.oa: adiestramiento de -
inspectores, educaci6n, salvaguardas rnec&nia98J por parte de cap!. 
taces, supervisores y otros funcionarios. 

•·- aapleectc;.- Los afectados por la pol1tica, el procedimie~ 
I" to .. y la prlctican. * 

De lo anterior se desprende que la mayor1a de la labor debe 
ser realizada por la organizaci6n ordinaria. En cuanto a las orq!. 
nizaciones de seguridad podemos clasificarlas en tres diferentes 
clases a saber: 

A.- Aquellas en que la labor de seguridad es realizada teta! 
mente por la organizaci6n lineal. 

B.- Aquellas en que dicha labor es dirigida por un director 
de seguridad que informa al principal ejecutivo. 

c.- Aquellas en que la labor se ejecuta primordialmente por 
comí.sienes establecidas para ese prop6sito. 

Orqanizaci6n tipo "A": Orqanizac.i6n lineal. 

Es evidente que si no se emplea personal de seguridad con un 
car4cter permanente dentro de la empresa, corresponde a los ejec~ 
tivos de producci6n instruirse a fondo en los problemas de segur!_ 

* sequridad industrial, Blake Roland P., p4g. 309 
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dad propios de la industria. Ta,mbi~~ el ejecutivo principal debe 

dedicar una parte mayor de su atención a la seguridad que si con 

tar! con un experto competente, 

La ventaja de la organizaci6n "A" radica principalmente -

en el hecho de que concentra la total .responsabilidad de la la

bor dentro de cada unidad, en el jefe de la misma. Es deber de -

este funcionario integrar la seguridad en todos los aspectos de 

la actividad cotidiana de su unidad. As! como planea y supervisa 

el trabajo de cada uno de los hombres a sus órdenes para conse

guir una producción adecuada y una calidad satisfactoria. Por 

tanto, es su obligaci6n ser la persona mejor informada y como ma 

yor esp!ritu de seguridad dentro de su unidad. 

La desventaja de este tipo de organización es que el per

sonal supervisor, ocupado con los problemas de la producción, -

considere dif!cil el adquirir los conocimientos especiales que -

se necesitan para llegar a un elevado estándar de desempeño se

guro. Esto quiere decir que gran parte del conocimiento de c6mo 

prevenir accidentes proviene de los accidentes mismos que tiene 

lugar. En otras palabras, tr4tase de una prevención -despu6s de 

sucedidas las cosas- y, por lo tanto el progreso es lento. 

Organizaci6n tipo "B": Director de seguridad. 

La eficacia de este tipo de organizaci6n, depende de dos 

cosas: la actitud de la alta direcci6n y la competencia y capa

cidad del director de seguridad como requisito para un desempe

ño satisfactorio en esta materia, una gran dosis de responsabi

lidad puede ser delgada es un competente y en~rgico director de 

seguridad, 

La tarea de áste no es fácil. Debe actuar tanto como asi!_. 

tente especial y asesor en seguridad del ejecutivo principal, -

as! como consejero y estimulador en seguridad de toda la empresa. 
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El prestigio que tenga ante su jefe será bueno si sabe 

ganarse la confianza del personal de supervisi6n y si, además 

mantiene a su jefe bien informado de los adelantos en la labor -

de seguridad, para gue puedan dar resultados, los medios de gue 

se valdrá para conseguir esto deben ser los apropiados a las pr~ 

ferencias particulares del jefe, 

En resumen existe diferentes criterios sobre el sitio que 

debe ocupar el ingeniero de seguridad o director de seguridad -

dentro de la empresa, Quizá el criterio más prevaleciente es co

locarlo bajo el director de personal que, a su vez, informa al -

ejecutivo en jefe de operaciones, que suele ser el gerente gene

ral. 

Otro criterio consiste en que el director de seguridad i~ 

forma directamente al principal ejecutivo de operaci6n, junto -

con el director de personal y las cabezas ejecutivas de los de

más departamentos. En algunos casos, informa al director médico 

o al ingeniero en jefe. 

Cualquiera que sea la posici6n que ocupe el director de -

seguridad en la gráfica de organizaci6n de la empresa, es de vi

tal importancia que el canal entre él y la cabeza ejecutiva sea 

tan abierto y directo que los asuntos relativos a la seguridad -
reciban una consideraci6n pronta y completa, con la consecuente 

acci6n. 

También es de gran importancia la forma en que presente -

esa informaci6n a la gerencia, para que ~sta pueda emprender la 

acci6n requerida; a los supervisores para ayudarles a entender -

los problemas y a esforzarse en eliminarlos; y al personal en ~

general para estimular su inter~s y participaci6n en el programa. 

El director de seguridad debe ser compenetrado de los as

pectos administrativos, cuando menos en lo que atañe a la seguri 
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dad, Corno esta materia es parte intima de toda actividad en la -

planta, necesita estar presente en todas las juntas de funciona

rios que tengan que ver con las operaciones industriales y tener 

voz y voto en todos los aspectos que puedan afectar a la seguri

dad del personal. 

Organización tipo ''C": Comisiones üe seguridad, 

Los comites de seguridad se hallan en casi toda organiza

ci6n próspera de seguridad. 

La organizaci6n del comité variará de acuerdo al tamaño -

de la planta y determinar5 el tipo y nllrnero de los comit6s de s~ 

guridad que funcionar! en ella más eficazmente, aunque tambi6n -

deben considerarse otros factores. Estos factores incluyen el -

progreso ya logrado, si el trabajo del comitA se inicia1 el tlUll_! 

ño y re;Laci6n de los distintos departanientos de la planta y el -

tipo de industria. 

La funci6n b!sica de todos los comitAs de seguridad, es -

crear un interAs b4sico en la seguridad y reducir accidentes. 

Al incluir oficialmente en el esfuerzo de seguridad a fu~ 

cionarios de operaci6n, supervisores y trabajadores de producc16n 

mediante el cargo de miembros de los comitAs de seguridad, los 

intentos para producir cambios, especialmente en lo relativo a 

prácticas de trabajo, tienen mucha posibilidad de ~xito. 

AdemSs, el establecimiento del comit~ ayudará a fijar re~ 

ponsabilidades para descubrir cualidades ejecutivas en subordin~ 

dos de la planta y, con el curso del tiempo, para dar a mucha -

gente un contacto directo con el programa d·e seguridad. 

El primer deber y el rn4s importante para un miembro de -

cualquier com~tA de seguridad es el de cumplir con las diversas 

obligaciones del, programa total de seguridad. Debe transmitir --
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las instrucciones de seguridad a los trabajadores nuevos, tiene 

que conocer las reglas de seguridad generales y las reglas de su 

departamento, debe hacer sugestiones con respecto a la maquina

ria sin protecci6n y a las prácticas inseguras, 

Algunos de los cornit€s de seguridad que se forman en la -

actualidad son: de la compañia o interplantas, centrales, depar

tamentales, de los supervisores, de los trabajadores, obreros-p~ 

tronales, para inspecciones. 

Las cuatro funciones básicas de un comit~ de seguridad -

que han de ser reconocidad son: 

1.- Analizar y formular recomendaciones de seguridad y su 

gerir su adopci6n a la gerencia. 

2.- Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determ! 

riar como controlarlas, 

3.- Cooperar para obtener resultados poniendo en pr!ctica 

las recomendaciones aprobadas por la gerenc~a. 

4.- Enseñar seguridad a los miembros del comit6, los que 

a su vez enseñarán seguridad a todo el personal de la compañia. 

El trabajo de un comit6 puede efectuarse mejor y en forma 

r!pida, eficaz y ordenada, si uno de los funcionarios ejecutivos 

de la compañia sirve como presidente del mismo. El que hace cab~ 

za de cada unidad de operaci6n asume la responsabilidad del tra

bajo de seguridad a su trabajo diario, puede planear seguridad.

as! como planea la producci6n y el trabajo diario de sus hombres. 

El comit6 como un todo, contribuye a: 

al Informar mejor al jefe ejecutivo presentándole con li-
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neamientos .claroz, los objetivos y problemas. 

b) Mantener familiarizados con los asuntos de seguridad a 

los miembros asesores escogidos. 

el Reunir varios puntos de vista para discusi6n¡ y 

d) Promover el inter~s y la cooperaci6n por la seguridad 

entre los mismos miembros del comit~. 
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4, 4 , ELABO:Rl'.C;WN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

nun programa de seguridad es la descripci6n de una seria 

de actJ.vidades C• eventos que deben realizarse para establecer o 

mejorar la seguridad", * 

Cada empresa, como cada individu~ tiene recursos y neces! 

dades particulares, por lo tanto la ElJl!Presa no debe adoptar un -

programa elaborado en forma general para una rama de la industria 

sino que debe hacer su programa de acuerao a las necesidades PªE 
ticulares que tenga y en el momento que lo requiera. 

Al establecer el programa de seguridad es necesario seña

lar en el mismo los puntos importantes para que funcionen 1 y sea 

eficaz¡ para ello a continuaci6n mencionaremos una serie de fac

tores fundamentales que deben ser tomadas en consideraci6n: 

- Un programa de seguridad es un problema general y que a' 

todos debe interesar. 

- Todos los niveles jerárquicos de la empresa estar!n re~ 

ponsabilizados y sus labores serán definidas con claridad. 

- No debe admitirse la pasivilidad en ning~n momento, ya 

que ellos constituye su decadencia y su extinci6n natural~ 

- Las normas que contengan serán concretas, prácticas, re 
dactadas con claridad y comprensibles para todos, y solamente p~ 

drán ser modificadas por la gerencia o el departamento de segur! 

daJ.. 

- Se llevará una estad!stica rigurosa de accidentes que -

permita un estudio de las causas que lo originaron. 

* Memoria del Congreso Nacional de Seguridad, 1.971, pág. 1B6 
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- Se debe de implantar un sj.stema de adiestramiento ade:·

cuado con el fin de ensefiar a los trabajadores m~todos seguros 

de trabajo, 

En general hemos mencionado los factores que pueden orien 

to.r hacia una actitud positiva en la elaóoraci6n de un programa 

de seguridad. 

Ahora nos referiremos al proceso administrativo que tam

bi~n es aplicable a la elaboración de un programa de seguridad. 

l.- PLANEACION,- Consiste en la determinación de una ---

acción concreta a seguir, siendo as! la tarea previsora inicial 

en el proceso administrativo y tarnbi~n en el programa de seguri

dad. 

En la planeac~6n se investiga el problema, se fijan metas, 

se ~ormüla pol1ticas, se establecen procedimientos y se estruc

turan programas y presupuestos. 

1.a. Investigación.- Realizar una investigación previa a 

la elaboración de un plan es indispensable que se desarrolle con 

base en datos objetivos y partiendo de simples suposicione• o 1~ 

clinaciones personales para tal efecto podemos dividir la inves

tigación en dos fases: 

a) Definición del problema y de los objetivos.- La defin! 

ci6n del problema se haya 1ntimamente ligada a la divis16n de -

los objetivos por alcanzar, ya que de hecho esto ~ltirno no ser! 

otra cosa sino determinar claramente que tanto problema definido 

podemos solucionar, o si lo pretendemos resolver totalmente, as! 

como establecer cuando debemos de lograr tales soluciones. 

b) An!lisis del problema.- Una vez definido el problema y 

los objetivos, se deberá realizar el análisis del mismo tan det_e 
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1ladamente como sea posible. Esta fase consistir! el recopilar -
hechos y datos relativos al problema, descomponer e~te en partes 
y estudiar cada una de ellas, 

1.b.- Pollticas,- Las pol!ticas organizativas con•tituyen 
una orientaci6n en relaci6n con el camino que hA de seguirse en 
la empresa, las pol!ticas se especifican los intentos de la cor
poracit5n y distribuyen las reaponsabi~iq~des y, la autoridad ne
cesaria para lograr aquello•, Pueden incluir avisos, sanciones -
en el caao de que tale• obl~gaciones no se cumplan, 

En relac16n con la s~idad la polltica debe distinguir 
claraaente entre los papel•• del director de seguridad y los ge
renta de operaci6n, la identificacit5n en forma general la ampl! 
tud de la• medidas de control que cubre. 

l.c. ProcediJll:ien~.- Sdalan el ¿c&no hacer? en el proce
so de planeacit5n. Un proced1JB1ento describir& una serie de labo
re• que indican el curao de determinadas operaciones, las c~les 
deben mantenerse dentro de los lflllite• señalado• por las pollti
cas. 

Esto• pueden ser del:blitados por el departalllanto de segu
ridad y representan la :mejor forma de hacer las cosis, desde e1 
punto de vi•ta del t:i~, esfuerzo y los. gasto•. 

l.d. Programas.- Son aquellos planes en donde no solamen
te se fijan los objetivos y ~a secuencia de operaciones, sino -
principalmente el tiempo necesario para ejecutar cada una de sus 

parte•. 

El programa de seguridad como "unidad" deberl estar cons
tituido por tantos planes como sean necesarios para lograr el --. 
objetivo fijado, determinando fechas precisas en que deberán ser 
ejecutados y valorizados los resultados. 
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1,e, Presupuestos.- Los presupuestos contituyen una moda
lidad especial de los pr~gramas cuya caracter!stica esencial --
consiste en la determinación cuantitativa de los elementos pro

. gramados. 

El costo de un progrmna de s~guridad es :importante porque 
es necesario valorar la inversi6n que requieren los mismos, para 
l~grar posteriormente una comparaci6n positiva o negativa de lo 
que resulte con motivo de la apl1caci6n del programa. Dentro del 
presupuesto deben incluirse puntos corno: 

- Salarios del personal del departamento de seguridad, 
- Equipo para efectuar mediciones. 

Equipo para proyecciones. 
Material .tmpreso, 
1.quipoa de protecci6n personal. 
Publicidad. 

Premios. 

2,• ORGANXZACION,- Consiste en el ~grupanuento de las ac

tividad•• neceaariaa para llevar acabo el programa definiendo -
la• relaciones jer&rquicas entre jefes y subordinados; y establ~ 

ciendo lo• m&a apropiados canales de comunicaci6n. 

2.a. Responsabilidad.- Cuando una función de la empresa -
se considera importante como lo •• un programa de seguridad, se 
busca la manera de organizarla en forma perfecta, de que todo se 
ajuste segdn la planeaci6n, y para e~lo es necesario definir en 
forma clara quiAn o quienes sertn los responsables de la ejecu
ci6n del programa, para que cada uno de ellos conozca cu41 es su 
ll,lgar, sus deberes; sus 11m.ites y sus posibilidades. 

2,b. Asignaci6n de funciones,- Es sumamente importante s~ 
ñalar claramente las funciones del personal.en todos los niveles, 
porque de hecho todo el personal de la empresa tiene funciones ~ 
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que desarrollar en relación con el programa de seguridad y en -

forma directa o indirecta todos están ligados al mismo y deberán 

vigilar su cwnpl1m1ento. 

Deben conocer de que medios disponen para cumplirlas y -

especificarles cuánto tiempo podrán dedicar a cada uno de las -

diversas fases de su labor seg~n la importancia de las mismas. 

2.c. Obligaciones,- Todos los elementos que integran la -

organización, tienen como deber velar por la seguridad, ad~s -

de las obligaciones especificas de su rol, 

3.- INTEGRACION.- La 1ntegraci6n, es reunir o adquirir 

los recursos para poder realizar los planes aprovechando la org! 

nizaci6n con que cuenta para desarrollar, conservar o acrecentar 

lo adquirido. 

La integraci6n agrupa: comunicación y reuni6n arm6mica de 

loa elementos humano y material, selecci6n, entrenamiento y com

penaac16n del person~l. 

4.- DIRECCION.- Consiste en dictar las 6rdenes necesarias 

para obtener los objetivos precisados en la planeac16n del pro

grama, dentro de la estructura determinada en la organizaci6n y 

con los elementos obtenidos al integrar. 

4.a. Iniciar lo planeado,- Una vez que los programas de -

seguridad sean totalmente establecidos y conocidas las funciones 

de todos los miembros, debe iniciarse el cumplimiento del mismo 

de acuerdo con la programaci6n elaborada. 

4.b, Comunicaci6n.- Esta se da tanto en sentido vertical 

descendente, vertical ascendente, corno en sentido horizontal. 

4.c, Supervisión.- Ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas. Es obligac16n de todo jefe pero en base a la experieE 
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cia y a los conceptos modernos de adminis~raci6n, ·1a seguridad -
es responsabilidad del'supervisor de linea, ya que Aste es qui~n 
se encuentra en contacto directo con el personal que realiza las 
órdenes. 

s.- CQN'l':ROL.- Es el proceso de me.dir y calificar el avan
ce o resultados del objetivo del programa, compararlo con est4n-· 
dares o niveles y los planes· que se formularon para su realiza
ci6n, as1 como tomar las medidas correctivaa de acuerdo con los 
resultados de la comparac16n. 

5,a. Establecimiento de medidas de control. Las medidas -
de control en seguridad D4s :lmportantes son: el 1ndice de frecu
encia y el de gravedad de accidentes, porque nos sirve como me
dio de comparaci6n para la formulaci6n de criterios en la evalu~ 
ci6n de resultados. 

5.b. Operaci6n de controles.- Está suele ser una funci6n 
propia de los tAcnicos especialistas en cada uno de ellos. 

5.c. Correcci6n de fallas.- Una vez analizado el resulta
do, estaremos en posibilidad de aplicar las medidas pertinentes 
para corregir fallas que pudieran resultar, a efecto de llevarlo 
correctamente a la obtenci6n de los objetivos. 

Con el an!lisis de las etapas del proceso administrativo, 
se pretende dar una idea de como podr1a aplicarse Aste al, es
tructurar un programa de seguridad que tenga .como objetivo pri
mordial: proporcionar al trabajador un !mbito de trabajo seguro. 

Tambi6n mencionaremos las actividades básicas que en gen~ 
ral deberán contener los programas de seguridad, 
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AC'1'IVIDADES BASICJl.S DEL ~ROGRAMA: 

Una vez que se haya establecido el programa en deterJllina
da empresa deber4n llevarse a cabo una serie de actividades como 
por ejemplo: 

- Interds y participación activa de la gerencia. 
- Interés y participación activa de la supervisión. 
- Inter's y participaciOn activa de los empleados y trab~ 

jadores. 
- Asignaci6n de responsabilidades en materia de seguridad. 
- Métodos de instrucción adecuados e~ materia de seguri-

dad. 
Inspecciones de seguridad. 

- InvestigaciOn, an&lis!s y estad1sticas de accidentes, 
campañas publicitaria• permanentes. 

- Anllisis de las operaciones con fines de seguridad. 
- Diseño, conatrucci6n de instalaciones seguras. 

Adquisición de m'quinas, herramientas y equipos seguros. 
Sistemas ~ices apropiados. 

- Relaciones e intercambio de experiencias en materia de 
seguridad con otras empresas. 

Para que exista un inter6s en Astas actividades es naces~ 
rio una coordinaci6n adecuada y constante para que de Asta mane
ra se pueda lograr el objetivo del programa, el cull ea mantener 
condiciones y hlbitos seguros de trabajo. 



,",¡,• •• 
, .. 

PLANEACJON 

CUAL ES tiUESTRO 
PROBLEMA'( 
ECONOHJCO 

· HUMANO 
LEGAL, 

QUE QUEREMOS 
LOGRAR, 

QUE ACTIVIDADES 
SE VAN A EFEC-
TUAR, . 

QUE.RECURSOS NE. 
CESITAHOS 
HUMANOS 
PRESUPUESTO, 

PROGRAMA, 

LA AIJo11NISTRACION EN SEGURIDAD 
ORGANIZACION 

FIJACION DE RES
PONSABILIDADES, 

DISTRIBUCIÓN DE 
ACTIVIDADES, 

COMUNICACIÓN, 

DIRECCIÓN 

MOTIVACION (COMO 
MANTENER-EL INTE. 
RES DURANTE EL -
PROGRAMA, 

CAP.ACITACION COMO 
EFECTUAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD, 

.. . . 
ASOCIACION MEXICANA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

CONTROL 

IDENTIFICACION DE LAS 
ACTIVIDADES QUE PORQUE 
Y COMO DE CADA ACTIVI
DAD, 

ESTANDARES CUANTOS Y 
CUANDO DEBEN EJECUTAR 
LAS ACTIVIDADES, 

MEDICION SE EFECTUAN 
EN LA CANTIDAD Y CA
LIDAD FIJADA, 

EVALUACION, 
CORRESPONDEN LOS 
RESULTADOS, 

CORRECCION:OSl''HAY 
DESVIACIONES, 



CAPITULO 5 

INVESTIGACION DE CAMPO 

5.1. OBJETIVOS. 

5.2. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

DE LA INVESTIGACION. 

5.3. DETERMINACION DEL UNIVERSO. 

5.4. DETERMINACION DE LA MUESTRA, 

S.S. CUESTIONARIO {SUPERVISORES), 

5.6. TABULACION DE DATOS. 

5.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

5.8. CUESTIONARIO lOBREROS), 

5.9. TABULACION DE DATOS. 

5.10. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 



111 

. 5,1, OBJETIVOS, 

Hemos podido observar a travls de lo escrito anteriormente, 
gue debe darse una importancia considerable a la seguridad ~ndu~ 
trial, para cumplir con su contenido hwnanista de evitar -que le 
ocurra un accidente al trabajador. 

Que existen medidas y t@cnicas coordinadoras y aplicando
las adecuadamente es posible eliminar los riesgos en el trabajo. 

De acuerdo con esto, nos trazamos varios objetivos para i~ 
vestigar en las empresas: 

1.- Qui grado de importancia y forma de adaptaci6n se le -
da a la seguridad industrial. 

2.- Que grado de interfs existe por parte de la empresa, -
por proteger a sus trabajadores y en que forma contribuyen para 

hacerlo. 

3.- Qui accidentes son mas comunes en la industria textil, 
as! como las principales causas que los originan. 

4.- En que medio ambiente f!sico laboral se desenvuelven -
los trabajadores (ilum1naci6n, ventilaci6n, temperatura, espacio), 
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S.2, METODOLOGIA Y _PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION, 

una vez establecidos los objetivos se busc6 la manera de -
obtener la información de las empresas, y se decidio hacerlo me
diante el m6todo de investigaci6n de campo. 

Para esto, se hiz6 necesario elaborar cuestionarios con -
preguntas dirigidas tanto a los trabajadores como a los respons~ 
bles de. la funci6n de seguridad en las empresas, con el fin de -
establecer una comparaci6n entre las respuestas de ambos niveles. 
La cull nos permitir! emitir un juicio mls acertado a la reali
dad del medio ambiente laboral mexicano. 

se aplicaron ambos" cuestionarios en forma experimental en 
empresas fabricantes de alfombras como Luxor, Mohawk, Altafisa, 
con el fin de detectar posibles fallas en el diseño de las pre

guntas de los mJ.smos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

- se noto la apat!a de lo~_entrevistados por el volumen de 
las preguntas, por Asta razón se redujo en su ntimero, de 35 pre
guntas a 19 para obreros y 24 a supervisores. 

- Tambi6n observamos que las preguntas no eran concretas y 

congruentes. 

- Otra falla que se detectó fuA que en algunas pr~guntas -
faltaban opciones de respuesta. 

- La dlti.ma falla fuA que existian preguntas que co~ocalian 
al entrevistado en una posici6n dif!cil de contestarlas. 

Tomando en consideraci6n los resultados anteriores, hicimos 
las modificaciones correspondientes a los cuestionarios. 
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.3. DETERMINACION DEL UNIVERSO, 

Acudimos a solicitar a la C!mara Nacional de la Industria 

extil (CANAITEX), ubicada en Prinio 220 esquina Horacio, colonia 

olanco, M6xico, D.F.¡ el nQmero total· de empresas fabricantes de 

lfombras y tapetes, la lista fu@ la siguiente: - ·-
1.- Alfombras Mohawk de Mfxico, S.A. de c.v. 
2.- Alfombra• y Tapetes Finos, S.A. 

3.- LOndy, S.A. 

4.- Mayatex,. S.A. de c.v. 
s.- Nobilis Lees, S.A. de c.v. 
6.- Tapetes y Alfombras Modernos, S.A. 

7.- Tapetes Luxor, S.A. de c.v. 
8.- Tamacani, S.A. 

9.- Tapetes Mexicanos, S.A. (TEMOAYA) 

10.- Terza, S.A. de c.v. 

sabemos ahora que nuestro universo lo forman 10 empresas. 

En vista de lo anterior, decidimos que nuestra muestra fuera igual 

al tamaño del universo. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

- La empresa Londy, desapareci6 del mercado. 

- Las empresas Mayatex y Terza, no nos quisieron proporci~ 

nar informaci6n. 

- En las empresas Temoaya y Tamacani, los tapetes son rea

lizados a mano, 
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5.4. DETERMINACION DE LAS MUESTRAS, 

Para realizar el cuestionario de los supervisores, invest! 
gamos el n11mero total de 6stos, en cada una de las empresas y fu! 

ron los siguientes: 

1.- Mohawk 

2.- Altafisa 

3.- Nobilis 
4.- Tamsa 

s.- Luxor 

6.- Tamacani 

7.- Temoaya 

Lees 

TOTAL DE SUPERVISORES 

7 

8 

8 

1 

23 

1 

2 

50 

El ndmero total de supervisores, es de SO, por lo cu41 rea 
lizamos en su totalidad los cuestionarios. 

para el cuestionario de los obreros, investigamos tambi6n 

el n11mero total de astos que trabajan en cada una de las empresas, 
y determinamos la muestra representativa de las mismas, con la -
siguiente. f6rmula: 

X 
No • 

FACTOR: 

N = 
No 

1 + ~ 
N 

PQ 

·' 
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De donde (No) es el tamaño de la muestra, (T) es el nivel 
de confianza deseado, (P) es la proporci6n con la característica 
deseada en la población, (0) es la proporción'de la población -
sin la característica deseada, (D) es el error permitido en la -
obtención de la respuesta. 

Ahora pasaremos al factor, sustituyendo las cantidades co
nocidas, (N) es el nQmero de nuestra población. 

se observará en cada fórmula, que hemos considerado (P) y 

(0), con valores de .so cada uno, esto se debe a que en el momen 
to de realizar las encuestas puede suceder que nos las contesten 
o que no, o sean dos posibilidades existentes: .so y .so ambas -
con igual oportunidad de presentarse. 

para nosotros el nivel de confianza deseado es de 1,99• y 

de error permitido para la obtención de los resultados es de un 

10•. 

T2 X PO 
Ho • 

D2 

(1. 99) 2 (.so X • SO) 3.96 (. 25) .99 
No = --- 99 

(.101 2 .01 .01 

Determinaremos, ya que tenemos la primero fórmula, cuantas 
entrevistas corresponde a cada una de las empresas visitadas, -
con el ndmero total de obreros. 
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1.- Mohawlt No. de obreros 300 

99 99 
N • 74 

99 
1 + 1.33 

300 

2.- Altafisa No. de obreros 125 

99 99 
N ,. SS 

~ 99 
1 + 1.792 

125 

3.- Nobilis Lees No. de obreros 190 

99 99 
N .. 65 

99 
1 + 1.521 

190 

4.- Tamsa. No, de obreros 42 

99 99 
N ,. • 29 

99 
1 + 3.475 

42 

s.- Luxor No. de Obreros ~;026 

99 . 99 

N "' * 90 
99 

1 + 1.096 
1096 
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· 6 • ...:. -Tamacani No, de obreros 20 

99 99 
N "' .. 16 

99 
l. + 5.95 

20 

7.- Temoaya No. de obreros 160 

99 99 
N • 61 

99 
1 + 1.611 

160 

Con base en lo anterior realizarnos nuestra investi9aci~n. 



S.S. CUESTIONARIO (SUPERVISORES) 



UNIVERSIDAD NACIONAL AU~ONOMA DE MEXlCO 
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRAClON 
SEMINARIO DE INVESTIGACION 

CUESTIONARIO 

119 

Este cuestionario est4 dirigido al personal del nivel su
pervisi6n y est! formulado con el prop6sito de determinar hasta 
que grado se protege al trabajador de (.posibles) accidentes al -
participar en la fabzicaci6n de alfombras y tapetes, 

Agradecemos su colaboraci6n hacia el mismo. 

1.-. ¿EXiste en la empresa la funci6n de seguridad? 
si no ( 

2.- En ·caso afirmativo, ¿a qui6n corresponde ejecutar este pro
grama? 
a) una comisi6n mixta de higiene y seguridad ( l 
b) Un departamento de seguridad ( 
c) Un supervi•or 
d) Otro: 

J.- En caso negativo, ¿cu~l es el motivo? 
a) No existe presupuesto 
b) Falta de inter6s 
c) Falta de personal id6neo 

( 

l 
l 
l 

4.- ¿Qu6 experiencia tiene la persona que coordina la labor de 
seguridad 
a) Estudios especializados en seguridad l 
b) Esa experiencia la adquir16 en la empresa t 
c) Otro: 
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S.- ¿Cu&l es el n~ero de obreros que trabajan en su empresa? 

a) Menos de 50 obreros l 
b) De 50 a 200 obreros ( 

c) De 201 a 400 obreros l 
d) De 401 a 600 obreros l 
e) De 601 en adelante l 

6.- ¿cuantos accidentes de trabajo se presentaron en su empresa 

en 1982? 

a) Ninguno 

I b) l - 2 accidentes 

c) 3 - 5 accidentes 

d) 6 - 9 accidentes 

e) 10 6 mas accidentes ( 

7.- Mencione, ¿cu&l fue la gravedad de estos accidentes? 

a) Zncapacidad temporal 

b) Zncapacidad permanente parcial 

c) Zncapacidad permanente total 

d) Muerte ( 

e.- De las siguientes partes del cuerpo, marque ¿cullea sufren 

mayor nthnero de accidentes? 

a) Miembros superiores (brazos, manos, dedos) 

b) Miembros inferiores (piernas, pies) ) 

c) Cabeza, cara l ) 
d) TOrax 

9.- ¿Q~A accidentes son m4s frecuentes en la empresa? 

a) Amputaciones 
b) Quemaduras 

el Fracturas 

d) Cortaduras 

e) Zntoxicaciones 

fl Otro: 

t 
t 
l 
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10,- De las siguientes agentes de lesi6n., indique: ¿cu&les son 
los que con mayor frecuencia producen accidentes? 

al Maquinaria l 
b) Herramientas 
c) Veh!culos 

d) Otro: 

11.- ¿Hay un programa de entrenamiento satisfactorio para el P•!. 
sonal nuevo que llega a su departamento? 

si l 1 no 

12.- ¿Cu4ndo llega un trabajador a su departamento, antes de ~ 
ponerlo a hacer cualquier trabajo se asegura usted que cong_ 

ce la manera de como hacerlo, sin riesgos y sobre todo camo 
evitarlo? 

si { no 

13.- ¿Cuenta la empresa con registros estad!sticos de los acc::L
dentes? 

•i l no 

14.- En caso de respuesta negativa, ¿cu41 cree que sea el pr.111-
cipal motivo? 
a) No hay pre•upuestos ( 
~) No se le da importancia ( 
e) No exi•te personal capacitado l 
d) Otro: 

15,- ¿En caso de accidentes la empresa, cuenta con un servi~o 

m~dico auxiliar? 
si ( no ( 

16.- ¿Se investigan las causas de los accidentes? 

si l no ( 



17.- ¿Cu4les son las causas más frecuentes? 

a) Causas f1sicas {iluminación, temperatura, 

humedad, ruidos excesivos) t 
b) Causas quirnicas (absorción de sustancias, 

como: amoniaco, aluminio, calidra) 

c) Causas mecánicas U.nstalaci6n y maquinaria) ( 

d) Causas biológicas (parásitos, bacterias de 

cualquier tipo) 

e) Causas humanas (imprudencia, falta de experie~ 

cia, descuido, falta de entrenamiento) ( 
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18.- ¿Qu6 medidas se han tomado para prevenir accidentes futuros? 

a) Inspecciones de seguridad 

b) Publicaciones e instructivos 

c) Cursos sobre seguridad 

d) Establecimiento y uso del 

individual y general 

e) No se toma ninguna medida 

equipo de protección 

{ 

19.- ¿Cuenta la empresa con un programa de seguridad industrial? 

si no ) 

20.- ¿Se practican inspecciones de seguridad en su departamento? 

si no ( ) 

21.- ¿Con qu6 frecuencia se practican las inspecciones? 

a) Semanal e 
b) Mensual ( 
c) Bimestral ) 

d) Trimestral t . ) 

e) Semestral 

22.- ¿EXiste en la empresa algdn tipo de incentivos para los tr~ 

bajadores responsables que colaboran con la empresa a dis

minuir los accidentes? 

si t no ( 



23.~ ¿Que tipos de incentivos? 

a} Ascensos 

bl Reconocimien~o 
c) Premios 

d) Ninguno 

e) Otros: 

24.- ¿En que medida colabora el sindicato para 

ridad del trabajador? 

a) º' 
b) 25t 

c) SO\ 

d) 75\ 

e) 100t 

.123 

) 

fomentar la aegu-

l 

l 
l 

GRACIAS 

JULl'.0 DE 1983. 



5,6, TABULACION DE DATOS 



CUESTIONARIO APLICADO A SUPERVISORES 

PREGUNTAS 

1.- ¿Existe en la empresa la funci6n de seguridad? 

2.- En caso afirmativo, ¿a qui6n corresponde eje

cutar este programa? 

3.-: 

a) Una comisi~n mixta de higiene y seguridad 

b) Un departamento de seguridad 

e) Un supervisor 

d) Otro. 

En caso negativo, ¿cual ea el motivo? 

a) No existe presupuesto 

b) Falta de inter611 

e) Falta de.personal id6neo 

4,- ¿Qu6 experiencia tiene la persona.que coordina 

la labor de seguridad? 

a) Estudios especializados en seguridad 

b) Esa experiencia la adquirid en la empresa 

c) Otros 

RESPUESTA 

AFIRMATIVA 

50 

32 

15 
3 

o 

o 
o 
o 

10 

40 

o 

' 
100 

64 

30 

6 

o 

o 
o 
o 

19 

81 

o 

' 

RESPUESTA 

NEGATIVA 
' 



PREGUNTAS RESPUESTA ' RESPUESTA ' 
AFIRMATIVA NEGATIVA 

5.- ¿cual es el nOmero de obreros que trabajan 

en su empresa? 

a) Menos de 50 obreros 2 4 

b) De 50 a 200 obreros 18 36 

e) De 201 a 400 obreros 7 14 

d) De 401 a 600 obreros o o 

e) De 601 en adelante 23 46 

6.- ¿cuantos accidentes de trabajo se presenta-

ron en su empresa en 1982? 

a) Ninguno o o 

b) 1 - 2 accidentes 6 11 

e) 3 - 5 accidentes 20 40 

d) 6 - 9 accidentes 17 35 

e) 10 6 mas accidentes 7 14 

7.- Mencione, ¿cual fue la gravedad de estos acci-

dentes? 

a) Incapacidad temporal 42 83 

b) Incapacidad permanente parcial 8 17 

e) Incapacidad permanente total o o 

d) Muerte o o 
.... 
N 
O\ 



PREGUNTAS RESPUESTA ' RESPUESTA ' AFIRMATIVA NEGATIVA 

e.- De las siguientes }>artes del cuerpo, marque 
¿cu4les sufren mayor ndmero de accidentes? 
a) Miembros superiores (brazos, manos, dedos) 43 86 

b) Miembros inferiores (piernas, pies) 7 14 

e) Cabeza, cara o o 
d) T6rax o o 

9.- ¿Qu6 acc.identes son m&a frec~entes en la 
empresa? 
a) Amputac.iones 6 12 
b) Quemaduras 3 6 

e) Fracturas 9 18 
d) Cortaduras. 30 60 
e) Intox.icacionea 2 .. 
f) Otros o o 

10.- De los siguientes agentes de leaidn, indique: 
¿cu41ea son loa que con mayor frecuencia produ-
cen accidentes? 
a) Maquinaria 6 12 
b) Herrami.entas 39 78 

e) Vehículos 4 8 

d) Otros 1 2 ... 
N ...., 



PREGUNTAS 

11.- Hay un programa de entrenamiento satisfacto
rio para el personal nuevo que llega a su -

departamento? 

12.- ¿Cu4ndo llega un trabajador a su departamento, 
antes de ponerlo a hacer cualquier trabajo se 
asegura usted que conoce la manera de como ha
cerlo, sin riesgos y sobre todo como evitarlos? 

13.- ¿Cuenta la empresa con registros estadlsticos 
de los accidentes? 

14.- En caso de respuesta negativa, ¿cu41 cree que 
sea el principal motivo? 
a) No hay presupuesto 
b) No se le da importancia 
c) No existe personal capac~tado 
d) Otro 

15.- ¿En caso de accidentes, la empresa cuenta con 
un servicio m~dico auxiliar? 

16.- ¿Se i~v~stigan las causas de loa accidentes? 

RESPUESTA 
AFIRMATIVA 

31 

40 

37 

o 
12 

1 

o 

41 

47 

' 

62 

80 

74 

o 
92 

8 

o 

82 

94 

RESPUESTA 
NEGATIVA 

10 

13 

9 

3 

' 

38 

20 

26 

1.8 

6 :;:; 
CD 



PREGUNTAS. RESPUESTA ' RESPUESTA ' 
AFIRMATIVA NEGATIVA 

17.- ¿Cuáles son las causas más frecuentes? 

a) Causas f!sicas (iluminaci6n, temperatura, 

humedad, ruidos excesivos) 4 9 
b) Causas qu!micas (absorci6n de sustancias, 

como: amoniaco, aluminio, calidra) 3 6 

c) Causas mécanicas (instalac16n y maquinaria) 7 15 
d) Causas biol6gicas (parásitos, bacterias de 

cualquier tipo) o o 
e) Causas humanas (imprudencia, falta de expe-

riencia, descuido, falta de entre~amiento) 33 70 

18.- ¿Qué medidas se han tomado para prevtinir acci-

tes futuros? 
a) Inspecciones de seguridad 6 12 
b) Publicaciones e instructivos 20 40 
c) Cursos sobre seguridad 17 34 
d) Establecimiento y uso del equipo de prote-

cci6n individual y general 5 10 
e) No se tom~ ninguna medida 2 4 

19.- ¿Cuenta la empresa con un programa de seguridad 
industrial? 47 94 3 6 ... 

tJ 

'° 



PREGUNTAS RESPUESTA 

AFIRMATIVA 

20.- ¿se practican inspecciones de seguridad, en 

_su departamento? 40 

21.- ¿Con qué frecuencia se practican las inspecciones? 

a) Semanal B 

b) Mensual 22 

c) Bimestral 7 

d) Trimestral 2 

e) Semestral 1 

22.- ¿Existe en la empresa algt1n tipo de incentivo para 

los trabajadores responsables que colaboran oon la 

la empresa a disminuir 'los accidentes? 3 

23.- ¿Qué tipo de incentivos? 

a) Ascensos o 
b) Reconocimiento 3 

c) Premios o 
d) Otros o 

' 

80 

20 

55 

17.5 

5 

2.5 

6 

o 
6 

o 
o 

RESPUESTA 

NEGATIVA 

10 

47 

' . 

20 

94 

..... 
w 
o 



Pli\EGUNTAS. 

24.- ¿En ~ue medidá colabora el sindicato para 

fomentar la seguridad del trabajador? 

a) º' 
b) 25\ 

e) SO\ 
d) 75% 
e) 100\ 

RESPUESTA 
AFIRMATIVA 

12 

18 
17 

3 

o 

' 

24 

36 
34 

6 
o 

~SPUESTA 

NEGATIVA ' 

.... 
w .... 



5.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



1.- Existencia de la funci6n de seguridad. 

100\ 

ªº' 

40\ 

20\ 

EXISTE 

133 

SUPERVISORES 

so 

'º 

30 

20 

10 

COMENTARIO: Del total de empresas que cuentan con la func16n de 

seguridad, en 64\ de los casos lo lleva a cabo una -

comisi6n mixta de higiene y seguridad: el 15\ un de

partamento de seguridad: y el 21t un supervisor. Co

mo puede observarse existe un inter~s generalizado -

por parte de las empresas a eliminar condiciones y -

actos inseguros en sus intalaciones, en beneficio -

del recurso más valioso con que cuentan, "el hombre". 



6.- NOJilero de accidentes 1982. 

100t 

ªº' 

'º' 

40t 40\ 

20t 

11\ 

A B C . 

A) Ninguno B) 1 - 2 accidentes 

o 
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SUPERVISORES 
so 

40 

30 

20 

10 

E 

C) 3 - 5 accidentes 

D) 6 - 9 accidentes E) 10 6 m!s accidentes 

COMENTARIO: El nOmero total de accidentes en las empresas inves

tigadas fue de 252. Esta pregunta se hizo con el fin 

de determinar el porcentaje de accidentes con respes:_ 

to al total de obreros. 

Se determino: 

total de accidentes ocurridos 252 
14' 

total de obreros 1863 



7.- Incapacidades presentadas en 1982, 

lOOt 

8Jt 

ªº' 

60t 

'º' 
17' 

20t 

A B 

A) Incapacidad temporal 

135 

SUPERVISORES 

50 

40 

JO 

20 

10 

B) Incapacidad permanente parcial 



8,- Parte del cuerpo sujetas a sufrir accidentes, 

.lOOi 

80\ 

60\ 

40\ 

20\ 

86i 

10 

A B 

Al Miembros superiores 

B) Miembros inferiores 

136 

SUPERVISORES 

so 

40 

30 

20 

10 

COMENTARIO: Como puede observarse los miembros superiores {bra

zos, manos, dedos) tienen el m~s alto porcentaje de 
verse afectado por los accidentes. 



9.- Tipos de accidentes, 

100% 

80% 

60\ 

40\ 

20t 

12\ 
6' 

A B 

A) amputaciones B) 

D) cortaduras El 

COMENTARIO: Del total de 

60% 

18% 

e D 

quemaduras C) 

intoxicaciones 

accidentes ocurridos 

137 

SUPERVISORES 

50 

40 

30 

20 

10 

n 

E 

fracturas 

el 12% son ocasio-

nados por la maquinaria¡ 78% por herramienta de tra

bajo¡ el 8% por veh!culos y 2% por otros agentes de 

lesi<5n. 
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13.- Registro est~d1stico de accidentes. 

SUPERVJ:SORES 

so 
100\ 

40 

ªº' 74' 

30 

60\ 

20 

40\ 

26' 10 

20\ 

EX:ISTE NO EXISTE 

COMENTAJUO: En los casos de respuesta negativa, las principales 

causas de no existir se debe a que: 
- No se le da illlportancia 92\ 
- No existe personal capacitado 8\ 
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15,- Existencia del servicio m6d1co auxiliar, 

SUPERVISORES 

50 
100\ 

82% 
40 

ªº' 
30 

60\ 

20 
40\ 

20\ 
10 18\ 

EXISTE NO EXISTE 

COMENTARIO: Del total de supervisores que contestaron "que no -
contaban con servicio rn6dico auxiliar" consideran -
que no lo tiene la empresa, por falta de presupuesto. 



16.- Invest~9aci6n de accidentes, 

100\ 

94' 

ªº' 

60\ 

40\ 

20\ 

SE INVESTIGAN 

l.40 

SUPERVISORES 

so 

'º 

30 

20 

10 

NO SE INVESTIGAN 

COMENTARIO: Principales causas de accidentes; F!sicas 9\, quimi

cas 6%, mecánicas 15\, biol6gicas O\ y humanas 70\. 

La principal causa por las que no se investigan ---

los accidentes, el 6\ que respondi6 negativamente -

corresponde a los centros artesanales que por la na

turaleza del trabajo (manual) la mayoria de los acc! 

dentes están representados por cortaduras y heridas 

leves, que no requieren de una investigaci6n riguro.-

sa, 
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18,- Med~das preventivas. 

100% 

ªº' 

60% 

40% 

20\ 

12• 

A 

40\ 

34' 

B e D 

A) Inspecciones de seguridad. 

SUPERVISORES 

50 

40 

30 

20 

10 

E 

B) Publicaciones e instructivos. 

C) Cursos sobre seguridad. 

D) Establecimiento y uso de equipo de prote
cci6n. 

E) No se toma ninguna medida. 
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19.- ExistenciA del pr~grama de seguridad industrial, 

SUPERVISORES 

100, so 
94' 

ªº' 40 

60, 30 

40' 20 

20, 10 

6, 

SI NO 

COMENTARIO: En el caso negativo encontramos que no se le da --

importancia, ya que se trata de centros artesanales 

(TEMOAYA, TAMACANI) donde los riesgos de trabajo son 

relativamente insignif~cativos. 



20.- Inspecciones de segu~1dad. 

lOOi 

ªº' 

60• 

'º' 
20• 

ªº' 

20t 

SE REALIZAN NO SE REALIZAN 

se111anal 20% 

Mensual 55% 

Bimestral 17,5% 

Trimestral 5% 

Semestral 2.5i 
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SUPERVISORES 
50 

40 

30 

20 

10 



5.8. CUESTIONARIO (OBREROS) 



IVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA. DE MEXICO 

ACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

EMINARIO DE INVESTIGACION 

CUESTIONARIO 

145 

Este cuestionario est.S. dirigido al personal obrero ·y esta -

formulado con el prop6sito de determinar hasta que grado se prote 

e al trabajador de (posibles} accidentes, al participar en la fa 

ricaci6n de alfombras y tapetes. 

Agradecemos su colaboraci6n hacia el mismo. 

l.- ¿Sabe de la existencia de un departamento de seguridad para -

los trabajadores de la empresa? 

si ( no 

2.- En caso negativo; diga las causas principales: 

a) No existe informaci6n 

b) El tipo de industria no lo requiere 

c) No se le da importancia 

3.- ¿Conoce usted, las medidas de seguridad existentes en la empr~ 

sa? 

si ( no 

4.- ¿A trav6s de que medios las conoce? 

a) Avisos ( 

b) Cursos de seguridad l 
e) Pláticas sobre seguridad 

d) Tableros 

e) Vivencias en el centro de trabajo 

s.- ¿Se le proporciona el equipo de protecci6n necesario para re~ 

lizar su trabajo? 

si { no 



6.- Señale que equipo de protecci6n utiliza: 
a) Para la cebeza y la cara (cascos, lentes, mas

carillas) 
b) Para las manos (manoplas, guantes) 
c) Para las piernas (zapatos, botas) 
d) Para el t6rax tropa de trabajo, overoles, de-

c. 
c. 

lantales, protectores de piel· y met4licosl C. 
e) A utilizar en las alturas (cinturones de segu-

ridad, guantes, zapatos) l 
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7.- ¿COmo considera usted, los siguientes elementos en su lugar 
de trabajo'? 

BUENA REGULAR MALA PE SIMA 
a) Iluminaci6n 

b) Ventilaci6n 
c) Temperatura 
d) Espacio 

e.- ¿Qu6 accidentes son los m4s comunes en la empresa? 
a) Amputaciones c. 
b) Quemaduras 
c) Fracturas 
d) Intoxicaciones 
e) Cortaduras c. 1 
f) Otros: 

9.- ¿Ocasionados por? 
a) Maquinaria l 
b) Herramienta l l 
c) Veh!culos ) 

d) Equipo de seguridad inadecuado c. ), 

e) Otro: 
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10.- ¿Con qu6, frecuencia se realiza la revisi6n de maquinaria, 

veh!culos, equipo? 

a) Permanente l 
b) Peri6dica l 
e) Temporal 

d) No se requiere l 

11,- De las siguientes partes del cuerpo, marque ¿cu4les sufren 

mayor nlbnero de accidentes? 

ai Miembros superiores (brazos, manos, dedos) « 
b) Miembros inferiores (piernas, pies) l 
c) Cabeza, cara ( 

d) T6rax ( 

12.- ¿Se investigan los accidentes? 

si ( no ( 

13.- ¿Cu4les son las causas rn4s frecuentes? 

a) causas f!sicas (ilwninaci6n, temperatura, 

humedad, ruidos excesivos} 

b) causas qu!micas labsorci6n de sustancias, 

corno: amoniaco, aluminio, calidra) 

c) Causas mec4nicas (instalaci6n y maquinaria) l 
d) Causas biol6gicas (par!sitos, bacterias de 

cualquier tipo) l 

e) Causas humanas ( imprudencia, falta de 

experiencia, descuido, falta de entrenamiento) ( 

14.- ¿Qu6 medidas correctivas toma la empresa al ocurrir un acci 

dente? 
a) Sanciones y castigos al personal l 

b) Inspecciones de seguridad 

c) Pláticas sobre seguridad l 

d) Establecimiento y uso de equipo de protecci6n 

general e individual 

e) Cursos sobre seguridad 

f) Otro: 
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15,- Marque, ¿quA medidas de higiene existe en la empresa? 

a) Inspecci6n sanitaria t 
b) Limpieza 

e) Examen m~dico 

d) Servicio de agua potable 

e) Local para cambio de ropa 

f) Otro: 

16.- su supervisor le a instruido sobre, ¿c6mo debe realizar su 

trabajo satisfactoriamente y en forma segura? 

si no 

1i.- ¿A recibido entrenamiento para usar el equipo contra incen-

\ dio? 

si t no 

18.- ¿Existe en la empresa estimules para los trabajadores que - · 

colaboran a disminuir los accidentes? 

si l no 

En caso afirmativo, ¿quA tipo de estimulas? 

a) Premios t 
b) Ascensos t 
c) Reconocimientos t 
d) Otro: 

19.- ¿Qud medidas sugiere para mejorar su seguridad en el traba

jo que desempeña? 

GRACIAS 

JULIO DE 1983. 



5,9, TABULACION DE DATOS 



CUESTIONARIO APLICADO A OBREROS 

PREGUNTAS RESPUESTA ' RESPUESTA • 
AFIRMATIVA NEGATIVA 

1.- ¿Sabe de la existencia de un departamento de 

seguridad para los trabajadores de la empresa? .176 45 214 54 

2.- En caso negativo, diga las causas principales1 

a) No existe informaci6n 104 51. 

b) El tipo de industria no lo requiere 40 19 

e) No se le da importancia 65 30 

3.- ¿Conoce usted las medidas de seguridad existen-

tes en la empresa? 204 52 186 48 

4.- ¿A trav6a de que medios la• conoce? 

a) Avisos 39 l.9 

b) cursos de seguridad 45 22 

e) Plllticas sobre seguridad 43 21. 

d) Tableros 47 23 

e) Vivencias en el centro de tr&bajo 30 15 

... 
"' o 



PREGUNTAS 

5.- ¿Se le proporciona el equipo de protecci6n . 
necesario, para realizar su trabajo? 

6.- Señale que equipo de proteccidn utilizas 
a l. Para la cabeza y la cara (cascos, lentes, 

mascarillas) 
b) Para las manos (manoplas, guantes) 
e) Para las piernas (zapatos, botas) 
d) Para el 't6rax (ropa de trabajo, overoles, 

delantales, protectores de piel y met4licos) 
e) A utilizar en las' alturas (cinturones de se

guridad, guantes, zapatos) 

7.- ¿Cdmo considera usted, los siguientes elementos 
en su lugar de trabajo? 
a) IluÍninaci6n 

·b) Ventilación 
e) Temperatura 
d) Espacio 

RESPUESTA 

AFIRMATIVA 

312 

88 

62 

44 

109 

9 

BUENA 

206 

117 

73 
150 

8.- ¿Qué accidentes son los ~s comunes en la empresa? 
a) Amputaciones 
b) ouemadura3 
c) Fracturas 

39 

66 

31 

80 

28 

20 

14 

35 

30 

REGULAR 

176 

106 

115 

90 

10 

17 

8 

RESPUESTA 
NEGATIVA 

78 

MALA 

6 

131 

154 

132 

' 

20 

PESIMA 

2 

36 

48 
18 

... 
UI ... 



PREGUNTAS RESPUESTA ' RESPUESTA ' AFIRMATIVA NEGATIVA 

d) Intoxicaciones 15 4 

e) Cortaduras 221 56 

f) otros 17 5 

9.- ¿Ocasionados por? 

a) Maquinaria 109 28 

b) Herramienta 222 57 

c) Vehículos 4 1 

d) Equipo de seguridad inadecuado 35 9 

e) Otro 20 5 

10.- ¿Con que frecuencia se realiza la revisi6n de 

maquinaria, vehículos, equipos? 

a) Permanente 183 47 

b) Per!odica 63 16 

c) Temporal 39 10 

d) No se requiere 105 27 

11.- De las siguientes partee del cuerpo, marque 

¿cuáles sufren mayor ndmero de accidentes? 

a) Miembros superiores (brazos, manos, dedos) 288 74 

b) Miembros inferiores (piernas, pies) 47 12 

c) Cabeza, cara 39 10 ... 
UI 

d) T6rax 16 4 "' 



PREGUNTAS 

12.- ¿Se investigan los accidentes? 

13.- ¿Cuáles son las causas m4s frecuentes? 
a) Causas ff.sicas (iluminacf6n, temperatura, 

humedad, ruidos excesivos) 
b) Causas quf.micas (absorción de sustancias 

como: amoniaco, aluminio, calidra) 
c) causas mecánicas (instalaci6n y maquinaria) 
d) Causas biológicas (par4sitos de cualquier 

tipo) 
e).Causas hwnanas (imprudencia, falta de expe-

riencia, descuido, falta de entrenamiento) 

14.- ¿Qu6 medidas correctivas toma la empresa al 

ocurrir el accidente? 
a) Sanciones y castigos al personal 
b) Inspecciones de seguridad 
c) PlAticas sobre seguridad 
d) Establecimiento y uso de equipo de prote

cción general e individual 
e) Cursos sobre seguridad 

f) Otro 

RESPUESTA 
AFIRMATIVA 

312 

62 

25 

44 

o 

181 

12 

39 

31 

172 

35 

101 

' 
80 

20 

8 

l.4 

o 

58 

3 

10 
8 

44 
9 

26 

RESPUESTA 
NEGATIVA 

78 

' 
20 

~ 
UI 
w 



PREGUNTAS RESPUESTA 
AFIRMATIVA 

15.~ Marque, ¿qu6 medidas de higiene existen en 
la empresa? 
a) Inspección sanitaria 
b) Limpieza 
_c) Examen m&dico 
d) Servicio de agua potable 
e) Local para cambio de ropa 

f) otro 

16.- Su supervisor le ha instruido sobre, ¿cómo debe 

realizar su trabajo satisfactoriamente y en for
ma segura? 

17.- ¿A recibido entrenamiento para usar el equipo 
contra incendio? 

18.- ¿Existe en la empresa estimulos para que loa 
trabajadores que colaboran a disminuir loa acci~ 
dentes? 
En caso afirmativo, ¿qu6 tipo de estimules? 
a) Premios 
b) Ascensos 
c) Reconocimientos 
d) Otro 

62 

78 

82 

156 

12 

o 

199 

39 

47 

10 

9 
28 

o 

' 

1.6 

20 
21 

40 
3 

o 

51 

10 

12 

21 
19 

60 

o 

RESPUESTA 
NEGATIVA 

191 

351 

' 

'º 

88 

... 
111 .. 



PREGUNTAS. 

19.- ¿Quf! medidas sugiere para mejorar su segu-

ridad en el trabajo que desempeña? 

a) Cap~citaci6n 

b) Mejorar equipo de protecci6n 

e) Curaos sobre seguridad 

d) Mejorar maquinaria 

e) Otorgar incentivos econ6micoa 

RESPUESTA 
.AFIRMATIVA 

156 

97 
70 
47 

20 

' 

40 
25 

18 

12 

5 

JIBSPUBSTA 
NEGATIVA ' 

... 
UI 
UI 



5.10. ANALISIS DE LOS RESULT.ADOS 
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1,- Existencia del departa.mento de s~9uridad, 

OBRE S 
ioo• 390 

ªº' 312 

60• 
SS• 234 

4S• 

'º' 1S6 

20• 78 

EXISTE NO EXISTE 

COMENTARIO: En el caso negativo, encontramos que el S~• es, cau

sa de la falta de informaci6n hacia los trabajadores, 

el 19% de las respuestas manifiesta gue "el tipo de 

industria no lo requiere", y el 30\ indica que "no -
se le da importancia" • 
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3.- Conocimiento• de las medidas de s~guridad. 

OBREROS 

100\ 390 

ªº' 312 

60\ 

52\ 
48' 

'º' 156 

20\ 78 

SE CONOCEN NO SE CONOCEN 

COMENTARIO: Del total de personas que contestaron que "si las c2 
nocen", el 19% las conocen a travAs de avisos, el --
22% ~or cursos de seguridad, el 21% por pl&ticas so
bre seguridad, el 23% por tableros y el 15\ por vi

vencias en el centro de trabajo. 
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5.- Equipo de protecci6n per.-onal. 

OBREROS 

100• 390 

ªº' ªº' 312 

60, 234 

40, 156 

20• 20' 78 

SE PROPORCIONA NO SE PROPORCIONA 

COMENTARIO: El 28• del equipo de protecci6n que se le proporcio
na a los trabajadores corresponde a la proteccidn de 
la cabeza y cara, el 20• a las extremidades superio
res, el 14\ a las extremidades. inferiores, el 35\ 
protege ·el t6rax y el 3• es para la protecci6n en -
las alturas. 
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7.- Ele111entos integrantes del cent~o de trabAjo, 

ILUMINACION,- El 53' la considera buena 

El 45' la considera regular 

El 1.5,, la considera mala 

El ,5\ la considera p6s1ma. 

VENTJ:J..ACION, - El 30\ la considera buena 

El 271 la considera regular 

El 33\ la considera mala 

El 10, la considera p6sima. 

TEMPERATURA, - El 19\ la considera buena 

El 29\ la considera regular 

El 40\ la considera mala 

El 12' la considera pésima. 

ESPACIO.- El 38' lo considera buena 

El 23\ lo considera regular 

El 34\ lo considera mala 

El 5\ lo considera pésimo. 

COMENTARIO: F4cilmente se puede deducir que el mejor de los ele

mentos, generalmente es la ilwninaci6n, seguido por 

el espacio, la ventilaci6n y el que se encuentra en 

menor nivel de aceptaci6n es la temperatura, 



8,- T4>0a de Accidentes, 

.lOOI 

ªº' 

40• 

201 l7t 

10• . 

A B 

Al amputaciones B) 

D) intoxicaciones E) 

8' 4' 

e D 

quemaduras 

cortaduras 
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OBREROS 

390 

312 

56' 234 

l.56 

78 

St 

E F 

C) fracturaa 

Fl otros (machucones 

y descargas elEc~ 

tricas) 

COMENTARIO: Del total de accidentes ocurridos el 2~' se ocasionan 

por la maquinaria y equipo, el 57\ por herramienta, 

el J.• por veh!culos, el 9\ por equipo de protecci6n 

inadecuado, y el 5• por descargas el~ctricas. 
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l.·0.,- Rev.t.st6n de ~quinari~ y equipo, 

OBREROS 

.l.00' 390 

ªº' 312 

60, 234 

"' 
'º' J.56 

27' 

20\ 78 
16' 

10t 

A B e D 

A) Permanente 

B) Per16dica 

C) Temporal 
D) No se requiere 



11.- Partes del cuerpo sujetas a accidentes, 

1QO' 

ªº' 

60t 

40\ 

20, 

12t 

A B 

A) miembros ·superiores 
C) cabeza y cara 

OBREROS 

10, 
4\ 

e o 

B) miembros inferiores 
O) t6rax 

163 

390 

312 

234 

156 

78 

COMENTARIO: Como se puede observar los miembros superiores (bra
zos, manos, dedos) tienen el más alto porcentaje 
74% afectados por los accidentes. 



164 

12.- Inyesti9aci6n de acc~dentes, 

OBREROS 
100\ 390 

ªº' 312 

60• 234 

40\ 156 

20\ 20\ 78 

SE INVESTIGAN NO SE INVESTIGAN 

COMENTARIO: De la investigaci6n de los accidentes ocurridos se -

descubre que el 20\ son originados por causas f1si

cas, el 8% por causas qu1micas 1 el 14% por causas -

mec~nicas y el 58% por causas humanas. 

Como se puede advertir las "causas humanas" tienen 

un elevado grado de incidencias en la ocurrencia de 

accidentes. 



14.- Medidas correctivas, 

100% 

ªº' 

60, 

40' 

20' 

10% 8% 
3% 

A B e 

A) sanciones y castigos 

C) prácticas sobre seguridad 

E) cursos sobre seguridad 

Fl otro (ninguna) 
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OBREROS 

390 

312 

234 

44\ 

156 

26% 

78 

9% 

D E F 

B) inspecciones de seguridad 

D) establecuniento y uso de 

equipo de protecci6n 

COMENTARIO: Resulta satisfactorio encontrar que el 44% de las -

medidas correctivas utilizadas, corresponde a "cur

sos sobre seguridad" y que de todas las medidas es -

el más alto, pero tambi~n resulta importante desta

car el 26% siguiente que corresponde a "ninguna med.f. 

da" y que comparativamente es alarmante. 
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17,- Entrenamiento de equipo de eJ1Jer9encia, 

OB:REROS 
100\ 390 

90• 

ªº' 312 

60• 234 

156 

20• 78 

10\ 

RECIBEN NO RECIBEN 

COMENTARIO: Del total de obreros s6lo un 10\ respondieron que si 

reciben "entrenamiento", el 90\ restante respondio -

negativamente y manifesto estar interesado en reci

birlo. 
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OBREROS 
1001 390 

ªª' 
801 312 

601 234 

COI .156 

201 78 

12% 

EXISTEN NO ElCISTEN 

COMENTARIO: Del total de incentivos existentes en las empresas, 
el 21% es otorgado a trav~s de premios y bonifica
ciones, el 19% con ascensos y promociones, y el 60% 
con el reconocimiento. 
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19,- Su9erenc1aa, 

OBREROS 

100• 390 

BO!i 312 

60\ 234 

40\ 40\ 
156 

20\ 25\ 78 
18\ 

12\ 

COMENTARIO: Del total de sugerencias proporcionadas por los obre

ros a trav6s de nuestras encuestas, encontramos que 

el 40% propone que se mejore la seguridad industrial 

a través de más capacitaci6n, el 25% proporcion4ndo

les m!s y mejor equipo de protecci6n, el 18\ con cur

sos manuales e instruc'l:ivos, el 12% con incrementar 

la revisi6n de maquinaria y equipo y el 5% otorgando 

incentivos econ6m1cos al personal. 
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e o N e L u s I o N E s 

Partamos de la idea de que en la industria fabricante de -
~lfCdllbraa y tapetes, es una industria segura en la que no se pr~ 
sentan riesgos de trabajoi eato aer1a ideal en 6sta y en cual- -
quier otra industria. Pero vemos que desgraciadamente loa acci
dentes y enfermedades de trabajo pueden presentarse e.n toda rel.!. 
ci6n de trabajo, y en algunas ocasiones ponen en peligro la vida 
de una o varias personas y la integridad de sus familias. 

La practica cotidiana de las medidas de prevenci6n de ries
go• en el trabajo es la mejor garant1a de la continuidad y ef i
ciencia de los procesos productivos, del bienestar y desarrollo 
de la poblac16n trabajadora. 

A travts de la investigaci6n realizada, pudimos observar -
que en Asta industria existe inter~s por prevenir y evitar acc! 
dentes, ya que se inspeccionan frecuentemente la·a condiciones de 
trabajo de acuerdo a las disposiciones legales, as! mismo se pr~ 
porciona el equipo de protecci6n requerido en cada trabajo y se 
establecen las medidas de seguridad necesarias en cada empresa, 
mediante la elaboraci6n de una estrategia completa de seguridad 
que garantice soluciones y resultados en un plazo determinado. 

Tambi6n encontramos que el ndmero de accidentes anual en -
las empresas comprendidas es de 252, que representan el 14\ del 
total de obreros que trabajan en las mismas. Si consideramos que 
son siete las empresas que .colaboraron en nuestra investigaci6n, 
veremos que en promedio son 36 accidentes por cada una, y aunque 
realmente no es una cifra alarmante, pensamos que se puede redu
cir considerablemente. 
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Las partes Jll4s afectadas del cuerpo humano por los acciden
tes de trabajo son; los ~ieJllbros superiores (brazos, manos, de
dos} con 86\, representados por cortadas principalmente1 sigui•~ 
do en orden de importancia los miembros inferiores (piernas, --
pies) con un 14\. 

Las incapacidades que se presentan con mayor frecuencia --
comprenden en primer lugar la incapacidad temporal en un 83\, -
seguida de la incapacidad permanente parcial con un 17%. 

Por todo lo anterior es conveniente aparte de realizar ins
pecciones de maquinaria y equipo de trabajo necesarias, y de --
proporcionar el equipo de protecci6n individual y general para -
cada área diferente de trabajo. Concientizar a los trabajadores 
de la importancia que tiene la prevención de los accidentes y 
proporcionarles entrenamiento satisfactorio para que conozcan la 
manera de como realizar su trabajo, sin riesgos y sobre todo co
mo evitarlos. 

Todas estas acciones traen como resultado disminuir la prin 
cipal causa de los accidentes,~siendo estas las causas humanas -
en un 70%, tales como; imprudencia, falta de experiencia, descu! 
do, falta de entrena.miento principal.mente. 

Para tener un resultado óptimo en la prevenci6n de acciden
tes, es necesario partir de un programa especifico y particular 
de seguridad, que asegure el abatimiento y c~ntrol de los acci
dentes de trabajo y sus graves consecuencias, mediante los nive
les jerárquicos de la organizaci6n y el uso racional de los re
cursos materiales y t~cnicos. 
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A fin de cons~guir buenos resultados, todo programa de seg~ 

r~dad debe descan~ar sobre tres bases principales; 

EMPRESA 

PERSONAL 

Sl:NDICATO 

ADMINISTRANDO 

EJECUT~OO 

APOYANDO 

Estos tres soportes quedan unificados en las labores pro- -

pias de la seguridád, y del mayor o menor grado de apoyo o de -

participaci6n de cada uno de estos tres pilares depende el mayor 

•xito a obtener de los programas de seguridad. 

En el aspecto de elaboraci6n y coordinaci6n del programa el 

licenciádo en administraci6n, puede desempeñar un papel decisivo 

basado en los conocimientos que ha adquirido; permiti6ndole te

ner una visi6n m&s amplia en el estudio de los accidentes de tr~ 

bajo. Buscando adem&s que su participaci6n como ~gente de cambio 

en los procesos de ·industrializaci6n y desarrollo nacionales, g~ 

ranticen no s6lo la justa distribuci6n de los frutos del creci

miento, sino primordialmente la vida, la salud y la integridad -

de la poblaci6n trabajadora. 

Finalmente, la forma m4s notable y efectiva de asegurar el 

empleo y la productividad que son el.~nico medio de resolver 

nuestras carencias, los trabajadores, patrones y autoridades de

ben desempeñar su voluntad y asociar su esfuerzo frente a la am~ 

na.za que constituyen los riesgos de trabajo. Asimismo, es indis

pensable llevar a cabo una amplia, vigorosa y permanente campaña 

preventiva con el fin de dar a conocer al obrero y al empresario 

en particular, las ventajas que para todos tienen la seguridad y 

la higiene en el trabajo, 



Adndnistraci6n de empresas 

Beyes Ponce, Agust1n 

Ed • Lil'llusa 

MAxieo, 1976. 

Administraci6n de recursos hwnanos 

Arias Galicia, Fernando 

Ed. Trillas 

MAxico, 1979. 

Administraci6n integral 

Laris Casillas, Francisco Javier 

Ed. CECSA 

MAxico, 1982. 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

El mercado de alfombras textiles panamericanos 

Hoevel, B. Ten 

Atlanta Georgia, USA, 1982. 

Fabricaci6n de alfombras y tapetes de lana 

Flores Chapa, Carlos 

Ed. Banco de México 

México, 1956. 

Hombre y trabajo 

Bolent!n de salud, seguridad e higiene 

No.11 - 1980 
No.12 -·1980 

No. 6 - 1981 

Ed. Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social 
M6xico. 
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La s~guridad industrial y su adJninistraci6n 
Grimaldi, John v. 
Ed. Representaciones y servicios de ingenieria, S.A. 
Max1co, 1979, 

Ley del seguro social 

Ed. IMSS 
M6xico, 1982. 

Ley federal del trabajo 
cavazos Flores, Baltazar 

Ed. Tri.Has 
México, 1982. 

Los riesgos de trabajo en el derecho mexicano 
Jtaye, Dionisio 
Ed. Estudios jur1dicoa 
M6xico, 1977. 

Manual de seguridad.del supervisor 
Heinrich, H. w. 
Ed. A.M.H.S.A.C. 

_MAXiCO, 1979. 

Manual de seguridad industrial 
Handley, Willian 

Ed. Me Graw Hill 
México, 1980. 

Manual de seguridad industrial 

Serie "A" 
Ed. Herrero hermanos sucs. S.A. 
México, 1975. 
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Manual_9ula 

Primer seminario naciqnal sobre capacitaci6n sindical en s~guri

dad e higiene en el trabajo 

MAxico, 1978. 

Memorias 

congreso nacional de seguridad 

Ed. A.M.H.S.A.C. 

MAxico, 1972. 

Nuevo derecho de trabajo 

Trueba Urbina, A. 

Ed. Porrtla 

México, 1972. 

Planeaci6n y organizaci6n de empresas 

c;Omez Ceja, Guillermo 

Ed. Edicol 

México, 1982. 

Principios de direcci6n de empresas 

Koontz-0 1 oonell 

Ed. Del Castillo, S.A. 

Madrid, 1961. 

Reglamento general de higiene y seguridad. 

Relaciones ptlblicas 

Rlos szalay, Jorge 

Ed. Trillas 

M6xico, 1979. 



Seguridad industrial 
Tavera Bar~u!n, Jes~s 
Ed. A.M.H,S,A,C. 
M6x1co, 1981, 

seguridad industrial 
Blake, Roland P. 
Ed. Diana 
Mlxico, 1981. 
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APENDICE JURIDICO 

INTRODUCCION, 

l.- CONSTITUCION POLITICA MEXICANA, 

2.- LEY FEDERAL-DEL TRABAJO. 

3.- LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

4.- REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDP.D 
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INTRODUCCION 

Con fecha primero de mayo de 1978 entraron en v~gor una se
rie de normas que no se duda en calificar de trascendentes y pr_2 

. gresistas. Algunas de dichas modificaciones afectan las acciones 
de la seguridad en el trabajo, la salud de los trabajadores y -

por ende la productividad. 

La raz6n fundamental por la cu!l los poderes ejecutivo y l~ 

gislativo decidieron ampliar los preceptos legales, en materia ~ 
de seguridad e higiene en el trabajo, se bas6 en la conveniencia 
de resolver uno de los problemas f.undamentales que confronta el 
pa!s, en materia de salud, como son los riesgos de trabajo • 

• 
La importancia qúe el.gobierno otorga a la prevenci6n del -

bienestar de los trabajadores radica, sin discusi6n alguna, en -
que es precisaaente e.l hombre el factor mis valioso de la produ
cci6n y, por lo tanto,. el que requiere de mayor protecci6n. 

Las nuevas dJ:sposiciones juridicas estln comprendidas en el 
articulo 123 con'stituc:t-onal, en su apartado "A"; ·en la Ley Fede

ral del Trabajo y en la pro~ulgaci6n del Reglamento general de -
seguridad e higiene en el trabajo. 

a) En relaci6n a las nuevas disposiciones ~parecidas en la 
fracci6n XXXI del apartado "A" del articulo 123 constitucional -
caben mencionar dos aspectos fundamentales1 en lo social, la fe
deralizaci6n de la seguridad e higiene en el trabajo perlllit~r' -
una m4s justa y r&pida a,plicaci6n de las normas relacionada• con 
estas disciplinas, lo que se traducir& en la implantaci6n de me
jores condiciones ambientales. de trabajo, que contribuir&n a sa! 
vaguardar la vida y preservar la salud y la.integridad f!sica de 
los trabajadores. En relaci6n a lo econ6mico en esta misma ~ra
cci6n XXXI, se amplio la federalizaci6n a cuatro ramas nuevas 
industriales como la maderera, calera, vidriera y tabacalera, --
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1 
as! como una ampliaci6n a otros sectores de la industria auto

motriz, qu!mica y elaboraciOn de bebi·das ·· envasadas o enlatadas, 

hechos que permitirán la instrumentaci6n de medidas tendientes a 

lograr mejores relaciones laborales a través de los contratos co 

lectivos y los contratos l.ey; as! como de las acciones que en 111!. 
teria de prevenci6n social realiza el ejecutivo federal, a tra

v6s del sector laboral. 

b) En ralaci6n a las reformas y adiciones a la Ley Federal 

de Trabajo cabe señalar, por su trascendencia,aquellas de mayor 

proyecci6n social como son ampliar y desarrollar, a trav6s de e~ 

ta ley reglamentaria del articulo 123 constitucional, el equili

brio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 
patrones; as! como considerar de inter6s social promover y vigi

lar la capacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores, en 

las que cabe destacar, no s6lo el aspecto t6cnico sino tambifn -

los aspectos relacionados con la seguridad e higiene en el tra~ 

jo. Adem!s es necesario destacar lo importante, que resulta in

cluir en cada contrato colectivo de trabajo o contrato ley, con 

claridad las disposiciones sobre capacitación y adiestraaiento y 

las especificas sobre seguridad e higiene que sean necesarias. 

De no hacerlo, se incumple con una obligaci6n legal concreta y 

por lo tanto carece de validez. 

e) En cuanto al reglamento general de seguridad e higiene -

en el trabajo, destaca el fortalecimiento del esp!ritu prevenci~ 

ni•ta, en materia de salud en el trabajo, del gobierno federal, 

a trav6s de su justa aplicaci6n por parte de la Secretaria del -

Trabajo y Previsi6n Social, con la Coordinación de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia, y con el auxilio de los gobiernos e~ 

tatales. A mayor abundamiento, puede afirmarse que el esp!ritu'

de las nuevas reformas realizadas.en 1978, han servido para ad~
cuar el .contenido de la legislación .laboral cada vez m4s a las 

exigencias de nuestra dinámica social. 
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1,- CONSTlTUCXON POLITICA ,HEXICJ\NA, 

En el Cil\p1tulo .1, inciso .1,2 'de este trabajo, se analiz6 el 
desarrollo hist6rtco de la instituci6n de los riesgos profesion~ 
le•, que con su amplio contenido social fue contemplado por nue~ 
tra Constituci6n Politica en la fracci6n XIV del articulo 123, -
apartado •A•, que en lo conducente dice: 

Articulo 123.- El congreso de.la uni6n, sin contravenir a -
las bases siguientes,'deber4 expedir leyes sobre el trabajo, las 
culles regir4n: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, dom6sticos, -
artesanos y, de. una manera 9.eneral, todo contrato de traba.jo: 

... 
xrv. - Lcis empraaárioa ·serlln responsables de loa accidentes 

de. trabajo y d9·1•• enferUdades profesionales de los ~rabajad~ 
res, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesi6n o traba~ 

jo que ejec~en·, por lo ta.ato, los patrones deberlln pagar la .in"' 

demnizaci6n correspondiente, seqCn que haya tra!do colllO consecµ• 
encia la.muerte o simpl..e..nte incapacidad temporal o permanente
para trabajar, de acuerdo con'lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsi•tirl en caso de que el patr6n contrate el 
tr&bajo por un intermediario. 

De la transcripci6n anterior, se deriva el titulo noveno de 
nuestra Ley Federal del Trabajo, que se ocupa de reglamentar es
ta fracci6n, misma que fue establecida tomando como base los po~ 
tulados de la teor!a del riesgo profesional, ya que Onicament~ -
señala al patrono como responsable y es requisito· que los acci-. · 
dentes o enfermedades profe•ionales se sufran con motivo o en ~
ejercicio de la profesitSn, ~rabajo que se ejecute. 

La carta Magna tampoco dej6 de contemplar la prevenci6n de 
los riesgos profesionales, estableciendo en ·1a fracci6n XV pre-



180 

epto constitucional, lo siguiente; 

xv.- "El patr6n estará obligado a observar en la instala- -

ci6n de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higie

ne y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir -

accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y material de 

trabajo, as! como a organizar de tal ma~era ~ste, que resulte p~ 

ra la salud y la vida de los trabajadores la mayor garant!a com

patible con la naturaleza de la negociaci6n, bajo las penas que 

al efecto establezcan las leyes". 

Lo dispuesto por estas fracciones constitucionales, nos de

notan la preocupaci6n del Estado por asegurar a sus miembros co~ 

tra todos los riesgos naturales y sociales, muy especialmente, -

contra los riesgos producidos por el desarrollo de una actividad 

laboral. 

La ley reglamentaria del articulo 123, es la Ley Federal -

del Trabajo, que en cap!tulo de riesgos de trabajo enmarca una -

serie de disposiciones legales que vienen a ser un esfuerzo m&s 

por proteger la vida y la salud del trabajador. 

A continuaci6n se enuncian los art!culos que en materia de 

seguridad contiene la Ley Federal del Trabajo en sus cap!tulos -

correspondientes. 
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,- LEY .~EDERAL DEL TRABAJO 

PRINCIP.ALES DISPOSIClONES VIGENTE~ EN MATE~IA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABl\JO, 

Art. 3o,- El trabajo es un derecho y un deber social. No es 

articulo de comercio, exige respeto para las libertades y digni

dad de quien lo preste y DEBE EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE ASE

GUREN LA VIDA, la salud y un nivel econ6mico decoroso para el -

trabajador y su familia. 

Art. 132.- Son obligaciones de los patrones: 

Fracción XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de -
1 seguridad e hi9iene, las fAbricas, talleres, oficinas y dem!s -

lugares en_que deben e~e~utarse las labores para prevenir ries

.gos de trabaj.o_ o perjuicios al trabajador, as! como adoptar las 

medidas·neces~rias para evitar que los contaminantes excedan 10111 

m'ximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan 

las autoridades competente. Para estos efectos, deber!n modifi

car, en su caso, las instalaciones en los t~rminos que sañaian -. .:· ... · .. 
las propias autori~ades. .. 

Fracci6n XVII.-· Cumplir las disposiciones de seguridad e -

higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los 

accidentes y enfermedades en los oentros de trabajo y en general, 

en los lugares en que deban ejecutarse las laboresi y, disponer 

en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curaci6n in

dispensables que señalen los instructivos que se expidan, para·

que se presten oportuna y eficazmente los primeros·auxiliosi de

biendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada 

accidente que ocurra. 

Fracci6n XVIII,- Fijar visiblemente y difundir en los luga

res donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de 

los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene. 
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Art, 473,- ,Rie~gos de trabajo son los accidentes y enferme

dades a que estan expuestos los t~abajadores en ejercicio o con 

Jl)Otivo del trabajo, 

Art. 483.- Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que -

produzcan incapacidades, se pagarán directamente al trabajador. 

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la ju~ 

ta, la indemnizaci6n s~ pagará a la persona o personas, de las -

señaladas en el art!culo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos 

de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el art!c~ 

lo 115. 

Art. 484.- Para determinar las indemnizaciones a que se re

fiere este t1tulo, se tomar! como base el salario diario que pe~ 

ciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posterio

res que correspondan al empleo que desempañaba, hasta que deter

mine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produ~ 

ca la muerte o el que percib1a al momento de su separaci6n de la 

empresa. 

Art. 487.- Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo 

tendr&n derecho a; 

1.- Asistencia médica y quirdrgica: 

II.- Rehabilitaci6n; 

III.- Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera; 

IV.- Medicamentos y material de curaci6n; 

v.- Los aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios; y 
VI.- La indemnizaci6n fijada en el presente t!tulo. 

Art. 488,- El patr6n queda exceptuado de las obligaciones -

que determina el articulo anterior, en casos y con las modalida-· 

des siguientes; 
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I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en -
estado de embriaguez; 

~I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador ba
jo la acci6n de algQn narc6tico o droga enervante, salvo que --
exista prescripci6n medica y que el trabajador hubiese puesto el 
hecho en conociMiento del patr6n y le hubiese presentado la pre~ 
cripci6n suscrita por el m~dico. 

III.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una le
siOn por s1 s6lo o .de acuerdo con otra persona; y 

:rv.- Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o in
tento de suicidio. 

Ei patrOn queda en·. todo caso obli.gado a prestar 1011 prime>-· 

ros aux~Uios Y .. ª cuidaz:: de~ traslado del trabaja\ior. a su· domici
. u.o o a un·centro m•dico.;. 

Art. 4 89. - No H.bera. al patr6n de responsabic'.J.idad: 

I.- Que el trabajador e>tpl1cita o impl1citamente hubiese 
asumido los riesgos de trabajo1 

II.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del 
trabajador; y 

,· .. · 

III.- Que el accidente sea causado por imprudencia o negli
gencia de algOn compañe~o de trabajo·o de una terc~ra persona. 

Art •. 490.- En los casos de falta inexcusable del patr6n, la. 
indemnizaci6n podr4 aumentarse hasta en un veintjcinco-por cien-·.·· 
to, a juicio de la junta de conciliaciOn y arbitraje, Hay falta.··· 
inexcusable del patrOn: 
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I,- Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias 

para la prevención de los riesgos de trabajo; 

II.- Sí habi~ndose realizado accidentes anteriores, no adoe 

ta las medidas adecuadas para evitar su repetici6n; 

III.- Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por 

las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o -

por las autoridades del trabajo; 

IV.- Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro -

que corren y ~ste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; 

y 

v.- Si concurren circunstancias análogas, de la misma grav~ 

dad a las mencionadas en las fracciones anteriores. 

Art. 491.- Si el riesgo produce al trabajador una incapaci

dad temporal, la indemnización consistirá e~ el p~go !nt~gro del 

salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad 

de trabajar. Este pago se hara desde el primer d!a de la incapa

cidad. 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el 

trabajador en aptitud de volver al trabajo, ~l mismo o el patrón 

podrá pedir, en vista de los certificados m~dicos respectivos, -

de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se 

resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento m~dico y -

gozar de igual indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes 

podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su sa

lario hasta que se declare su incapacidad permanente y se deter

mine la indemnización a que tenga derecho. 

Art. 492.- Si el riesgo produce al trabajador una incapaci

dad permanente parcial, la indemnizaci6n consistirá en el pago -
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del tanto por ciento ~ue f~j~ la t~bla de valuaciones de incapa

cidades hubtese sido pex:ma.nente total, $e tom~r~ e1 tanto por -

ciento que corresponda entre el rn~ximo y el m1nimo establecidos, 

tomando en consideraci6n la edad del trabajador, la importancia 

de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer acti

vidades remuneradas, semejantes a su profesi6n o oficio. Se to

mará asimismo en consideraci6n si el patr6n se ha preocupado por 

la reeducaci6n profesional del trabajador, 

Art. 493.- Si la incapacidad parcia1 consiste en la p~rd.! 

da absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para -

desen1peñar su profesi6n, la junta de conciliaci6n y arbitraje -

podr4 aumentar ia indemnizaci6n hasta el monto de la que corres

ponderia por incapacidad permanente total, tomando en considera

ci6n la importancia de la prof esi6n y la posibilidad de desempe

ñar una de categor!a similar, susceptible de producir ingresos -

aemejantes. 

Art. 494.- El patr6n no estará obligado a pagar una canti

dad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente to

tal aunque se reOnan más de dos incapacidades, 

Art. 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapaci

dad permanente total, la indemnizaci6n consistir~ en una canti

dad equivalente al importe de mil noventa y cinco d!as de sala

rio. 

Art. 496,- Las indemnizaciones que debe percibir el trabaj~ 

dor en los casos de incapacidad permanente parcial·o total, le -

serán pagadas integras, sin que se haga deducci6n de los sala- -

rios que percibi6 durante el peri6do de incapacidad temporal. 

Art. 498.- El patr6n está obligado a responder en su empleo 

al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacita

do, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha 
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en que se dete1."lllin6 su incap~cid~d, 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si -el -

trabajador recibió la indemnizaci6n por incapacidad permenente. -

total, 

Art. 499.- Si un trabajador víctima de un riesgo no· puede -

desempeñar su trabajo, pero s! alglln otro, el patr6n est·ar4 obl! 

gado a proporcionárselo de conformidad con las disposiciones del 

contrato colectivo de trabajo. 

Art. 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la mu

erte del trabajador, la indemnización comprenderá: 

1.- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios1 

y 

II.- El pago de la cantidad que fija el art!culo 502. 

Art. 502.- En caso de muerte del trabajador, la indemniza~ 

ci6n que corresponda a las personas a que se refiere al articulo 

anterior ser4 la cantidad equivalente al importe de setecientos 

treinta d!as de salario, sin deducir la indemnización que perci

bió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al r! 

gimen de incapacidad temporal, 

Art. 504.- Los patrones tienen las obligaciones·especiales· 

siguientes: 

I.- Mantener en el luga~ de trabajo los medicamentos y mat~ 
rial de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar -

personal para que los preste¡ 

II.- cuando tengan a su servicio más de cien trabajadores, 

establecer una enfermer!a, dotada con los medicamentos y rnateri-
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al de curaci6n necesarios para la atenci6n m~dica y quirQrgica -

de urgencia, Estara antendida por personal competente, bajo la -

direcci6n de un m~dico cirujano, Si a juicio de ~ste no se puede 

prestar la debida atenci6n m~dica y quirOrgica, el trabajdor se

r! trasladado a la poblaci6n y hospital en donde pueda atenderse 

a su curaci6n1 

v.- Dar aviso escrito a la Secretaria del Trabajo y Previ

si6n Social, al inspector del trabajo y a la junta de concil1a

c16n permanente o a la de conciliaci6n y arbitraje, dentro de -

las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, propor

cionando los siguientes datos y elementos: 

al Nombre y domicilio de la empresa; 

b) Nombre y domicilio del trabajador, aa1 como su puesto o 

categor1a y el monto de su salario1 

c) Lugar y· hora del accidenta, con expresitSn su cinta de 

los hochos1 

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el -

accidente; y 

e) Lugar en que se prest~ o haya prestado atenci6n mtídica -

al accidentado. 

VI.- Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un -

trabajador por riesgos de trabajo, dar aviso escrito a las auto

ridades que menciona la fracci6n anterior, proporcionando, ade

más de los datos y elementos que señala dicha fracci6n, el nom

bre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la 

indemnizaci6n correspondiente. 

\ 
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Art,. sos.- Lo11 m6dicos de las empresas serán designados por 

los patrones, los trabajadores, podr~n oponerse a la des~gnaci6n 

exponiendo las r~zones en que se funden, En caso de que las par

tes no lleguen a un acuerdo, resolverá la junta de conciliaci6n 

y arbitraje. 

Art. S06.- Los rn6dicos de las empresas están obligados: 

I.- Al realizar el riesgo, a certificar si el trabajador 

queda capacitado para reanudar su trabajo; 

II.- Al terminar la atención m6dica, a certificar si el tr~ 

bajador está capacitado para reanudar su trabajo; 

III".- A emitir opini6n sobre el grado de incapacidad: y 

IV.- En caso de muerte, a expedir certificado de defunción. 

Art. 509.- En cada empresa o establecimiento se organizar!n 

las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesariaa, 

compuestas por igual.ndmero de representantes y del patrón, piµ-a 

investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer 

medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

Art. 510.- Las comisiones a que se refiere el articulo an

terior, ser!n desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de 

trabajo. 

A.rt. 511.- Los inspectores del trabajo tienen las atribuci~ 

nes y deberes especiales siguientes: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las normas legales y regla

mentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y s~guridad· 

de la vida y salud de los trabajadores¡ 
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rl.~ Hacer constar en actas especiales las v~olaciones que 
descubran¡ y 

IIX.- Colaborar con los trabajadores y el patr6n en la dif~ 
s!6n de las normas sobre prevenci6n de riesgos, lU.giene y salu
bridad. 

Art. 512.- En loa reglamentos de esta ley y en los instruc
tivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos, -
se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de -
trabajo y lograr que ~ste se preste en condiciones que aseguren 
la vida y la salud de los trabajadores. 

corno un esfuerzo a lo dispuesto en los articulos 510, 511, 

512 de las acciones que en materia de seguridad se pretenden or
ganizar a nivel nacional: una de esas dispoaicione• es la comi
si6n consultiva naci~nal de seguridad: otra las comisiones con
sultivas de tipo estatal: .otra las normas para que la Secretaria 
del Trabajo y ~revisi6n Social en coordinac16n con la Secretaria 
de Salubridad y Asistencia y con el .Instituto Mexicano del Segu
ro Social se encargue de la elaboraci6n de programas y desarro
llo de campañas, tendientes a prevenir accidentes y enfe:rmedades 
de trabajo. Esto hace pensar que las'organizacione• de trabajad2 
res tendr&n derecho a exigir el cwnplirniento de medicas que ga
ranticen tanto su seguridad personal y familiar, cuanto su segu
ridad social, en lo que a pensiones, jubilaciones, indemnizacio~ 
nes y otras medidas similares se refiere. 

Por Qltimo, reformas importantes constituyen el articulo --
527. Que incluye lo relativo a las nuevas industrias cuya aplic~ 
ci6n de las normas de trabajo corresponde a la autoridades fede
ra·1es, y tarnbi~n en que casos deber4n ser a\lxiliados por las au
toridades locales. 
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El ~~ttculo 529, tracc16n ~¡~; establece la part1c1pac16n -

de las autoridades de la' entid•des federativ•s en la integra

ci6n y funcionandent.o de la correspondiente comisi6n consultiva 

estatal de seguridad e higiene en el trabajo, Y .la fracci6n IV, 

del mismo art!culo¡ se refiere a que deber!n estas mismas, auto

ridades reportar a la Secretar!a del trabajo y previsi6n social 

las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad 

e higiene y de capacitaci6n y adiestramiento e interver.~r en la 

ejecuci6n de las medidas que se adopten para s~ncionar tales vi!! 

laciones y para corregir las irre~ularidades en las empresas o -

establecimientos sujetos a juridicci6n.local. 



191 

3,- LEY .PEL SEGURO SOCI.AL 

PRINC¡P~LES DISPOSICIONES y¡GENTES EN MA.TERIA DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL T~O. 

Como se puede observar en la Ley federal del trabajo, el -
patr6n es el responsable de los riesgos que ocurran a los traba
jadores con motivo o en el desarroll~ de sus actividades en su -
centro de trabajo, 

Por lo anterior se hace necesario la creaci6n de una nueva 
ley que se encargue de bienestar de los trabajadores a trav6s de 
medidas que coadyuven al mejoramiento de las condiciones y a la 
reducci6n de los riesgos de trabajo. 

como consecuencia de esto y como un triunfo del movimiento 
obrero que pugn6 durante muchos años, se promulga la Ley del Se
guro Social en el año de 1943, siendo de observancia general en 
todo el pa1s. 

Con ella se sientan bases muy importantes que modifican t2 
da anomal1a que est~ en oposici6n del medio social de los inter~ 
ses de la clase trabajadora. 

Es tal su importancia que, en algunos cap1tulos rebasa lo 
dispuesto por la ley federal del trabajo, mejorándola en muchos 

aspectos. 

Para efectos de nuestro estudio, a continuaci6n se mencio

nan -los principales art!culos •. 

Art. 4o. El seguro social es el instrumento blsico de la -
seguridad social establecido como un servicio pdblico de carlc
ter nacional en los t~rminos de esta ley, sin perjuicio de los -
sistemas instituidos por otros ordenamientos. 
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Art, 11,- El r~girnen obligatorio comprende loe seguros de; 

I.- Riesgos de trabajo; 

II.- Enfermedades y maternidad; 

IlI.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; 

y 

IV.- Guarder!as para hijos de aseguradas. 

Art, 12.- Son sujetos de asegurll.llliento al régimen obligat~ 

1.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por 

una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de -

origen y cualquiera que sea la personalidad jur!dica o la natur~ 

leza económica del patrón y adn cuando Aste, en virtud de alguna 

ley especial, esté exento del pago de impuesto o der8(:hos. 

Art. 26,- Los avisos de baja de los trabajadores incapaci

tados temporalmente para el trabajo; no surt1r4n efectos para -

las finalidades del r~gimen del seguro social, mientras dure el 

estado de incapacidad. 

Art. 48.- Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermad~ 

des a que est!n expuestos loe trabajadores en ejercicio o con m2 
tivo del trabajo. 

Art. 49.- Se considera accidente de trabajo toda lesi6n o~ 

g&nica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la --
muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se pres

te. 

Tambi~n se considerará accidente de trabajo el que se pro

duzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio 

al lugar de trabajo, o de ~ste a agu~l. 
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Art, SO,- Enfermedad de trabajo es todo estado patolCSgico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga origen -

o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se -

vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfer

medades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo, 

Art. 51,- Cuando el trabajador asegurado no estA conforme 

con la calif icaci6n que del accidente o enfermedad haga el Inst! 

tuto de manera definitiva, podrá ocurrir ante el consejo t~nico 

del propio Instituto o ante la autoridad laboral competente, pa

ra impugnar la resoluci6n. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre 

'tanto se tramita e1 recurso o el juicio respectivo, el instituto 

le otorgar4 al trabajador asegurado o a sus beneficiarios lega

les las prestaciones a que tuviere derecho en los ramos del ·~ 

ro de enfermedades y maternidad o invalidez, vejez, ce•antta en 

edad avanzada y muerte, siempre y cuando se satisfagan los requ! 

sitos señalados por esta ley. 

Art. 52.- La existencia de estados anteriores tales como -

idiosincrasias, taras, discarasias, intoxicaciones o enfermeda

des cr6nicas no es causa para disminuir el grado de 1a incapaci

dad temporal o permanente, no las prestaciones que correspondan · 

al trabajador. 

Art. 53.- No se considerán para los efectos de esta ley, -

riesgos de trabajo, los que sobrevengan por alguna de las siguie~ 

tes causas: 

I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en 

estado de embriaguez; 

II.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador ba 

jo la acci6n de alg~n psicotr6pico, narc6tico o droga enervante, 
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salvo que exista prescripci6n suscrita por m~dico titulado y que 

e1 trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del pa
tr6n lo anterior; 

III.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una i~ 

capacidad o lesi6n por s! o de acuerdo con otra persona; 

IV.- Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna 

riña o intento de suicidio: y 

v.- Si el siniestro es resultado de un delito intencional 

del que fuera responsable el trabajador asegurado. 

Art. 54.- En los casos señalados en el articulo anterior -

se observaran las normas siguientes: 

l.- El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaci~ 

nes consignadas en el ramo de enfermedades y maternidad o bien a 

la pensi6n de invalidez señalada en esta ley, si redne los requ! 

sitos consignados en las disposiciones relativas: y 

II.- Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del as~ 

gurado, los beneficiarios legales de ~ate tendran derecho a las 

prestaciones en dinero que otorga el presente capitulo. 

Art. 55,- Si el instituto comprueba que el riesgo de trab!, 

jo fue producido intencionalmentie por el patr6n, por s1 o por J1I!! 

dio de tercera persona, el instituto otorgará al asegurad~ 1aa -· 

prestaciones en diner<> y en especie que la pres.ente ley estable

ce, y el patr6n quedará obligado a restituir !ntegramente al i~~ 

tituto las erogaciones que 6ste haga por tales conceptos. 

Art. 56.- En los t6rminas establecidos por la Ley Federal 

de1 Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de la junta de 

conciliaci6n y arbitraje, las prestaciones en dinero que este --
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capitulo eat~blece a ~avor del tra.bajador asegurado, se aumenta

ran en el porcentAje que la propia junta determine en laudo que 

quede f~rme. El patr6n tendr4 la obligaci6n de pagar al institu

to el capital constitutivo, sobre el incremento correspondiente, 

Art. 57,- El asegurado que sufra algün acci~ente o enferm~ 

dad de trabajo, para gozar de las pres_!ac.ione·s ·en dinero a que -

se refiere este capitulo, deberá someterse a los examenes mAdi

cos y a los tratamientos que determine el instituto, salvo cuan

do existe causa justificada, 

Art. se.- El patr6n deber& dar aviso al instituto de acci

dente o enfermedad de trabajo, en los tArminos que señale el re

glamento respectivo. 

LOs beneficiarios del trabajador incapacitado o muerto, o 

las personas encargadas de re~reaentarlos, podrtn denunciar irull!. 

diatamente al instituto el accidente o la enfermedad de trabajo 

que haya sufrióo. 

El aviso t.ambi6n podr& hacerse del conocimiento de la aut~ 

ridad de trabajo correspondiente. la que a su vez, darl traslado 

del mismo instituto. 

Art, 59.- El patr6n que oculte la realizaci6n de un acc~de~ 

te sufrido por algunos de sus trabajadores durante su trabajo, -

hará acreedor a las sanciones que determine el reglamento. 

Art. 60.- El patr6n que haya asegurado a los .trabajadores 

quedará relevado, en los t~rminos que señala esta ley, del cumpl! 

miento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta -

clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. 

Art. 61.- Si el patr6n hubiera manifestado un salario inf~ 

rior al real, el instituto pagará al as~gurado el subsidio o la 

pensi6n a que se refiere este capitulo, de acuerdo con el grupo 



196 

de salario en que estuviese inscrito, sin perjuicio de que, al -

comprobarse su salario real, el instituto le cubra, con base en 

éste, la pens16n o el subsidio. En estos casos, el patr6n deber! 

pagar los capitales constitutivos que correspondan a las difere~ 

cias que resulten. 

Art. 62.- Los riesgos de trabajo pueden producir: 

I.- Incapacidad temporal; 
II.- Incapacidad permanente parcial; 

III.- Incapacidad permanente total; y 

IV. - Muerte. 

se entender! por incapacidad temporal, incapacidad permane~ 

te parcial e incapacidad permanente total lo que al respecto di~ 

ponen los art!culos relativos de la Ley Federal del Trabajo. 

Art. 63.- El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tie

ne derecho a las siguientes prestaciones en especie: 

1.- Asistencia médica, quirOrgica y farmac6utica; 

II.- Servicio de hospitalizaci6n; 

III.- Aparatos. de pr6tesis y ortopedia; y 

IV.- Rehabilitaci6n. 

Art. 64.- Las prestaciones a que se refiere el articulo a~ 

terior se concederán de conformidad con las disposiciones previ~ 

tas en esta ley y en sus reglamentos. 

Art. 77.- Las prestaciones del seguro de riesgos de traba• 

jo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas liquidas 

al fin del año y los gastos administrativos, serán cubiertos 1~
tegramente por las cuotas que para este efecto aporten los patr~ 

nes y demás sujetos obligados, 
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Art, 79,- Para los efectos de la fijaci6n de las cuotas del 
seguro de riesgos de trabajo, las empresas ser~n clasificadas y -
~grupadas de acuerdo con su actividad, en clases, cuyos grados -
de riesgos m!nimo, medio y máximo y las primas que correspondan -
se expresar4n el el reglamento correspondiente, conforme a las r~ 
glas que se determinan en el oresente cap!tulo. 

Al inscribirse por primera ·vez en el instituto o al clllllbiar 
de clase por modificaci6n en sus actividades, las empresas inva
riablemente ser!n colocadas en el grado medio de la clase que ·les 
corresponda, y con apego a dicho grado pagar~n la prima del segu
ro de riesgos de trabajo. 

Art. 80,- El grado de riesgo conforme al cual est6n cubrie~ 
do sus primas las empresas, podr! ser modificado disminuyAndolo o 
aument4ndolo. Estas modificaciones no podr!n exceder los l!mites 
determinados para loa grados m~ximo y m!nimo de la clase a que -
corresponda la empreaa. 

La disminuci6n o aumento pr?ceder! cuando el promedio del -
producto del !ndice de frecuencia por el de gravedad, de loa rie~ 
goa realizados y terminados en la empresa en la lapso que fije el 
reglamento, sea inferior o superior al correspondiente el grado -
de riesgo en que la empresa se encuentre cotizando. 

Art. 82.- La detenninaci6n de clases comprender! una lista 
de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, cata
log4ndolas en raz6n de la mayor o menor peligrosid~d a que eat4n 
expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos 
que formen dicha lista, una clase determinada. Para estos efectos, 
se deber! tomar como base la estad!stica de los riesgos de traba
jo acaecidos en los referidos grupos de empresas, computados Y -

evaluados de manera global. 
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No se tornara en cuenta para la fijaci6n de las clases y gr~ 
dos, los accidentes que ocurran ~ los trabajadores al trasladar

se de su domicilio al centro de labores o viceversa. 

Art. 84.- El patr6n que estando obligado a asegurar a sus -

trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciere, deberá en

terar al instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los cap! 

tales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, 

de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, sin perjui

cio de que el instituto otorgue desde luego las prestaciones a -

que haya lugar. 

La misma regla se observará cuando el patr6n asegure a su• 

trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieren derecho, ~! 

mitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma -

necesaria para completar las prestaciones correspondientes seña-

. ies en la ley. 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados 

y las demodificaciones de su salario, entregados al instituto -

despues de ocurrido el siniestro, en ningOn caso liberaran al p~ 

tr6n de la obligaci6n de pagar los capitales constitutivos, aOn 

cuando los hubiese presentado dentro de los cinco d1as a que se 

refiere el articulo 19 de este ordenamiento. 

El instituto determinará el monto de los capitales constit~ 

tivos y los hará efectivos, en la forma y t~rminos previstos en 

esta ley y sus reglamentos. 

Art. 86.- Los capitales constitutivos se integran con el -

importe de alguna o algunas de las siguientes prestaciones: 

I.- Asistencia m~dica: 

II.- Hospitalizaci6n; 

III.- servicios auxiliares de diagn6stico y de tratamientos; 

IV.- Medicamentos y mate~ial de curaci6n; 
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v.- Intervenciones quirOrgicas; 

vr,- Aparatos de prOtesis y ortopedia; 

VII.- Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago 

de viáticos en su caso; 

VIII.- Subsidios pagados; 

IX.- En su caso·, gastos de funeral¡ 

X.- Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, 

en los tArminos de la Qltima parte de la fracci6n III 

del articulo 65 de esta ley¡ y 

XI.- Valor actual de la pensi6n, que es la cantidad calcu

lada a la fecha del siniestro y que, invertida a una 

tasa anual de interAs compuesto del cinco por ciento, 

sea suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, -

para que el beneficiario disfrute la pensión durante -

el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuant!a y 

condiciones aplicables que determina esta ley, tomando 

en cuenta las probabilidades de reactividad, de muerte 

y de reingreso al trabajo, as! corno la edad y sexo del 

pensionado. 

Art. 88.- El instituto está facultado para.proporcionar 

servicios de carácter preventivo, individualmente o a travAs de 

prucedimientos de alcance general, con el objeto de evitar la -

realizaci6n de riesgos de trabajo entre la poblaci6n asegurada. 

Art. 89.- El instituto se coordinará con la Secretar!a del

Trabajo y Previsi6n Social, con objeto de realizar campañas de -

prevenci6n contra accidentes y enfermedades de trabajo. 

Art. 90.- El instituto llevar! a cabo las investigaciones -

que estime convenientes sobre riesgos de trabajo y sugerir! a -

los patrones las t~cnicas y prácticas convenientes a efecto de - _ 

prevenir la realizaci6n de dichos riesgos. 
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~rt. 90,- Los p~t~onea deben cooperar con el instituto en -

l~ prevenci6n de los ~~e~gos de trabajo en los términos siguien

tes: 

I.- Facilitarle la realizaci6n de estudios e investigacio-

nes; 

II.- Proporcionarle datos e informes para la elaboración de 

estadisticas sobre riesgos de trabajo; y 

III.- Colaborar en el ámbito de sus empresas a la difusión 

de las normas sobre prevención de riesgos de trabajo. 
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4,- REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Con fecha 5 de junio de 1978, se promulg6 en el Diario Ofi 

cial el nuevo reglamento general de seguridad e higiene en el -

trabajo. 

Cabe decir que es una prolongaci6n de las modificaciones a 

la Ley Federal del Trabajo en donde se indican de manera clara -

aspectos específicos sobre la organizaci6n y observancia de la -

seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

El reglamento consta de 13 títulos en cuesti6n: 

En primer lugar, se indica con toda claridad la obligato

riedad de la observancia del documento (título primero) y, seña

la la competencia de la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social 

para expedir los reglamentos que complementen y especifiquen aOn 

mSs algunos de los aspectos tratados en el reglamento. 

Los títulos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, s~pt! 

mo abordan asuntos relativos a medidas para la prevenci6n de --

riesgos mediante la instalaci6n y uso de instalaciones, equipo, 

herramientas y sustancias. 

Parte importante y novedosa lo constituyen los artículos -

de los títulos octavo, noveno y d~cimo, en ellos se aborda lo r~ 

lativo al ambiente de trabajo necesario y sus elementos (ruido, 

radiaciones, vibraciones, presiones, contaminantes, iluminaci6n 

y temperatura)¡ asimismo lo relativo a la comodidad que los tra

bajadores deben disfrutar durante la jornada de trabajo. 

Aunque no novedoso, si es importante el título noveno que 

trata sobre el uso del equipo de protecci6n personal. 

Los títulos d~cimos primero y d6cimo segundo, marcan los -

lineamientos para la creaci6n y funcionamiento de las comisiones 
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mixtas de higiene y seguridad, 

Merece enfatizarse el art!culo 192 del reglamento. Ah! se -

indica que los reglamentos interiores de cada empresa deberán te

ner un apartado especial suficientemente desarrollado con dispos! 

ciones para preveer riesgos. 

Tal reglamento con las normas sobre seguridad e higiene de

ben los patrones hacerlo del conocimiento de los trabajadores. 

El titulo d~cimo segundo habla sobre el instrumento que se 

considera id6neo para abatir riesgos a través del estudio y adap

taci6n de medios a nivel nacional y estatal: las comisiones con

sultivas integradas por trabajadores, patrones y autoridades. 

La parte final del reglamento marca la competencia y dispo

siciones administrativas para la vigilancia e inspecci6n y los 

relativos a las sanciones .respecto a cuant!a y pasos a seguir. 

En s!ntesis, el reglamento general de seguridad e higiene -

en el trabajo, tiene las ventajas siguientes: 

1.- Complementa el nuevo sistema socio-jur!dico mexicano de 

protecci6n en el trabajo. 

2.- Expone los valores jur!dicamente protegidos, 

3,- unifica los criterios t~cnico-jur!dicos en relaci6n a -

normas de seguridad e higiene. 

4.- Facilita y perfecciona las actividades de supervisi6n, 

por parte de las comisiones mixtas de seguridad e higiene en lÓs 

centros de trabajo; as! como las labores de inspecci6n. 
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s.- Dicho reglamento representa , en suma, un instrumento -

legal m~s para perfeccionar el trabajo en nuestro pa!s y servir& 

como arma de lucha, tanto de _la previsi6n social como de la segu

ridad social, Porque su aplicaci6n permitirá lograr, de manera i~ 

directa, un nuevo avance revolucionario en materia de solidaridad 

y de utilizaci6n razonada de los recursos econ6micos; as! como; -

para vigorizar la relaci6n arrn6nica y pac!f~ca.entre los factores 

de la producci6n: los trabajadores y los empresarios. 
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COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Es una obligaci6n legal impuesta a trabajadores y empresa

ios por igual, la de establecer en todas las empresas del pais, 

a sean de juridicci6n federal o local, las comisiones mixtas de 

igiene y seguridad necesarias con el objeto de procurar, mante

er e incrementar los niveles de seguridad e higiene en los cen

ros de trabajo. 

Es tarea comün de los trabajadores, los patrones y del go

bierno a trav~s de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

procurar que tales comisiones mixtas se integren, establezcan y 

cumplan con sus funciones en beneficio de la seguridad personal 

de los trabajadores. 

Integraci6n de las comisiones mixtas de higiene y seguri-

dad. 

Conforme lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo las -

comisiones mixtas de higiene y seguridad deben formarse con igu

al n1lmero de trabajadores y representantes de la empresa. Si la 

compañia es pequeña puede ser suficiente con un representante de 

cada una de las partes, mientras que una empresa grande será in

dispensable aumentar el nümero de los comisionados. 

como lo señala el articulo 32 del reglamento de medidas -

preventivas de accidentes de trabajo, el patr6n designa a los -

representantes de su empresa¡ en cambio a los representantes de 

los trabajadores los eligen los sindicatos titulares de los con

tratos colectivos, en el caso de que no exista sindicato en la -

empresa, los trabajadores eligirán a su representante o represe~ 

tantes en votaci6n directa, procurando seleccionar a los obreros 

más responsables y que necesariamente sepan leer y escribir. 

' Para ser miembro de la comisi6n mixta de higiene y seguri-
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ad de un centro de trabajo se necesitan los siguientes requisi

os: 

- Ser representante de la empresa o representante patronal. 

- Posee la instrucción y experiencia nec~saria para el buen 

desempeño del cargo. 

- No ser efecto a bebidas alcoh6licas, drogas, enervantes 

o juegos de azar. 

- Gozar de situaci6n general de los trabajadores. 

- De preferencia ser jefe de familia. 

PLAZO PARA ORGANIZARLAS: 

El plazo que se concede para la integración de la comisión 

de seguridad e higiene, en empresas ya establecidas, está marca

do en el artículo 30 del reglamento de medidas preventivas de -

accidentes de trabajo, en donde se ordena que la designación de 

representantes patronales y obreros para integrarlas, será hecha 

dentro de los 15 días siguientes a partir de la fecha en que se 

apruebe su organizaci6n y en las empresas recientemente estable

cidas, la organización de esta comisión deberá hacerse dentro de 

los 15 días primeros del inicio de las actividades laborales; en 

una u otra cosa se dará conocimiento de ella a las autotidades -

competentes. 

FUNCION DE LAS COMISIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Las obligaciones que deben desempeñar las comisiones mix

tas en sus centros de trabajo, son fundamentalmente: de preven

ci6n, vigencia e instrucci6n, en materia de accidente·s y enferm.!!. 

dades de trabajo. Tambil?n desarrollan actividades de.portivas y -
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culturales con el propósito de fortalecer los vínculos de coope

ración entre los trabajadores. 
, 

Las principales obligaciones de las comisiones son: 

- Investigar las causas para prevenir enfermedades y acci

dentes profesionales. 

- Tomar las medidas para prevenir enfermedades y acciden-

tes. 

- Poner en práctica todas las iniciativas de la prevención. 

- nar instrucción sobre medidas preventivas a los trabaja-

dores. 

- Vigilar que se cumplan las disposiciones del reglamento 

de medidas preventivas de accidentes de trabajo y del reglamento 

de higiene del trabajo. 

- Vigilar que se cumplan las medidas preventivas dictadas 

por las mismas comisiones .de seguridad. 

- poner en conocimiento del patrón, de los inspectores o -

de cualquier otra actividad del trabajo, las violaciones a las 

disposiciones dictadas, con el fin de prevenir los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Las comisiones realizan otras actividades complementarias 

de sus funciones principales tales como el registro y control -

de los accidentes y enfermedades ocurridas con el fin de que se 

elaboren estad!sticas y estudios de incidencia de riesgos profe

sionales. 
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Para el desempeño de sus funciones las comisiones mixtas 

reciben asesoria de parte de la direcci6n general de previsi6n 

social (departamento de comisiones mixtas de higiene y seguridad). 

Este asesoramiento se lleva a cabo mediante conferencias, 

envio de folletos, publicaciones, sobre distitas medidas de se

guridad que se ~equiere implantar en los locales de trabajo. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Generalidades Acerca de Seguridad Industrial
	Capítulo 2. Los Accidentes de Trabajo
	Capítulo 3. La Prevención de los Accidentes
	Capítulo 4. La Administración y su Relación con la Seguridad
	Capítulo 5. Investigación de Campo
	Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndice Jurídico



