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TRABAJO HUMANO 

Es ante todo uno de los medios de vida fundamentales 

del hombre, y pertenece, por lo tanto, a la esfera de 

la necesidad, pero al mismo tiempo es una forma histo 

rica determinada de la aiatorrealizacion esencial del 

hombre, de su autoformación activa, y en este sentido 

va más alta de los limites de la necesidad y determi-

na el grado de libertad alcanzado. Por eso partimos 

de que las modificaciones en el ámbito.de'l trabajo, 

de la actividad humana son,dentro de los procesos ac- 

tuales de civil izacion, la clave para la comprensión 

y el pronóstico de las demás esferas de la vida hurna-

na, 

RI CHTA, RADOVAN,, 



1 	N T R 0 D U C .0 ION 

// 

Uno de los propósitos fundamentales para la elaboración del pre 

sente documento es, por una parte, mostrar algunos de los aspec 

tos mas relevantes objeto de estudio de la ergonom a (metas, me 

dios, perspectivas y campos de aplicación), y, por otra parte, 

reseñar la evolución de la misma en paises vanguardistas en su 

estudio como la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Bélgica 

entre otros. Asimismo, describir la relación que guarda la dis-

ciplina ergonómica con ciencias afines como la medicina, psico-

logia, i ngen i er í a, d i seño y seguridad' industrial, a f i n de ada2 

tar la maquina al hombre. 

El presente trabajo tiene, además, como finalidad el contribuir 

al incremento del estudio de la ergonomia, el cual aun en pai-

ses europeos es reciente y en Latinoamérica se encuentra en pie 

na etapa de gestación, tal es el caso de paises como Brasil,Chi 

le, Colombia y México. En lo concerniente a México, cabe seiia-

lar, que, actualmente se estan llevando a cabo investigaciones 

en instituciones como: el Centro Nacional de Productividad, Ins 

tituto Mexicano del Seguro Social, Secretaria del Trabajo y Pro 

visión Social, Secretaria de Sa1uhr• idad y lsistencia, 1lníversi- 

dad Nacional Autónoma de México y Universidad Metropolitana en 

sus diversos planteles. 



2. 

Otro de los propósitos, y quizá el de mayor utilidad práctica 

para el psicólogo, es el de mostrarle algunas de las 	formas 

en que éste puede llevar a cabo el "estudio ergonómico del pues 

to.de trabajo", de tal forma que sea capaz de participar en gru 

pos multi e interdisciplinarios, con criterio autónomo y a 	la 

vez integral, y as i realizar tareas que con anterioridad no ha-

bia desempeñado y ampliar su campo de acción. 

Por otra parte, el estudio ergonóm i co del puesto de trabajo le 

permitirá valorar un número considerable de aspectos a fin de 

adaptar mejor la máquina al hombre, tomando en cons i derac i o"n las 

aptitudes y necesidades del trabajador, así como tambien el in-

cremento de la productividad. 

Resulta importante hacer notar que el estt.-.dio del puesto de tra 

bajo, debe contener el mayor número de metidas "objetivas", ta-

les como: cantidad y calidad de la producón, número de ausen-

cias y errores, carga de trabajo, niveles de satisfacción y fre 

cuenc i a de accidentes entre otros, a fin 	que exista una ma- 

yor validez de los datos de observación. -gin embargo, no siem-- 

pre es posible obtener medidas objetivas, ie tal modo, que 	se 

hacen necesarios los Juicios subjetivos ri torno a 1 a e.jecu---

cion del trabajo, y es aqui donde el psicilogo puede participar 

activamente. 



En el presente documento se contemplan cinco grandes apartados. 

En el primero, se proporcionan algunas definiciones sobre con--

ceptos que son utilizados durante el desarrollo del tema; como 

son: analisis'de tareas, automatización, división del trabajo, 

trabajo en cadena, valoración de méritos y otros; en el segun-- 

do, se reseña la evolución de la ergonomia y del puesto de tra-

bajo; en el tercero, se presentan los métodos y modelos para 

llevar a cabo el estudio ergonómico del puesto de trabajo; 	en 

. el cuárto, se hace referencia a las técnicas e instrumentos pa-

ra la valoracion del puesto de trabajo; y en el quinto y último, 

se muestran las tendencias profesionales del psicólogo en Méxi-

co y su relación con la ergonomia. 
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MARCO DE REFERENCIA. 

1.1 Marco Conceptual 

	

1.1.1 	ADAPTACION DEL HOMBRE AL TRABAJO. 

El ideal de la selección consiste en encontrar para cada 

puesto al hombre más adecuado entre los que haya disponi 

biés. Este ideal implica técnicas para medir las aptitu-

des individuales y técnicas para describir los puestos 

de trabajo, las actividades profesionales y las aptitu-

des que se requieren.(MAIER, R.F.' Norman. Psicología In-

dustrial. p. 10). 

	

1.1.2 	ADAPTACION DE LA TAREA AL HOMBRE. 

La mejora del rendimiento de la actividad humana en el 

trabajo se puede conseguir no sólo procurando la selec-

ción de lo-s trabajadores en función de sus aptitudes pa-

ra la tarea que han de cumplir, sino, a la inversa, pro-

curando adaptar las tareas a las aptitudes humanas, esta 

adaptacion se refiere a las características físicas obje 

t i vas de 1 trabajo . Por ta 1 motivo, este campo de ap 1 i ca-

ción se ha designado ingeniería humana. La cual cierta--

mente han desarrollado los psicólogos, pero que en forma 

i 
espec r F i cr los espec i a-1 1 i st.as de la rac i ona l i zac r on u or-

ganización científica del trabajo son los que sistenidti- 

camente lo han explorado. (MA I ER, 11.P. Norman. Ps i c:.o l 	-- 

ndustrial. p. 11). 

■ 
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1.1.3 ANALISIS DE PUESTOS 

Es un método cuya finalidad radica en/ determinar las activiw-

dades que se realizan en el trabajo, los requisitos que se ne 

cesitan para el desarrollo (conocimientos, experiencias, habi 

lidades, etc.) aquellos aspectos que debe satisfacer la perso-

na que va a desempeñar el trabajo y las condiciones ambien—

tales que se- consideran convenientes para el buen logro del 

mismo. Revista Ergon6mica. México, D.F. Asociación Mexi 

cana Erg. 1(2): 46. abril-junio, 1980). 

1.1.4 A NA LISIS DI TAREAS 

Se entiende por técnica de análisis de tareas al conjunto de 

procedimientos que, partiendo de un modelo, permite identifi 

car y generalmente medir, las variables que se consideran 

características de un determinado puesto de trabajo. Existen 

ya algunas técnicas esenciales corno las de Ombredane y Fa-

verge, 1955; Faverge, Leplat, Guiguet, 1958; Montmollin, 

1961. Entre algunas se pueden mencionar: las técnicas clási-

cas, el análisis de errores, análisis de conexiones, check-

lists y tiempos de respuesta, errores por tipo de tarea y de 

terminación de errores. (MONTMOLLIN, Maurice. Int•rod,uc--

c i6n a la E;r¥;orio:nra1. pág. 47). 
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Para efectuar el análisis de tareas se toman en consideración 

diferentes variables que constituyen e,Vpuesto de trabajo. El 

objeto del erg6nomo es modificar dicho puesto, con objeto de 

mejorarlo. Existen dos clases de experimentación: la que se 

lleva a cabo en el laboratorio y la que se lleva a cabo en el 

sitio de trabajo. (MONTMOLLIN, Maurice. Introducción a la 

Ergonomia. pág. 47). 

1. 1. 5 ,AUTOMA TIZACIO N 

La automatización no es un proceso sencillo o unificado. bajo 

un punto de vista técnico, lo que generalmente se quiere de-

cir con automatización, es una de las siguientes cosas: a) 

un uso aumentado de equipo automático; b) una mayor mecani 

zación de las operaciones de transferencia y más combinado 

nes de las u:iidades de trabajo; c) el uso de sistemas múlti--

pies de respuesta con ci rcuito cerrado, para regular el pro 

ceso de producción completo. La introducción de esta tócni--

cas ha ocasionado cambios dramáticos en la industria moder-

na y éstos a su vez han originado importantes consecuencias 

sociales y económicas. (CHA PA NIS, Alphonse. 	nierra Hom 

br Mí .ILÍ pág. 37). 



4. 

La automatización se define dentro del nuevo sistema de traba 

jo del que 	representa una forma pura, y no mezclada co- 

mo en el sistema antiguo, por la desaparición del trabajo de 

ejecución, es decir, por el automatismo de la fabricación. 

(FRIEDMANN, Georges, NAVILLh, Pierre. Tratado de Socio 

logra del Trabajo. pág. 397). 

1.1.6 CALIFICACION DE MERITOS 

Lo. que llamamos calificación de méritos consiste en la valo-

ración sistemática de la capacidad de un empleado, llevada a 

cabo por su superior o por alguna otra persona debidamente 

acreditada que conozca a la perfección el trabajo del emplea-

do en cuestión. La calificación de méritos se hace generalmen 

te por medio de una forma estandarizada que se adapta a las 

necesidades de cada industria en concreto. Asi, la calificación 

de méritos se incorpora al expediente personal del empleado, 

y por lo menos en teor!a constituye parte del record utilizado 

por la gerencia para el posible ascenso, traslado o despido. 

(TIFFIN, Joseph; Mc. CORMICK, J. Psicoolo ¥a Inddustria¥l. 

pág. 215). 



1.1.7  CAMPO -: PSIC O LOO IC O 

4, 

Expresión debida a • K. Lewin, que designa todos los hechos ff 

sitos, biológicos; sociales y psicológicos (conscientes e incoas 

tientes), que existen en un momento dado para un individuo o 

grupo, cuyo comportamiento determina: las percepciones, las 

motivaciones y los ideales de una persona o de una colectivi-

dad  las cuales dependen de las condiciones socioculturales, 

económicas, etc., simultáneamente influidas por aquéllas. 

(SILLAMY, Norbert. Diccionario de Ps icoloara. p. 47). 

1.1.8 CONDICIONt';5 DE TRABAJO 

Entendemos por condiciones de trabajo las normas que fijan 

los requisitos para la defensa de la salud y vida de los traba 

jadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las 

que determinan las prestaciones que deben percibir los hom.--

bres por su trabajo. (CUEVA, Mario de la. h1 Nuevo Dere--

cho Mexicano del Trabajo. pág. 267).  

1.1.9 CONFORT 

El confort, es una coznbinacibn de muchas cosas; dimensiones 

5. 

físicas, respuestas y sentimientos psicológicos. Para evaluar 
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el confort adecuadamente necesitarnos medir varios aspec-

tos del hombre: su desarrollo y comportamiento. Se debe 

medir y preguntar ¿cuáles son loselementos que contribu-

yen a lograr el confort? ¿será importante el diseño an--

tropométrico de los asientos y lugares de trabajo?, o se 

deberan considerar los factores medioambientales como: 

iluminación, ruido y vibraciones o ¿valorar los aspectos 

subjetivos? El confort no es un valor unitario que pueda 

ser evaluado por una sola variable experimental, sino 

pór el contario, es una combinación de muchas cosas (CHA 

PANIS, Alphonse. Pienary discussion: 	relevance of physio 

logical cr i ter i a to man-mach i ne systems: The Present Sta 

te of Art. pag. 17). 

1.1.10 CRONOMETRAJE. 

Es la medición de los tiempos de trabajo. Es un elemento 

clave del sistema de Tay l or, e! cual esta destinado a or 

ganizar científicamente el trabajo de los obreros. Se 

distribuyen metódicamente las diversas operaciones indus 

tr i a l es que determinan los tiempos elementales, y t i em---

pos muertos, (interrupciones, descansos, etc.), y al su-

manso se obt i ene e I t i errrpo tot.a 1 ri quer i do para l a e je-

cuc i ón de un trabajo determ i nado, efectuado por un obre-

ro apto y estimulado con primas. 
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Este ritmo, impuesto a los otros trabajadores dedicados 

a las mismas tareas, sirve de base para el cálculo de las 

remuneraciones. Este sistema, que prescinde de los facto 

res individuales, conduce al agotamiento y a la explota- 

ción de los obreros. (SILLAMY, Norbert. Diccionario 
	

de 

Psicología. p. 81). 

1.1.11 DIVISION DEL TRABAJO. 

La "división del trabajo", es una expresioñ consagrada, 

a Adam Smith, quien la describió como la forma esencial 

de la vida económica, (tomando esa expresión al parecer, 

de Mandeville y de la Encyclopedie). Pero aún confundida 

la separación de las operaciones técnicas hechas a mano, 

la d i str _buc i ón de los oficios y profesiones, la d i st i n 

ción de los oficios y profesiones, la distinción de 	las 

clases económicas (productivas o no) y las grandes fun--

ciones sociales. Proudhom y luego Marx, distinguieron la 

división social de la divisiQn manufacturera. Marx, puso 

de relieve las diferencias entre el aspecto técnico (ho- 

rizontal), y el aspecto social humano (vertical), de 	la 

división. (FRI EDMANN, G; NAVILLE, P. Tratado de Soc i o I o- 

cg (a del Ti 	jo  0 Pare. 371) . 
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DIVISION DEL TRABAJO SOCIAL  

Es la división que se establece en los procesos de trabajo, 

por lo cual se le asigna a cada individuo una o mas tareas 

o posiciones.  Glosario inédito. 	'7 

La primera gran división del trabajo, se efectúo al referir 

se al trabajo manual y al trabajo intelectual, siendo una 

de las condiciones' para la aparición de las clases. 

1.1.12  ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO. 

La idea básica del enr i quec i.m i ento del trabajo, es que es-

te-debe diseñarse de tal manera que se aproveche la capadi 

dad p i. ena de un individuo. En otras palabras, el trabaja—

dor debe tener la oportunidad de lograr el máximo de la sa 

tisfacción de sus necesidades. En un sentido de enriqueci-

miento del trabajo, es diametralmente opuesto a la tenden-

cia de la industria en relación a la especificidad de cada 

puesto, situación que se ha venido registrando durante las 

dl t i mas décadas, y resulta muy interesante observar al im-

pacto de esta técnica conforme se vaya adoptando cada vez 

mas el enriquecimiento del trabajo. La teor i a de act i va-'-

cion, tal como la definió Scott (1966), indica que un tra-

bajo "enriquecido", debe prop•Drciona^ al trabajador una ma 

yor variedad y est i mac i dn; por lo túnto, se podr i a prede--

c r que el enriquecimiento de un trclha jo, debe dar como re 

su l taco menos frustración y mayor rru.•.-. i vac i ún. (M I LTON, L. 

C. NAYLOR, J. Psicología industrial, sus fundamentos teóri 



ENRIQUECIMIENTO DEL EMPLEO 

.¥;n cualquier medio de trabajo se presenta la necesidad de 

reestructurar los empleos para que sean significativos, más 

retadores, o intrínsecamente remunerativos para el trabajador. 

La manera exacta en que deba hacerse ésto no es cosa tanob 

via como lo señala Herzerg,que prefiere el término enriqueci 

miento, porque cree que ampliación sugiere el modo en como 

hay que hacer un empleo más significativo y esto es. sencilla-

mente haciéndolo más grande. En oposición a Herzberg, la 

mayoría de los autores parecen preferir el término amplia--

ción, definiéndolo en función de complejidad, responsabilidad, 

autoridad, variedad, y las demás cosas que ordinariamente 

distinguen los empleos "más grandes" de los "más pequeños". 

(HOWELL, William C. Psicolon¥a industrial y organizacional 

sus elementos esenciales. pág. 64). 

1.1.13 ERGONOMIA 

Se le define como el conjunto de estudios e investigaciones 

que tienen por objeto la organización melódica del trabajo y 

la disposición de su equipo,, a fin de hacer que el sistema 

*hombre máquina, sea lo más eficaz posible. 

9, 
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Esta ciencia, profesional (no se puede seleccionar indefinida-. 

mente), se esfuerza en determinar las condiciones de adapta-

ción del trabajo al hombre, en vez de pedir al obrero que se 

adapte a la máquina. Equipos compuestos de psicólogos, inge 

nieros y fisiólogos, se esfuerzan por diseñar la máquina en 

función del hombre que la utiliza. Sus estudios tienden a 

disminuir la fatiga y los accidentes, eliminando los ruidos 

inútiles, sustituyendo las señales ineficacez por otrasmejores, 

modificando la disposición de los medios de control, etc. 

( SILLAMY, Norbert. P s icoloafa de:Diccciona¥ p. 115). 

"En 1961, La Revista Internacional del Trabajo, définió a la 

ergonornfa como: la aplicación conjunta de algunas ciencias 

biológicas y ciencias de ingeniería para asegurar, entre el 

hombre y el trabajo, el óptimo de mutua adaptación con el 

fin de incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir 

a su bienestar. La mutua adaptación tiende a reducir tensio-

nes, aligerar la carga del trabajo y a incrementar la seguri-

dad en el trabajo. Contribuye a una mayor eficacia en el em 

pleo de material y de las instalacione-, y aumenta la seguri-

dad del funcionamiento. (CARPLE NTR, J. Enciclopedia de¥ 

Medicina y Seguridad en el Trabajo. Ginebra, O 1. T. Madrid, 

I. N. Mo S. T. 1974. vol. 1. p. 580-582). 



Tecnología de las comunicaciones en los sistemas hombre má 

quinas. (MONTMOLLIN, Maurice.  Intróducción a la Er onomia 

• pág. 3). 

Debe entenderse a la ergonomia como la materia que trata de 

las "leyes de trabajo", e intenta cubrir no sólo el medio en 

que el individuo trabaje, sino sus herramientas y materiales, 

asf como los métodos de trabajo y su organización, ya sea 

como individuo o como grupo. .y,_ todo lo anterior en relación a 

la naturaleza misma del hombre, sus habilidades y sus limita 

ciones; debe enterderse que para desarrollarla es necesario 

reunir y conjugar ciencias como la ingeniera y las ciencias 

del hombre, o sea que se requiere de un recurso conjunto 

multidisciplinario. (Revista irUonóm ca. México, D.F. Aso--

ciac ión Mexicana de Ergonomra. 1(2): p. 51 abril-junio, 1930). 

La ergonomia fue definida por Murrel como "el estudio cien-

tífico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo; en 

este sentido, la palabra medio se aplica no solamente al me-. 

dio ambiente en el que el hombre desarrolla su trabajo, sino 

también a sus herramientas y mateariales, métodos de trabajo 

y como lo organiza; toma al hombre como individuo y como 

parte de un grupo de trabajo. (Revista t onómica. México, 

D.F. Asociación Mexicana dé L:rgo:1m)rnia. 1(1): 13, ene: ro--

marzo, 1980). 
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1.1.14 ESTUDIO D1 METODOS 

El estudio de métodos es el registro, análisis y examen crr-

tico y* sistemático de los modos existentes y propuestos para 

llevar a cabo un trabajo as! como el desarrollo y aplicación 

• de métodos más sencillos, y eficaces. (O.I.T. In¥ trodacci 

al estudio del trabajo. pág. 42). 

1.1.15 ESTUDIO D., TIEMPOS 

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la 

mayor exactitud posible, (partiendo de un número limitado de 

observaciones), el tiempo necesario para llevar a cabo una 

-tarea determinada con arreglo a una .norma de rendimiento 

preestablecida. (0.I. T. Introducción al estudio del trabajo. 

pág. 215). 

1.1.16 ESTUDIO DL;L TRABAJO 

Es la expresión que se utiliza para designar las técnicas del 

estudio de mctodos y de las medidas del trabajo mediante las 

cuales se asegura el mejor aprovechamiento posible de los 

recursos humanos y materiales para llevar a, cabo una deter-

minada tarea. (O.I. To Introducción al e-¥tudio del trabI o,_ 

pág. 353). 



1.1.17 HUMANIZACION EN EL TRABAJO. 

Acción o efecto de humanizar las condiciones de trabajo, a fin 

de ofrecer las condiciones más adecuadas para la satisfacción 

de las necesidades humanas y brindar asr la oportunidad para 

que el trabajador desarrolle sus aspectos más creativos y que 

tal --situación propicie como consecuencia una sociedad sana. Se 

pretende satisfacer aquellas necesidades inherentes a su natura 

leza: las existenciales y las históricas. Las primeras, furjen de 

marco de orientación y devoción de unidad y arraigo, de afec 

tividad y estimulaci6n. Las segundas ,son aquellas creadas o 

determinadas por el sistema social y aparecen en ciertos pe-

ri6dos históricos. (FROMM, ltrich. The Anatomy of human 

de structivenes s. 1972.) 

1.1.18 MEDIDA DIiL TRABAJO. 

Es la aplicación de técnicas para determinar el contenido del 

trabajo, de una tarea definida, fijando el tiempo que un trabaja 

dor calificado invierte en llevarla a cabo con arreglo a una 

norma de rendimiento preestablecida.. (O.I.T. Int:rod¥ó al 

estudio del trabajo, pág. 358). 
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1.1.19 ORGANIZACION DJL TRABAJO 

Conjunto de actividades que tienen por objeto mejorar la cali 

dad del trabajo para aumentar la productividad, sin mengua 

del bienestar del trabajador. 

La idea de organizar científicamente el trabajo en el seno de 

la empresa nació en el siglo XIX, y .fue el ingeniero ame ri-- 

cano Taylor, quien lo desarrolló, analizando y estudiando me 

t6dicamente las acciones de los obreros. Asimismo, determi-

n6 los movimientos y los ritmos más eficaces, suprimió los 

movimientos inútiles y adaptó el utillaje al trabajador. Por 

este método, aumentó en un 400 por ciento la producción de 

` 	la Bethlehem Steel Plant (1885). En vista de estos resulta-

dos, la organización se extendió rápidamente en todo el mun 

do, reservada en un principio a la industria, fue continuad,, 

por H. Fayol, y, en la actualidad, se aplica a todas las em-

presas. Los fracasos experimentados, por 103 ingenieros de: 

organización, casi siempre han sido debido a su preocupa--. 

ción exclusiva por la productividad y a su descuido del fac-

to r  humano, que sigue siendo primoridal. 



1.1.20 PSI COLOGI A 
r 

i 
Ciencia de los hechos psíquicos (dél gr.psykhé, alma, y lo- 

gos, ciencia) . Este término data del siglo XVI, se encuentra 

en el título de un libro de Gloekel, 1590, pero algunos ase-

guran que el teólogo alemán Melanchthon lo habla empleado ya 

frecuentemente en el año 1560, y se hizo corriente a partir 

del siglo XVIII, gracias a Wolf- que lo utiliza en su Psycho 

logia'rationalis, concebida durante largo tiempo como cien--

cia de la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones, 

(William James, en 1980), la psicología de hoy desde un pun-

to de vista más global, se considera como ciencia de la con-

ducta. Bajo este vocablo no sólo el comportamiento objetiva--

mente observable, sino también la acción sobre la que rodea 

a uno (p.ej., por la comunicación), la interacción del orga-

nismo y su medio (interacción de las conductas)y la acción 

sobre el propio cuerpo (proceso fisiológico consciente o in 

consiente). 

La psicología reune, varios estudios distintos, 	que son obje 

to de definiciones 	separadas: Behaviorismo, 	Clínica, Diferern 

c i a l , Experimental, Genética, Industrial, Patológica 	Social. 

(SILLANlY, Norhert. Dc 	ir, ¡o r1¥. 1`t¥ir.olo¥ict. 	. ? n). 

15. 



1. 1021 PSICOLOGIA EXP1.:RIMk NTAL 

Rama de la psicología que somete, al experimento cientffíco 

los hechos conocidos por la observación, a fin de verificarlos 

y de establecer sus •leyes. La psicología experimental busca lo 

que hay de general en el individuo, pero no pretende reducirlo 

a un conjunto de leyes generales. (SILLAMY, Norbert. Diccio 

nario de* Psicológia _  pág. 126) 

1. la 22 PSICOLOGLA INDUSTRIAL-PSICOLOG'IA LABORAL 

La psicología industrial es la ciencia psicológica aplicada que 

tiene por objeto el estudio del comportamiento humano en el 

trabajo y, por fin el mejorar este comportamiento, haciéndolo 

más satisfactorio para el individuo y mas útil para la socie-

dad. Incidentalmente se puede añadir que esta definición hace 

insuficiente su :sombre y que propiamente podríamos hablar 

de psicología laboral. La costumbre y el uso justifican que 

sigamos llamando psicología industrial a una disciplina que se 

interesa por todas las formas de activic . d laboral, igual en 

la industria , que en la administraci6n s. en el comercio, y 

que tiene por objeto el estudio tanto de _a conducta del último 

trabajador corno la del más altt: dirig'::r+' ;, (MAIJ R, Norman. 



1.1.23 PSICOLOGIA DE ING.ENIERIA 

Se ocupa de los métodos de diseño de máquinas, operaciones 

y ambientes de trabajo, de tal modo que vayan con las limi-

taciones y las capacidades de los seres humanos. Se utilizan 

otros términos para designar este campo, incluyendo ingenie-

ria de £actores humanos, psicología experimental aplicada, 

biomecánica, biotecnológia y ergonomfa. 

1.1.24 PUESTO D.É TRABAJO 

Puesto es una palabra del lenguaje militar que en sus-  orfge--

nes indica un lugar, .un sitio para desarrollar una tarea o una 

función definida (qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo). 

Se consideran dos puntos primordialmente: 1) el trabajo a efec 

tuar en ese puesto, en relación al conjunto del trabajo o mi--

sión a cumplir; y 2) el trabajo a realizar en ese puesto en 

relación a los que dirigen y controlan y a los que se les de 

be dar cuenta, bien sea en relación a los individuos que los' 

ocupan o a los individuos que son susceptibles de ocuparlos 

(OMBRh:DAME A, FAVERGHi, J. M. Lana  lyse du travaí 1. 

Parrs. Pressess Universitaires de Franca:. 34 p. 1955). 

17. 
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El estudio ergonórnico de un puesto de trabajo comprende, dos 
í 

fases principalmente: análisis de tareaíy experimentación. 
1 

La primera tiene la finalidad de determinar las caracterfsti-

cas del trabajo, es decir, observa las variables que intervie-

nen, en donde se aprecia el éxito del erg6nomo. No existe 

ergonomfa sin análisis de puestos. De esta situación resulta 

la definición misma de la ergonomra: estudio del trabajo, con 

siderado como la comunicación entre la máquina y el hombre. 

(MONTMOLLIN, Maurice. Introducción a la Ergonomra. pág. 

23). 

1.1.25 REORGANIZACION DEL TRABAJO 

La preocupación por reorganizar el trabajo, apenas reciente-

mente ha adquirido prevalencia, aún cuando a través de la 

historia industrial, se destacan algunas contribuciones aisladas 

pero importantes que han influido fuertemente en la orienta- -

ción que han tomado en la actualidad los esfuerzos por tans—

formar las condiciones del trabajo. Para llevar a cabo la 

reorganización del trabajo es necesario tomar en cuenta la 

evolución que ha tenido la tecnolo r y por consiguiente el ti-

po de relación entre el ser humano y su trabajo. (Documento 

Inédito). 



19. 

1.1.26 SATISFACCION EN EL TRABAJO 
1 

Satisfacción en el trabajo .es la medida en que al trabajador 

le agrada su trabajo. La satisfacci6n en el trabajo es, por lo 

tanto, una respuesta afectiva, un grupo de actitudes del traba 
rr 

jador hacia su trabajo. Es también el placer que se experimen 

ta en la realización del trabajo. (CHAPANIS, Alphonse. Plena 

ry d iscus s ion: Relevance of hys iolog ical and psycholog ical 

criteria to man machine of tha...art.  pág. 17). 	._. 

La satisfacci6n en el trabajo esta influenciada tanto por el-gra 

do de interés que genuinamente inspira el trabajo corno la 

actitud hacia la situación laboral completa en cuyo panorama 

interviene la compañia, el supervisor y los compañeros de 

trabajo. (TIFFIN, Joseph; McCORMICK, J. Psicología Indus-

trial. pág. 337). 

1.1.27 SISTEMA HOMBRE M.AQUINA SISTEMA HOMBRES MAQUINAS 

El término "sistema hombres-máquinas" se refiere, tanto al 

sistema "un homhre,una máquina", (como al puesto de traba-

jo constituido por la mecanógrafa, el manuscrito y la máq'.ii—

na de escribir), como al sistema "varios hombres varias má-

quinas", (como es el conjunto da operadores encargados de la 

utilización y mantenimiento de un laminador complejo). (MONT 

MOLLIN, Maurice.  Introduccl6n a la ergono 	. p(g. S}. 
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Un sistema hombres-máquinas, es una organizacion cuyos con 

ponentes son hombres y máquinas que trabajan conjuntamente 

para alcanzar un fin común y estan unidos entre si por una 

red de comunicaciones. (Kennedy, 1962).(MONTMOLLIN, Mauri-

ce. Introducción a la Ergonomía. pag. 5). 

1.1.28 TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

En' teoría no hay mucho camino que recorrer para llegar des 

de la síntesis de los tiempos de una operación, combinando 

los'tiempos elementales predeterminados calculados en una 

empresa, a la síntesis de los tiempos de. una operacidn,par 

tiendo de los tiempos predeterminados de los movimientos 

humanos fundamentales considerados de la aplicación univer 

sal, pero las dificultades prácticas para hallar elementos 

aplicables en el mayor ámbito posible y obtener tiempos 

verdaderamente representativos han retrasado la implanta-

ción de sistemas viables. Sin embargo, han adquirido ascen 

dencia en los últimos años varios sistemas de "normas" pre 

determinadas de "tiempos-movimientos", basados principal--

mente en movimientos elementales. El más conocido, aunque 

no el primero, es el método de medición del tiempo (M. N1. T .), 

son semejantes el sistema del factor del trabajo y de tiem 

po de los movimientos fundamentales (M. T. F.) . Todns estos 

sistemas son el resultado de un gran número de estudios de 

cada movimiento rea 1 i cado por hombres y mujeres, e j ecu- 
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tando gran número de tareas distintas. (O.I.T. I ntroducc i on 

al estudio del trabajo. pag. 317) . 

1.1.29  TIEMPOSCINETICOS.  

T i empos c i nét i cos (normas de tiempo sintetizadas), son las 

normas de tiempo formadas (sintetizadas), a partir de los 

t i empos de los elementos  obtenidos previamente en estudios 

directos de tiempo. (O.I.T. Introducción al estudio del 

trabajo. pag. 315). 

1.1.30 TRABAJO 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la na-

turaleza y el hombre, proceso en que éste se realiza, re- 

gula.y controla mediante su propia acción, y propicia su 

intercambio de materias con la naturaleza. En este proce- 

so, el hombre se enfrenta a un poder como natural con la 

materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas natu 

rales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, 

la cabeza y la mano, para de este modo asimilarse, bajo 

una forma útil para su propia vida. Y a la par que de ese 

modo actúa sobre la naturaleza exterior de él y la trans-

forma, transforma su propia naturaleza, desarrollando (as 

potencias que dormitan en éI y sometiendo el juego de sus 

tuerzas a b.3,u propi a di se i p1 i na. (¡.¡AU, Cclr I . FI capi t-a1 . 

p. 130). 
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Actividad física o intelectual obligatoria . que la sociedad exi-

ge, o uno se impone con vistas a un fin determinado. El tra-

bajo se diferencia del juego por su carácter forzado, coerciti 

vo; el juego se abandona cuando cesa el interés, pero no se 

deja el trabajo cuando se está fatigado. Una actividad laborio 

sa puede convertirse en distracción y una actividad lúdica pue 

de transformarse en trabajo (participar en una vuelta ciclista); 

la noción- de trabajo implica una idea de responsabilidad que 

no existe en el juego. (SILLAMY, Norbert. Diccionario de 

Ps icologta.  p. 327). 

1.1.31 TRABAJO EN CADENA 

Modo de trabajo en que el producto a fabricar se desplaza a 

un ritmo determinado, y se detiene sucesivamente, delante de 

los obreros,• cada uno de los cuales está encargado de una 

operación particular. El fin del trabajo en cadena, es hacer 

más eficaz la colaboración entre el hombre y la máquina. Es 

ta forma moderna de trabajo puede considerarse como etapa 

intermedia entre el trabajo de artesanra y la automatización. 

Algunos obreros la prefieren al trabajo libre, pues se sienten 

liberados de toda responsabilidad. Otros, por lo contrario, no 

soportan e]. ritmo que les impone la cadena y el trabajo par—

cial que efectúan, y sufren reacciones de: despersonalización 
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en todos los grados. En su película -tiempos modernos, Char 
i 

les Chaplin- expresó con gran elocuencia los sufrimientos mo 

rales de éstos últimos. El trabajo en cadena deshumaniza. 

Transforma al hombre en máquina de repetición. (G. Fried--

man) (SILLAY, Norbert. Diccionario de Psicollo (a.  pa 47). 

Es un tipo de organización del trabajo tal que las diversas 

operaciones, reducidas a la misma duraci&í o a un múltiplo 

o submúltiplo simple de esa duración, sean ejecutadas sin in-

terrupción entre sr y en orden constante en el tiempo y espa-

cio (Tourine , 1955 a. p. 40). 

No es necesario que los obreros esten dispuestos en linea y 

que los puestos de trabajo esten ligados entre si por una ca-

dena de montaje para que se aplique esta definición. Basta 

que el puesto individual de trabajo este integrado en un con--

junto cuya función rija las caracterrsticas de cada una de -las 

etapas por las cuales pasa el producto en curso de fabrica--

c ión. (FR IEDMA NN, G; NAVILLE, P. Tratado de Soc iolor la 

del Trabajo. pág. 393). 



1.1.32 TRABAJO HUMANO 

Es ante todo uno de los medios de vida fundamentales del hom 

bre, y pertenece, por lo tanto, a la esfera de la necesidad, 

pero al mismo tiempo ., es una forma histórica determinada de 

la autorrealizaci6n esencial del hombre, de su autoformaci6n 

activa, y en este sentido va más allá de los limites de la ne-

cesidad y determina el grado de libertad alcanzado. Por eso 

partimos de que las modificaciones en el ámbito del trabajo, 

de la actividad humana son, dentro de los procesos actuales 

de civilización, la clave para la comprensión y el pronóstico 

de las demás esferas de la vida humana. (RADOVAN, Richta. 

La revolución cientificotécnica y el carácter de la actividad 

humana en: La civilización encrucijda. 1930). 

1.1.33 RITMO NORMAL 

Ritmo normal, es la velocidad de trabajo del operario medio 

que actúa bajo una dirección competente, pero sin el estrmui:o 

de un sistema de remuneración por rendimiento. Ese ritmo 

puede mantenerse fácilmente un día tras otro sin excesiva fa-

tiga física o mental y se caracteriza por la realización de un 

esfuerzo constante y razonable. (0. I. T. Introducció:i al es— 

24. 

•:i^1 1'r. 7.-¥¡c¥, pLig, 2-ihj, 
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1.1.34  VALORACION DE MERITOS. 

La "puntuación de méritos", es el juicio que periodicamen 

te formula el supervisor de un empleado. Generalmente es-

ta valoración se efectúa en cada uno de los factores dis-

tintos, tales como iniciativa, conocimiento del trabajo, 

confianza y seguridad. Generalmente se recomiéñda valorar 

cada uno de ellos en función de lo que parezca ser de re-

lativa importancia para el éxito de los empleados en la 

organización concreta de que se trate. (TIFFIN, Joseph 

McCORMICK, J.  Psicología Industrial,  pag. 27). 

1.1.35  VALORACION DEL TRABAJO. 

Es un método cada vez más en boga para establecer los sa-

larios más satisfactorios y equitativos, o los niveles de 

los mismos para los distintos trabajos, así como la valo-

ración sistemática de todas las actividades laborales y 

de todos los oficios y cargos que integren el movimiento 

industrial de una compaii i a. (TIFFIN, Joseph; McCORMICK, 

Ernest.  Psicologra Industrial.  p. 518). 



Valoración de rendimiento, es la operación mental mediante 

la cual el especialista en el estudio del trabajo, compara la 

actuación del operario a quien esta observando con su propio 

concepto de ritmo normal de ejecución del trabajo por un mé-

todo determinado. (O.I.T. Introducción al Estudio del Traba-

12.: pág. 247). 

s 



2. RESEÑA HISTORICA DE LA ERGONOMIA Y DEL PUESTO DE 

TRABAJO. 

2.1 Reseña de la Ergonomía 

2.1.1 INTRODUCCION A LA ERGONOMIA 
•r 

Los últimos cincuenta años -el equivalente a dos 

generaciones- han traido consigo cambios de gran 

significado histórico tales como el logro de la in-

dependencia de la mayoría de los países en desa-- 

rrollo y avances notables en tecnología y manufac-

turación. La producción per cápita en los paises 

-industrializados ha aumentado considerablemente y 

la producción anual per cápita ha aumentado en 

valor. 

La economiá moderna parece tener un apetito insa 

ciable por el trabajo especializado, y la inversión 
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industrial por trabajador -ha aumentado substan-

cialmente. 

El progreso tecnológico y la ciencia están ju---

Bando un papel cada vez más importante en la vi 

da del hombre, y en varios países se han recono 

cido como factores esenciales para el desarrollo. 

Los países más ricos asignan una cantidad consi 

derable del producto nacional bruto a la i- nvesti 

gación fundamental, que es la mayor inversión 

jamás hecha en progreso científico. 

Esta tendencia ha sido de particular beneficio a 

los campos Cantó científicos como tecnológicos, 

tales coro;` la electrónica, física nuclear, ciber 

Hética, química y astronáutica. Las ciencias bio 

lógicas también se han beneficiado, especialmen-

te en- cuanto a la instrumentación del progreso 

que se ha alcanzado en la Física, química y la 

tecnología er, general. Sin embargo, 	las cierc-as 

sociales que est ¥n menos sujetas a investiga-- 

niens 	mu1tielisc¡;. 1 inaarias,, en 	un 	tiempo 



posterior a primeras ciencias, el progreso logrado 

ha sido menos espectacular. 

El desarrollo tecnológico, que se encuentra a medio 

camino entre la mecanización avanzada y la automa 

tizaci6n total, ha alterado el tipo de riesgos a los 

que el trabajador se ve expuesto por aumento del 

factor psicosensorial. en lugar del físico en la fati-

ga. Consecuentemente, una valoración justa de las 

condiciones de trabajo debe ahora incluir factores 

que son más indirectos, y por lo tanto, abrirse a 

una interpretación mas compleja; ausencias por en-

fermedad, cambio de trabajo, satisfacción del traba 

jador, y por último, producción; ya que no se pue-

de olvidar que las condiciones de trabajo son un fac 

tor esencial en la productividad. 

Es en los paises en desarrollo en los que encontra-

mos condiciones menos satisfactorias de seguridad' 

y salud en las áreas des la agricultura, minería y 

artesanías. Sin embargo, además de los problemas 

sociales, económicos y ttcnicos„ hay también dos 

obstáculos socio-pólfticos para el logro de condicio 

nes 6pt..irna3 de trabajo, Prirnerarn ante, la teri;llzcia 
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hacia la industrialización invita a limitar la inver--

si6n a campos en los que la recuperaci6n del capi-

tal empleado es muy alto y, consecuentemente, deja 

a otros recursos sin salida. En segundo lugar, en 

parses con un'bajo nivel de vida", el simple hecho 

de que un trabajador tenga empleo lo puede colo--

car en una posición superior al resto de la pobla--

ci6n, aunque las condiciones de trabajo no sean sa-

tisfactorias, y que en este caso pueden parecer acen 

table s . 

Especialmente en los pauses en desarrollo, los prin 

cipios ergon6micos pueden proveer un incentivo ec

n6mico para un mejoramiento progresivo en seguri-

dad y salud del trabajo. Un programa nacional de 

industrialización y organización de fábricas basado 

en investigaciones operacionales no puede dejar de 

incluir a la ergonomia entre su lista de factores 

que contribuyen al crecimiento económico. En la ac 

tualidad, la ergonomra parece ser el mejor medio 

para que los empleados y los planeadores econ6mi-

cos se den cuenta de la importancia de la salud y 

la seguridad para la productividad. Vistas desde un 

ángulo rni s amplio, las condiciones óptimas de s a 

lud 	y seguridad en un lugar . do trabajo de un país 
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en desarrollo, pueden formar un núcleo para un fu 

turo desarrollo y para logar aspiraciones socio-

económicas; ésto puede producir beneficios para 

que se distribuyan a toda la comunidad en la que 

los trabajadores viven. 

Hasta ahora,-  la investigación ergónimica ha sido 

.dirigida a problemas en la industria de tos pa i --

ses occidentales. Se ha ignorado la enorme canti 

dad de problemas encontrados en paises en que el 

clima es tropical, sub-tropical o alpino, o en 

los que la población es antropométrica, funcional 

o psicológicamente, * diferente a los paises expor-

tadores de maquinaria, y ha fallado en explorar 

la posibilidad de adaptar una amplia gama de equí 

po industrial y herramientas simples que llenen 

los requerimientos ergonómicos de millones de tra 

bajadores que las usan. 

La O.I.T. y otras Organizaciones han enfati-ado 

en la importancia de una contribución que pud i e---

ran llevar a cabo los ergotiom islas prácticos y teor i cos, a 

fi n de solucionar tos proh 1 emes que sois. de vi tia 

importancia para el desarrollo económico do los 



32. 

paises menos desarrollados. Este punto también 

fue tratado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas, sobre la aplicación de la ciencia y la 

tecnología para beneficio de las zonas menos 

desarrolladas. 

2.1.2  EL ORIGEN DE LA ERGONOMIA 

Aunque la modificación de los procesos indus--

triales con miras á~élevar el rendimiento, a 

mejorar las condiciones de trabajo suprimiendo 

1 os peligros para la salud y, a aumentar la se 

guridad del trabajador han coincidido práctica 

mente con el desarrollo mismo de la industria; 

lo que caracteriza a la ergonorn l a es su nuevo 

enfoque de estas cuestiones y la combinación de 

diversas técnicas que utiliza para ello. 

El extraordinario desarrollo de la industria en 

el curso de los últimos dos siglos ha dado corno 

resultado que los hombres dependan cada vez. más de 

las maquinas para su subsistencia, pero ha perro i t i 

do, también, alcan_ar niveles rnás elevadosde vida 

y locrcrr rrrn control rnc 	corrpplc.in y efica_ del medio am---

b i ente . Sin embargo, hasta hace relativamente 



■ 

33, 

poco tiempo el desarrollo de la industria habra sido 
i 

causa de muchas penalidades y sufrimie ritos para 

grandes sectores de la población. 

` Desde los tiempos en que se crearon las primeras 

fábricas textiles, la organización de la industria e 

incluso las máquinas mismas habían sido ideadas más 

bien en función del proceso industrial que trataba de 

adaptarse a las necesidades y conveniencias de los ope 

rarios que intervenian en él. De esta suerte, el hom 

bre ha llegado a perder la importancia central que 

tenia en el proceso de producci6n en la época de 

florecimiento de la artesanía. En efecto, el trabaja 

dor se ha ido convirtiendo poco a poco en un ser-

vidor de la máquina, atado a pies y manos a su rit 

mo inexorable. El propio desarrollo de la máquina 

ha alcanzado un punto tal en que ya no representa 

un factor limitado en la velocidad de la producci6n, 

lo cual, ha dado lugar en forma creciente a reper-

cuciones frsicas - y mentales en el operario. 

Estos efectos comenzaron a ponerse de manifiesto 

haca rn 	de cincuerit:a 	míos, epoca en que 	ee 

w 



34. 

reconocra que la precaria condición frsica de los re 

clutas del ejército inglés podía imputarse a una se-

rie de factores, entre los que se contaban la mala 

alimentación de los trabajadores de la industria y 

las malas -  condiciones de trabajo prevalecientes en 

ésta. Sin embargo, la investigación y el progreso 

científicos son lentos, y', por otra parte, los esfuer 

zos para 'combinar más eficazmente los elementos 

de la unidad constituida por el hombre y por la má 

quina se encaminan principalmente a aumentar la pro 

ductividad. Solo en forma muy gradual se ha ido 

adquiriendo, conciencia de la necesidad de prestar la 

misma atención al factor humano en la industria. 

La experiencia de dos guerras mundiales ha contri-

buido a estimular la adopción de medidas positivas 

en ese terreno. Las guerras han enriquecido siem-

pre nuestros conocimientos sobre la capacidad de 

rendimiento del hombre en condiciones de tensión, 

pero solamente durante la Primera Guerra Mundial, 

se iniciaron estudios para determinar el rendimien- 

to de los trabajadores de la 	industria, estudios que 

seacompañaron de otras encuestas cienti£icas sobre 

las condiciones d-1- trabajo y la salud. Un ejcm p o 
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de ello era la preocupación que causaba la fatiga 
i 

de los trabajadores en las fábricas de municiones 

del Reino Unido, situación que condujo al estable 

cimiento de la Junta de Estudios de la Fatiga en 

el Trabajo, bajo cuyos auspicios, un grupo de fi- 

1 

silogos y psicólogos llevaron a cabo determina--

das encuestas sobre _ los efectos de las cond i c i o--

nes de trabajo en la salud y e l rendimiento de los 

trabajadores. Estos valiosos estudios precursores 

ejercieron, sin embargo, escasa influencia en la 

industria entre 1920 y 1940, y los progresos a es 

te respecto fueron l ent.. s, debido, posiblemente, a 

que el exceso general de mano de obra eliminaba la 

necesidad de efectuar economias en este aspecto 

de la producción. 

La Segunda Guerra Mundial, contribuyo' notablemen-

te al estudio del rendimiento, en razon de las exi 

gencias extremas que impuso a quienes participa--

ron en el esfuerzo bélico, y que, por lo tanto, 

dieron  1 ugar a dificultades  en el control y inane-

jo del radar, de los sistemas de defensa antiaérea, cb ac 

ciones d cytin 'ekocidad y otros eqripos :ni lil.cres.l_a cornil 1 e,j i 

dad de todos estos aparatos, la necesidad de dise 

ciar racionalmente los locales de operaciones de 
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defensa antiaérea y fabricar ropas -adecuadas para 

hacer frente a condiciones climatológicas extremas, 

asf como el establecimiento de normas adecuadas 

de construcción para satisfacer las necesidades hu.. 

manas de los conductores de tanques, para aumentar 

su protección, visibilidad y rendimiento, y otros 

' 	problemas similares revelaron claramente que la 

evolución;, tecnológica había llegado a un punto en 

que eran más bien las aptitudes frsicas y mentales 

de las personas que manejaban las máquinas, que las 

potencialidades del propio equipo las que imponían 

limitaciones al rendimiento. Para lograr ulteriores. 

progresos en este terreno era, pues,. necesario pro 

ceder al estudio de estas limitaciones humanas y 

procurar que el equipo correspondiente se concibie-

ra en función de las mismas. 

Además, especialmente durante la última d6cada, 

los adelantos tecnológicos alcanzados en la industria , 

relacionados frecuentemente con la automatización, 

han dado lugar, cada vez rn s, a la construcción de 

máquinas que amenazan imponer severas exigencias 

a los t1.' i.)FLja iores rl.11:: las u:ilizan; al unas V¥-'.C'.sy 
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tales aparatos han resultado ser excesivamente 

complejos para que una persona pueda controlar--

los eficazmente o son de funcionamiento tan r¥-íp i 

do que, para seguir su propio ritmo, el trabaja- 

dor se ve obligado a rebasar los limites de 	su 

resistencia mental. En consecuencia, se ha ido 

recurriendo cada vez más frecuentemente a los er 

gonom i stas' para que éstos asesoren a los ingenie 

ros diseñadores de máquinas. 

Es así como la ergonomia empe_d a situarse enpri 

mer plano.. 

En efecto, aunque con anterioridad a la Segunda 

Guerra Mundial se habian aplicado en cierta rnedi 

da las ciencia biológicas humanas al diseño de la 

maquinaria y a la dirección de operaciones indus 

triales, en los estudios realizados durante la 

guerra y después de ella se ha insistido sobre 

tres puntos fundamentales. En primer lugar, di--

chos estudios se han concentrado en el d i serio de 

equipo industrial para asegurarse de que su fun-

c i onam i esto no rebasa los I irn i tes de las opt i tu-- 

des humanas; en segundo lugar, se reconoció 	la 
P 
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necesidad de que los problemas de aplicación fue 

ran abordados teniendo en cuenta principios fun-

damentales, y, por último, se hizo patente la i 

terrelación esencial que existe entre la anato-- 

mía funcional, la fisiología y la psicología ex-

perimental, insistiéndose,al mismo tiempo,en la 

necesidad de establecer una colaboración estre--

cha y permanente entre los investigadores dedica 

dos a estas disciplinas así como entre éstos y 

los ingenieros encargados del diseño de maquina-

ría y de organizar el trabajo, y con el trabaja-

dor encargado de su ejecución. 

En Estados Unidos, en dónde los trabajos inicia-

1-es se debieron en gran parte a las necesidades 

de las fuerzas armadas, los principales temas 

de estudio han sido hasta ahora los efectos que 

ejercen los grandes esfuerzos de poca duracicn 

sobre los hombres y jóvenes, físicamente aptos. 

e 

En Europa, los estudios realizados se han concentrado 

.■ 
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particularmente en la solución de problemas del tra 

bajo; así, los estudios se han efectuado especialmen 

te por los psicólogos industriales en el Reino Unido, 

y por los fisiólogos del trabajo en la República Fe 

deral de Alemania y en Suecia. 

El primer intento de integrar la tecnolog!a con las 

ciencias biológicas en un sistema unificado para 

abordar los problemas humanos del trabajo se efec-

tuó en el Reino Unido, a raíz de la constitución, en 

1 949, de la Sociedad de Jstudios Ergonómicos (ir—

gonomics Research Society), organismo que, por 

otra parte, introdujo él término con que se conoce 

esta especialidad. 

2.1.3 DIFERENCIAS ENTRE ERGONOMLA. E INGENJLRIA 

HUMANA. 

La ergonomia generalmente concebida como sinóni-

mo de la Ingeniería Humana, tiene una orienta- - 

c ión más humanista que la segunda. Aunque am-

bas tienen un intera1s comía adaptar la máquina 

al lio:nl;rt:, un la pr,..txi 	iZi-=..:ien ri diferejiclas 
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metodologias significativas. (1)  

La Ergonomia se inclina más al estudio de aspectos 

fisiológicos y la ingeniería humana a aspectos psi 

cológicos. Por otra parte, la primera ha efectuado 

un mayor número de investigaciones de aspectos fo-

restales, agrícolas e industriales y la segunda,de 

' 	sistemas militareas y de sistemas hombre-máquinas. 

Quizá otra forma de decirlo es que en América, con 

cierne más la investigación del hombre a una máqui 

na, mientras que en Europa, concierne más el bien-

estar del trabajador i r,d i v i du a'I mente . 

Resulta interesante especular acerca de por qué 

existen diferencias ¿es porque en América se tie--

nen más y mayores sistemas hombre-máquina? ¿o por 

que se ha hecho mayor 'uso de los adelantos automa-

tizados? ¿o porque se ha visualizado un cambio gra 

dua 1 ,de 1 os problemas sistematizados?  ¿o porque se 

visualiza un cambio gradual de los problemas s i ste 

maticos en Europa con el paso del tiempo? ¿o por--

que en Arnér i ca somos más insensibles con el í ndi v i 

duo trabajador? 

(1) CHAPAN I S, .A I phonse.  Re l evance of phys i o I og i cal ancl psycho 1  og i cal 
cr i ter. r a man-mach i ne. The present state o í' Art. Londres, 1.950. 
pag. 342. 
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2.1.4 OBJETIVOS METAS ME.D I OS, ETAPAS, APLI CACION 

Y PERSPECTIVAS DE LA ERGONOMIA. 

a) 	Objetivos de 1 Erg onomra 

Objetivo General: 

- Adaptar el trabajo al hombre. 

O besos Especrficos. 

- 	Conocer y evaluar adecuadamente las capacida-

des humanas en el puesto de trabajo. 

- 	Prevenir condiciones medioambientales capaces 

de provocar incomodiad y fatiga. 

- 	Establecer condiciones de trabajo psicológicamen 

te aceptables. 

- 	Investigar y mostrar diferentes técnicas que le 

permitan al trabajador, realizar mejor su labora 

- 	Proporcionar al hombre condiciones óptimas de 

trabajo, capaces de darle una mayor satisfac--

ción en el mismo. 

- 	Asegurar el bienestar frsico y mental, contribu.i 

y'Jnuo !?:1 pr r icular a la p¥Cv¥¥ eiS d:¥ 1CCtr¥ ^ 

u 
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tes de trabajo y enfermedades, reduciendo la 

carga de trabajo físico y mental y promoviendo 

la adaptación al trabajo y sus satisfacciones. 

- 	Asegurar el bienestar social mejorando los con 

tactos sociales y alentando la participación de 

los trabajadores en la organizaci6n del trabajo. 

-- 	Contribuir para un sistema técnico-económico, 

hombre-máquina más racional, ajustando los 

requerimientos especiales de la máquina a las 

características funcionales del trabajador y en 

consecuencia incrementar la eficiencia del sis-

tema hombre máquina. 

- 	Diseñar un sistema de modo tal que las máquinas, 

las tareas humanas correspondientes y el am--

biente sean compatibles con las capacidades y li-

mitaciones de los hombres, en 6rden a evitar 

errores. 

- 	Diseñar un sistema que se conforme a las carac 

teristicas de L s personas, en vez de intentar 

adaptar a éstas al sistema. 
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- 	Promover el bienestar físico, mental y social 

con el propósito de organizar el disefio del tra-

bajo de tal forma, que permita al trabajador me 

jorar su condición frs ica, aumentar sus aptitu--

des, experiencia y conocimiento;asi como tam—

bien desarrollar su personalidad y contactos so 

cíales. 

b) Metas de la Ergonomfa 

Grandjean, recientemente dictó una fórmula para 

definir á. la ergonomra, la cual fue aceptada por 

el inglés Murrel,y dice que: "La meta práctica 

de la ergonomia es la adaptación del trabajo al 

hombre 

Faverge distingu,- " una ergonomia de las acti-

vidades motrices, utilizando principalmente nu s 

tr•os conocimientos en fisiologra del trabajo, y 

una ergonomra informacional, en la cual se pone 

énfasis en la captación y procesamiento de la 

informaci6n, siendo ésta última de mayor inte-

rés sobre todo para los psic6logo'9". (3)  

(2) FREMONT DE, Henri; VAL: NTIN, Michel. L'er ononib-  danq 
ocien inc 11 	ç  En: 1' ergonornie: l'hornru. et le trae il. 

Parro, Ed. I7ui.lod Economie, 1970. p. 7. 
3 
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Otros aspectos pueden ser -también importantes, 

si se considera a la multiplicidad de impactos 

que interactuan en la organización de las empre 

sas, la implantación de talleres, la forma de 

realizar el trabajo, la repartición de tareas, 

la determinación jerárquica de los puesto y las 

operaciones elementales, sin olvidar los diferen 

tes ambientes; térmico, sonoro vibratorio y tó-

x i co; la morfología, funcionamiento de sistemas 

de seguridad de máquinas, las cuales deben ser 

estudiadas en forma crítica, al. igual que sus 

características por el hombre que las utliza. 

La distribución de horarios y pausas de trabajo, 

no pueden ser temas de estudio separados del me 

dio ambiente social, ya que se busca atenuar 

las sobrecargas y encontrar las soluciones óp:±i 

mas que tomen en cuenta situaciones de habita-- 

ció n aislamiento farni 1 iar, tiempo de trayecto y 

alimentación. 

"Un buen proyecto cl 	c: ehe c en ¡:kr t;;  

ractt'ísticus (-enanas múltiples, sensor icrl ;s, ¡ntelectu 11 es, 



motrices, adaptativas, dimensionales, y también 

reparar en los efectos del ambiente de trabajo 

sobré el trabajadora 

Cazamian1  completa la idea anterior diciendo que: 

"La meta de la ergonomfa es remediar la inadap 

taci6n industrial por medio de un mejor conoci-

miento de la forma operacionales"() Entonces, 

se puede-  decir que la meta de la ergonomia es 

"la prevención de un esfuerzo innecesario o im—

productivo, adaptando el trabajo al trabajador pa 

ra que se efectúe un uso eficiente y valioso de 

las capacidades humanas:' 

c) Medios de la Ereonomra. 

La ergonomia tiene q,1e hacer uso de bastantes 

medios tecnológicos, tornados de las diversas 

ciencias y especialidades que la pueden ayudar 

a alcanzar sus objetivos. La parte más impor-

tante y la más difrcil de su tarea será "el dia 

n6stico ergon6mico, que pone en evidencia las 

(4) \Yoradson 
(5) FREMONT DE, Henri. VALENTIN, Michel. L__onomie dans la 

la. 	societe 'industri.o].1e. En: l'ergonornie:l'homme et le travai o 
Parra, Ed. Dunod Economice, 1970. pág. 8. 
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manifestaciones como las causas de la inadap a 

ción del hombre".(6)  Ser/ necesario posterior-

mente el estudio de los procedimientos de ana-

lisis, calificación de situaciones, y la inter 

pretac i ón de los resultados los cuales deben to 

mar en cuenta todos los riesgos del método ex-

perimental, as(, después del estudio cl inico, 

el cual es "generador de ideas", 	 sera necesa 

rio hacer observaciones basadas en muestras co 

rrectas, y transponer matemiticamente los da--

tos obtenidos en lenguaje cuantitativo. Se en-

tiende con esto que un conocimiento serio de la 

estadística es necesario, tanto para obtener 

un análisis riguroso, como para dar a las in--

formaciones de base, formas de expresión comu-

nes a las diferentes disciplinas. 

De igual manera no se vacilará en recurrir a 

la participación de las personas entrevistadas 

para considerar-• los motivos de insatisfacción 

(6) WISNER, A I a i n. Secur i te et medicine cdu trava i 1 . Ed. Cup i I l árd. 

(7) SCIIERRER. 



7 

46. 	1 

que puedan resentir; las tócnicas de encuesta 

puestas en marcha deberán ser hechas en tal for-

ma, que 'los sujetos interrogados no se sientan 

sometidos a ninguna presión, y puedan hablar Íi-

bremente, seguros del objetivo de sus entrevista 

dores y del secreto de sus confidencias. La cola 

boracion del especialista en la acción ergonómi-

ca, permite investigaciones eficaces para cono--

cer el campo de trabajo de cada individuo, bene-

ficiando a la vez al grupo. Además, es evidente 

•que manejadas con precaución, las técnicas de 

gravaci.on y audiovisuales puedan ser utilizadas 

para enriquecer la investigación ergonómica.. Asi 

mismo, se puede hacer uso de "check-lists", pre-

establecidas, las cuales se consideran como guias 

prácticas, sumadas a la entrevista libre. Para 

tener resultados más confiables, se debe profun- 

di zar en dos procedimientos que sirvan de base 

en el estudio de la ergonomía. 

Primeramente, en experimentos de situaciones rea 

les, y concretas, es decir en el taller, en con- 

d i c i ones rtorma 1 es de -crab ajo; coro pos i b i 1 i dudes 



actuales de telemedida de diversos parámetros fi 

siológicos los cuales deben ser explotados cada 

día más, no sin que se haya confirmado el método 

elegido en laboratorio y "el necesario desvío ex 

perimental".(8  Enseguida se elaboran modelos de 

diversos órdenes, se af i narah I os dispositivos 

de simulación, y se construirán maquetas en di--

mensiones reales, las cuales permitirán detectar 

los errores que no se hayan presentado en las fá 

bricas. 

d) Etapas de Intervención Erconom i ca. 

Esquemáticamente, la acción ergonómica se reali-

zará en cuatro etapas: detección de los proble--

mas, experimentación, aplicación y validación, 

En la practica, estas etapas se i nterre l ac i onan 

mas o menos en el transcurso de un trabajo 	por 

aproximaciones y ensayos sucesivos, entre el me-

dio de trabajo y el laboratorio. 

Diagnostico.- La primera etapa se refiere a de-- 

tectar los problemas y a definir las 	variables 

(8) Quero. 
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basándose en el análisis de la actividad profesio 

nal, existente o prevista, o sobre el estudio de 

la utilización de los productos (estudio de los 

tiempos y movimientos; observaciones instantá-

neas; observación de las variables fisiológicas, 

directa o por telemetrra; análisis de los inci--

dentes crrticos; establecimiento de redes, de 

modelos, etc). Con frecuencia se enmascaran 

los problemas. Por ejemplo, el análisis de un 

problema de ausentismo o de rotación de la ma 

no de obra puede revelar una sobrecarga de tra 

bajo en algunos puestos o defecto de organizaa.-

ción, mientras que las dificultades de formación 

pueden corresponder a un método de trabajo. o 

de utillaje. 

Experimentación.- En este segundo estadio, que 

a veces puede resultar innecesario, los parámé 

tros elegidos son estudiados experimentalmente; 

construyendo modelos análogos o estadrsticos 

con los cuales puede ser posible formular leyes 

generales, simular nuevas condiciones de traba 

jo y sugerir nues'os rn(-ttoflo' en la instrucción 

del personal. 
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Aplicación. - En el tercer. estadio los, resultados 

de los experimentos se aplican 	en bloque o en 

pruebas para producir un prototipo, mejorar la 

situación existente o disponer las modificaciones 

necesarias. Como regla general, esta fase 

de aplicación -  no forma parte de la tarea del er 

1 

	

	gónomo; puede ser llevada a cabo sólo parcial- 

mente y, por lo tanto, inadecuadamente, y pue 

de correr paralela a la. introducción de un cam 

bio, técnico o social que puede oscurecer y, tal 

vez, hasta destruir los resultados. 

ValidaciónQ - Aqui se hace una revisión de la 

efectividad de la participación del ergonórno, 

ya sea por estudios de compartamiento o por 

la evaluación de mejoras en la productividad, 

calidad de productos, fiabilidad de los procesos 

seguridad e higiene del trabajador y volumen de 

trabajo. Aunque la validación parcial puede cal 

cularse con la introducción de mejoras, el er-

gon6mo rara vez tiene la posibilidad de efec--

tuar la evaluación, Adennás, la decisión final 

sobre la solución z adaptar está en manos de la 



51. 

dirección, inspectores y técnicos, los cuales, 

habiendo sopesado las implicaciones técnicas, 

económicas y sociales de las soluciones propues 

tas, tienen que elegir aquélla que ofrezca un 

resultado óptimo y asumir después la respon 

labilidad de su aplicación. 

d) Aplicación de la Ergonomia 

Distribución de las Tareas. 

En todo sistema hombre-máquina existen tareas 

que aquél desempeña mejor que ésta;, ast como 

tareas que las máquinas realizan mejor que el 

hombre. 

En general, las máquinas realizan mejor las 

tareas que implican operaciones de rutina, que 

deben ser ejecutadas con rapidez y alta preci-

sión, mientras que los hombres dan mejores 

resultados en las tareas que implican respon-

sabilidad y flexibidad (adaptabilidad), aparte de 

aquellas que no se pueden programar por anti-

cipado. 

Por regla general, el lzol.nbre se v e.;cluiclo de 

u 



las que tienden a un elevado rndice de probabi- 

lidad de error. Estas teas son las que s-upo-

ne n: 

Necesidades de percepción situadas en los 1fmi-

tes extremos de la capacidad psicológica del hom 

bre o más allá de éstos, o que chocan con es-

quemas  perceptivos previos. 

Necesidades de comportamiento frsicamente difr 

ciles, que chocan con esquemas previos o que 

son de dificil comprobación o supervisión en 

orden de establecer su adecuación. 

La toma de decisiones excesivamente dependien 

tes de la memoria inmediata o que deben ser 

adoptadas dentro de un l¥pzo de tiempo suma-

mente breve en razón de la existencia de otras 

tareas, necesarias. 

Sobrecarga de trabajo pan :l el ser humano corno 

resultado de una distribuci-5n errónea entre facto 

res trabajo y el tiempo, c qne no permiten una 

, supervisión correcta o lo 5 .tf-icientemente válida 

para el sistcm.a. 
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Necesidades de comunicación que chocan con 

otras actividades.  

A menudo, la contribución del hombre al fun-

cionamiento del sistema, consiste en' la parti 

cipación de éste en caso de funcionamiento de 

fectuoso o de que se de una falla y se propor 

cióne la solución. 

Por lo general, los indicadores proporcionan 

la información necesaria para detectar la fa-

Ila, por lo cual se deben diseñar éstos de 

tal modo que puedan comunicar dicha informa--

ción al operador, quien debe a continuación 

adaptar las medidas de respuesta adecuada por 

medio de los controles, con una memoria de 

errores, y sin embargo, es necesariamente en 

este punto donde suelen ocurrir las fallas 

del sistema. 

ReaIi:-ación del anólisis de las tareas 

De ( m i ;iiio modo c,rte e 1 eLqu i po se pueJe d i 

en func i órr de I as capacidades y l i rn i tac i ones de 

a 	natural ea humana, los trabajos (t are is) se 



pueden definir ei.i función del hombre. 

La investigación en el campo de la ergonornta 

ha demostrado que el hombre necesita un estrmu 

lo, pero que no se puede sobrecargar, Si el 

trabajo resulta demasiado fácil y rutinario, es 

posible que la monotonía, el aburrimiento y, po 

siblemente los errores (y los accidentes) sean 

la secuela. 

Las máquinas poseen un límite de tolerancia in 

trrnsicamente superior. Si un circuito eléctrico, 

por ejemplo, se encuentra sobrecargado, se Lun-.

didarn los fusibles, sin que de ello resulte da-

ño alguno para el sistema. 

El hombre, en cambio, carece de un juego de 

fusibles de seguridad; puede ciertamente traba-

jar durante cortos lapsos en condiciones de ex-

ceso de tensión, por e j e rnp?o, en situaciones 

en que las necesidades del trabajo asr lo exigen; 

sin embargo, cuando este exceso de tensión al- 

can:.a un pu,to ál id.-) -dificil de 	eria.r-. 

el hombre puede derrumbarse. Este exceso de 

tensión es lo que implica el caso del compañero 

54. 
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que repentinamente pierde el control. 
,, 

La labor del que da forma a un nuevo puesto de 

trabajo es, pues, encontrar e l . justo medio en-

tre lo fácil y lo difícil. Si la tensión siqui 

ca implícita en una tarea es demasiado baja 

(trabajos aburridos), el rendimiento también 

es bajo a medida que la tensión aumenta, el 
_.¥.r 

rendimiento se incrementa igualmente, pero só-

lo hasta un cierto punto. 

La situación será entonces dar origen'a traba-

jos que alcancen el nivel de rendimiento opti-

mo. 

La investigación moderna en materia de ergono-

ni í a, se orienta al estudio del problema de la 

planificación del trabajo, en función de la du 

ración de la jornada laboral. Tal es el 	caso 

de distribuir la cantidad de trabajo necesaria 

entre cinco di as. 

Mc'todo de pred i cc i on de necesidades para, cada 

tarea. 
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Las tareas humanas se predicen en función de 

diseño del equipo, y de la organ i zac i ón, • así 

como del conjunto de proced í m i estos estab l ec i 

dos; se puede también, -afectuar un desglose 

de necesidades en la fo::';;iac i dn profesional, l a 

remodelación de equipo , las estimaciones de 

personal, tanto en el a3pecto cuantitativo co 

mo en el cualitativo. 

La fases generales del ,::-iá l i s i sde cualquier 

tarea son: 

- 	Determinación de las funciones generales que 

el hombre desarrolla dc.,-tro del sistema. (de-

tecc i on, toma de dec i s i ,::•nes y mantenimiento, 

entre otras). 

- 	Selección de tipos de información y control 

que requiere el ser humano para llevar a cabo 

su función (Información necesaria para la to-

ma de decisiones y func'.umentos de la respues-

ta) . 

- 	Descripción detallada 	controles, indicado- 

res  y equ i po aux i 1 i ar ( á i mens i ornes, i 1 uní i no--

c i on, grado de i um i nos i .iaad del i nd i dador y mo 

vimientos de control). 
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Parte de este trabajo, sin embargo, no puede 

efectuarse en la fase dediseño, sino habrá que 

esperar hasta el momento de desarrollo del sis 

tema. 

Cabe señalar que en el desarrollo de cualquier 

sistema o producto acolan como restricciones 

las siguientes: el costo, el programa y el rendi 

miento del sistema. Los ingenieros de 	diseño 

deberán interesarse por factores tales como la 

calidad, el grado de confianza, las posibilidades de 

mantenimiento, etc. 

Es preciso reconocer que, desgraciadamente, 

las restricciones impuestas sobre la direccióriy 

otras necesidades de diseño pueden tener prio-

ridad sobre las consideraciones relativas a la 

ergonomfa. 

La multiplicidad de medios y conocimientos re-

queridos, imponen un trabajo de equipo ,r gin acer r 

caimiento mul.tidisciplinario. Pero es necesario 

que: ca1.3. una d.r las espocialid. d'3s abarque: v,>.=. 

luntariamente los limites de su propia tarea y 
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las motivaciones generales que van a integrar 

la meta global perseguida. 

Es necesario que cada uno de los participantes 

tenga un conocimiento general de la ergonomta, 

y que a una persona se le de la responsabili-

dad de dirigir el trabajo común y que propor.-

cione resultados prácticos., en beneficio de los 

individuos y de la colectividad. El bienestar de 

los trabajadores no es la única razón para la 

adaptación del trabajo al hombre; en los escri-

tos elaborados por las Sociedades de Ergono--

mia, y en particular por la. Sociedad de Ergono-

mía de la Lengua Franc sa, se puede deducir 

que de una ergonomia bien orientada se pueden 

obtener excelentes resultajos en el mejoramier. 

to de la calidad, y el incremento económico de 

la empresa. 

Pero estos resultados varan de acuerdo a do, 

grandes grupos de modali',ades de aplieaci6n. 

a) la ergonomEa correc-¡va y b) la ergono 

m fa de concepc i (;n 
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Otra aplicación de la ergonomfa es cuando se 

tratan de modificar las estructuras industriales 

instaladas ya desde •algún tiempo atrás en las 

fábricas, en este caso no se puede aplicar más 

que la ergonomra de corrección, y por tanto, 

la transformación del sistema de hombre - 

máquina existente, se enfrentará a menudo a 

múltiples dificultades técnicas, económicas, fun 

cionales o psicológicas. 

Por el contrario, cuando se trate 	de poner 

en marcha una nueva instalación, que se haya 

iniciado desde los primeros proyectos, será más 

fácil. La ergonornia de concepción podrá preve-

nir situaciones en beneficio de la colectividad y 

también podrá prevenir errores y sobrecargas, 

asimismo, los costos de una organización serán 

siempre menores que los que se requieren para 

transformaciones ulteriores. 

e) ; Pers ectivas. 

Han sido esl:ableciclas varias asociaciones ci.c;nti 

ficas, habiéndose creado en 1959, una Sociedad 
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Internacional de Ergonom a. Ha habido contac- 

tos intensivos con médicós del trabajo y espe-- 
1 

cialistas de seguridad. Han sido creadas cáte--

dras universitarias y centros de •investigación 

en universidades y otros lugares. En algunas 

profesiones se han formado equipos para estu--

diar las aplicaciones de la ergonomra, y en 

ciertos parses hay .ergónomos adscritos a Minis 

terios encargados de la industria. Un número 

de organismos internacionales , tales como la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo, la 'Orga 

nización Mundial de la Salud, la Organizaci6n 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

y la Comunidad Europea del Hierro y el Acero 

han aportado valiosas contribuciones al moví--

miento. 

A pesar de los adelantos _eóricos y de las in--

discutibles aplicaciones n- .! itares y espaciales 

de esta disciplina, hasta ;,hora la ergonom(a ha 

tenido un efecto limitado 	el trabajador. Los 

especialistas son d,amasiac'.-> pocos en número y, 

en un periot1) d canio 	scante sus 'hallaz-

gos pronto quedan antictx.+'':as. Los especIa1irt.  
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en las otras ciencias a las que recurre el er--

gónomo no saben con exactitud dónde empieza o 

termina su responsabilidad, ni la importancia que 

debe concederse a la investigación ni a las apli--

caciones prácticas. Los directivos y los especia 

listas no siempre se dan cuenta de los beneficios 

que podrran obtenerse de la labor del ergónomoa  

Los mismos trabajadores temen,, a veces, que 

si se exigiera menos esfuerzo y capacidad para 

la realización de su trabajo, su clasificación la 

boral podrra resentirse o recelan que el ergóno 

mo haya sido requerido por la empresa para 

dar visos de respetabilidad a condiciones de em 

pleo con las que ellos no están conformes. Di-

chos temores podrían ser disipados si se hicie 

ra un esfuerzo por unir a los trabajadores a la 

tarea del ergio lomo y si éste mismo quedara en 

segundo plano, contentándose con hacer s gereiz 

cías. 	Por último, 	podrra decirse que, con la 

creciente complejidad -de los procesos industria 

les , el alcance d la libertad de acc i6n i.nd i-

vidual ha de vc;rse inevitablemente restringida. 

■ 
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La ergonomia es una ciencia en fase de desarro 

llo y, aunque la gente parece reconocer que cum 

pie una finalidad, todavía no ha definido su esfe 

ra de actividad o sus fronteras. No obstante, el 

proceso tecnológico y la necesidad de una mayor 

producción harán cada vez má.s necesario recu-

rrir al erg6nomo en las fases iniciales para lo-

grar que los productos sean más fiables y ade--

cuados para sus fines, que los trabajadores pue- 

dan ser más fácilmente 	instruidos para realizar 

trabajos técnicos y que los puestos de trabajo, 

aunque vengan a ser más complicados y dependan 

m£s del comportamiento humano y social, se do 

minen con más facilidad,, El erg6nomo y su equi 

po se ocuparán principalmente de la seguridad y 

salud del trabajador, tanto mental como frs ica, 

pero en inters de la eficiencia, fiabilidad y hu-

inanidad; es probable que desempeñen un papel 

cada vez más importante en la dirección y en 

la introducción de la nueva tecnologra. 

Por último, hay motivos para creer que el er-

;(.Om) au:igaee h L3La el presente se ha lirni ad 
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a los problemas industriales, agrícolas o mi 

litares, tendrá en lo►- sucesivo una mayor in 

fluencia en la organización de las vidas pri 

vadas de la gente y en el uso de sus 	ratos 

de ocio, en los problemas de transporte, alo 

jamiento, planificación urbana y vida de la 

sociedad en general, contribuyendo asi, al 

mismo tiempo, al bienestar y a la prosperidad 

de - los hombres. 

2.1.5. LA ERGONOM I A Y LAS EXPERIENCIAS REGIONALES. 

Evolución: en la década de los treinta 	el 

Instituto Mex Planck de Leipzic, inició sus 

investigaciones acerca del problema trabajo-

energía. En Francia, en la misma época, apa-

reció TRABAJO HUMANO, primera revista edite-

da por un grupo de.investigadores preocupa-

dos por una técnica del trabajo en relación 

con el hombre; éste fue el inicio de los pri 

meros intentos encaminados a conocer y cuan-

tificar el esfuerzo humano en relación a sus 

circunstancias laborales. Es en esta Epoca 

cuando se cons i dora que nac ¡6 I a ergonorn í e, 

poco despi.iis e I I n t: i tirl:o 5!.ogst:c,kn i L de Stiy. 

c i a, se ocupó sobre el mi sino tópico enfocan-

do su atenc 6n hacia los trabajadores 
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forestales, y posteriormente extendió sus estudios 

hacia otro tipo de actividades. 

Características locales de la ergonomia. 

El desarrollo de la ergonomía no ha sido idéntico 

en Estados Unidos, Europa Occidental y paises de 

Este. 

La ergonomia en los Estados Unidos. 

Aunque, se desconoce en e1':l os este término, la er 

gonomía nació en Estados Unidos, durante la últi-

ma guerra, cuando se llevaban a cabo investigacio 

nes en común entre -los psicólogos y el ejercito, 

esencialmente con gente del aire y marina. 

Hasta entonces, la "Psicología aplicada", como se 

le llamaba en aquella époc, se habia interesado, 

sobre todo, por la selecciJn y los tests. E! em--

p I eo de las nuevas máqu í na • bé i i cas, pr i nc i pa l rnen 

te los aviones y radares, 	'esentaron dificulta--

des. La selección resultab..: infructifira y la for 

mac i ón demasiado lenta, se c-ons i doró entonces la 

importancia de 	l a ma'gt.r i + ._1, 	y 	se trato de- 

adaptarla a las caractc i 'st i cas de los 
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operadores humanos, vino el periodo del "Human. 

eng i neer i ng", (9) 'que aún perdura, pr i nc i pa l men 

te en los estudios sobre la instalación de ca-

binas espaciales. Poco a poco, los equipos más 

avanzados en este dominio fueron aceptando el 

concepto de sistema, cuya generalización data 

de la presente década. 

La Ergonomia en la Europa Occidental. 

En 1949, se creó en Oxford el vocablo ergonomics. 

Por lo tanto, a la Gran Bretaña se le puede 

otorgar la paterni*dad de la ergonomia europea. 

Y no sólo debido a dicha innovación lingüisti-

ca, sino, principalmente porque sus ergónomos 

precedieron a los del. otro continente, en va--

ríos años. Asimismo, se crea la Ergonomics 

Research Soc i ety, que es una agrupac i ón integra 

da por psicólogos, médicos ingenieros y otros 

especialistas que entre otras tareas publican 

,la revista londinense  Ergonomics, que se sitúa 

en nivel de la,"Human Erx¥ineer ing" de Estados Unidos. 

(9) En Estados Un i dos se expresa de esta -Forma. En Europa Occ i den 

tal, suele ut i 1 i zarse preferentemente el término ergonom a, 

que será el empleado en el curso de este trabajo • 



Los paises de lengua francesa se agruparon en 

196.3, formando la Sociedad deErgonomia de Lengua 

Francesa (S.E.L.F.), que ya ha organizado varios 

congresosa 

Contrariamente a los americanos, y también en me-

nor grado, lós ergónonros francófonos rara vez son 

psicólogos,, En Francia, se considera a menudo a 

la ergonomia como una especialización de ciertos 

fisiólogos y médicos que trabajan dentro de los 

limites de los laboratorios universitarios. Cons-

tituyen una importante excepción las investigacio 

nes de J. Leplat y su equipo, conocidos en todo 

el mundo y llevados a cabo, primero, en el Minis-

terio de Trabajo (C.E.R.P.), y más tarde, en la 

Escuela Práctica de Altos Estudios de París. 

Varios laboratorios del Ejército Francés estén de- 

dicados a 	la ergonomía. Citemos, principalmente, lo 

que respecta a la Marina, el Centro de Estudios e 

Investigaciones de Psicología Aplicada (C.E.R.P. 

A.), de Toulon; en lo que se refiere al Ejército 

del Aire, el Centro de Estudios y de Instrucción 

Psicolóiiica del 'Ejército del Aire (C IEr (.P.A AI) 

de Versa 1 1 es y e 1 Centro de Investigaciones de Med i c i na 

y 	Aerui't:1i¥.rL•¥/ (c.1- 	 )de. [' r 	r, FI -5 I,1 1)ri'fal cilli 	Je 
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Investigaciones y Medios de Prueba (D. R.M. E, ), la 

División del Acoplamiento Hio'rnbre-Máquina, se en—

carga de promover las investigaciones. 

En Bélgica, y más alla dé sus fronteras, la ergono 

mra está regida por los estudios de J0 M0 Faverge y 

su equipo, llevados a cabo en el Laboratorio de Psi 

cologra de la Universidad Libre de Bruselas. En la 

actualidad, J.M. 	Faverge, sigue a la cabeza, gra-- 

cias a sus estudios sobre las actividades de regula 

ci6n en los sistemas. La Uni ersidad de Bruselas, 

es la. única universidad europ - en la que se enseña 

la ergonomra de forma s istem =tica, aunque cabe de-

cir que ya no hay en Europa :niversidad en la que 

no se trate la ergonomra bajo cualquiera de sus as-

pectos. Cabe citar el Insitut de Psicologra de la 

Universidad de París y el C.-"', A, M. dirigido por 

el profesor Wisner. 

En Alema nia , se desconoce, ca' i. totalmente, la er-

nomfa y se confunde con la fiviologia del trabajo. 

A ní v!.d aut•>>pe¥ 5, la C. l: C A o 	¥ ,a pi. arnci ; idu ; coor - 

dinado Investigaciones ergon6micas propias de las 



• industrias del carbón y. el acero. in abril de 1959, 
i 

se creó una Asociaci¿n Internacional de E:rgonomra, 

que, en realidad es una asociación europea. 

La eroóo 2mra en la U. R. 5.5. , Zr en los 2ai!ses -   so-

cialistas. 

En los paises del t'Jste, la ergonomia tuvo un co-.--

miento tardro, pero ̀  muy rápido. Probablemente, 

tal evolución se ha visto facilitada por _a ausencia 

de tradiciones "psicotécnicas"en el campo de b. psi 

cologfa aplicada, as r como por los progresos de la 

automatización en la industria. i s curioso se t1..i r 

que la tradición Pavioviatia no parece haber desem-

peñado una •función importante. Así p.e ., los er ó-

no.mos soviéticos son, al parecer, más a menuda 

psicólogos experimentales de tipo "occidental" que 

psicofisi6logos especializados en el condicionamiento. 

Se cita más 1.1 ciernética que la neurología. La 

noción de sistema — hombre-máquina y, más espacial 

mente, de "Sistema hombres -maquí a" constituye, 

el centro de las reflexiones. 
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En Amsterdan, Kalsbek se ha ocupado de estudiar 

la carga del trabajo, ha obse.Irvado signos fisiológi- 

cos de sobrecarga sin deterioro de los resultados, 

por ello ha despertado gran interés entre todas las 

personas relacionadas con la i:rgonomra. 

Posteriormente, han sido creadas numerosas socie-

dades agrupadas bajo este principio. Surgen asimis-

mo los Congresos Nacionales e Internacionales. Nu-

merosas publicaciones, libros y revistas que son 

editadas en diferentes lenguas. La palabra va 'pasan 

do con el tiempo a ser un término de uso corrien-

te, pero aún falta para que la ergonomia sea acep-

tada como una necesidad de los problemas de la 

máquina humana en el trabajo "que sea estudiada 

racionalmente con la voluntad de encontrar una re so 

luci6n.-¥¥' 

En Polonia, la ergonom.ia empezó en la segunda mi 

tad del año 1963, cuando fue establecida una sec--

ci6n de ergonomistas en la Unión Central. de Comer 

cio Abierto y la Principal Organización Técnica de 

Polonia. 



En América Latina, los países vanguardistas de 

la aplicación de esta disciplina son: Brasil, Argen - 

tina, Colombia y Móxico. 

En México, aún es incipiente su estudio y por tanto, 

más difrcil su aplicación, sin embargo, especialistas 

en diversas disciplinas tales como médicos del tra-

bajo, ingenieros en seguridad, diseñadores, arquitec 

tos y psicólogos se han avocado a su estudio. 

2.1.6 LA 	 )NOMIA Y SURELACION CON DIFERENTES 

DISCIPLINAS 

La mecanización y la automatización, actualmente, 

se están introduciendo a muy diversos campos, co-

mo la agricultura y la administración. Al mismo 

tiempo que reducen ciertos riesgos y se evitan 

ciertos problemas, a la vez, se da paso a otros 

problemas. Un grupo de problemas se refiere a los 

e sfuer?os individuales (consumo de energra en la rea 

lizaci6n de una tarea pesada o repetitiva, tipo de 

alimentación y ritmo de trabajo), y un segundo gru- 

po 	d 	probl.c:rY1 _a consiri ra 	el tr-il jo  

miento y reparación de equipo. El trabajo de 

1 
	 ,., 
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reparación y mantenimiento puede a menudo acarrear 

e sfuerzos posturales considerables* asf como condi-

ciones ambientales desagradables, 

El tercer grupo, está relacionado con los efectos 

sobre la salud frsica y mental y los esfuerzos espe 

ciales que realizan las personas, tales como: rit—

mo de trabajo, esfuerzo físico, tensión nerviosa, 

reducción en la capacidad del individuo para regular 

su propio ritmo de trabajo, repercusiones del traba. 

jo por turno, sensación de aislamiento, y responsa-

bilidad de las personas que trabajan con paneles de 

control de unidades de. producción automatizadas, cre 

cíente monotonía y repetición del trabajo, el cual 

ha sido parcelado en operaciones limitadas, necesi•-

dad de resumir grandes cantidades de información 

o pérdida de la atención o vigilancia cuando las se-

ñales y respuestas se producen sólo de tiempo en 

tiempo. 

Además, se debe considerar el esfuerzo adicional 

que se da bajo ciertas condiciones ambientales en 

dnnrlo predomine el ruido, polvo, calar, radiaci.oneg 

ionizantes e inmobilidad. 
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Finalmente, el cuarto grupo, contempla los proble-

mas de la industrialización en paises en vías de de 

sarrollo, donde los trabajadores pueden estar mal 

alimentados y por tanto tener una capacidad de tra 

bajo reducida, en donde el desarróllo tecnól6gico 

puede tener profundas repercuciones humanas, eco—

nómicas y sociales. 

Aunque hay, virtualmentey un alcance ilimitado pára 

la mecanización y automatización en la industria, 

1 	 los procesos de seguridad y aprovechamiento depen-

den paradójicamente de la capacidad humana y del 

comportamiento humano y social. 

_La ergonomia puede ser relacionada con los siguien 

tes problemas: 

E! rgono 	¥consurno d ener 	r tensi¥ónnaambien` 1. 

La ergonomia puede utilizarse para ayudar a redu-

cir el consumo de energra y la tensión. La evalua-

ci6n del costo de energía del trabajo mediante el 

uso d criterios fisiológicos, psicol6gi.cos e indirec 

tos hace posible recomendar modificaciones para la 
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adaptación de carga de trabajo y tensión ambiental 

a las capacidades humanas. Aquf el principal objeti 

vo es asegurar la salud del trabajador, pero tam-.-

bien se proporcionan ventajas para la * productividad 

y la seguridad (especialmente reduciendo la falta de 

vigilancia o el aumento en errores operacionales de 

bidos a la 'excesiva carga de trabajo y fatiga). 	Al 

evaluar la capacidad de trabajo y el costo de traba- 

jo debe tomarse en cuenta la actividad física (inten-

sidad, ritmo, horas de- trabajo y pausas de descan-

so), el efecto de las condiciones ambientales (hume-

dad, velocidad del aire, ruido, iluminación, colores, 

polvo), datos biológicos (modificación de la alimenta 

ción, recuperación durante el descanso y el sueño, 

cambios en la capacidad de trabajo relacionados con 

la edad) y rasgos especiales del trabajo (por ejem—

pbo, vibraciones, trabajo nocturno, turnos de traba-

jo). Además, es necesario tener presente ciertas 

condiciones locales, como: clima y nutrición en re-. 

giones cálidas o montañosas, zonas polares, desier 

tos, en el mar, en alturas o zonas subterráneas y 

en condiciones de supervivencia. 	 1 

7a 



7.4. 	1 

Fr otzolni"a biomecánica. 

Los elementos más importantes, objeto de estudio 

del ergónomo son: la deambulaci6n y postura que 

adopta el hombre, los cuales conyevan el consumo 

de energra, así como movimientos sensomotores de 

los que nos ocupamos - posteriormente. Para este 

efecto el ergónomo, puede recurrir a la biomec£ni- 

ca, una ciencia joven que se desarrolla con rapidez. - 

.l ergon6mo debe preocuparse de que el trabajador 

realice esfuerzos postulares mínimos y de que se le 

proporcione una instrucci6n sobre métodos cinéticos, 

que los asientos sean -  confortables, que los pedales 

y controles sean los adecuados para el trabajador, 

y que éste reciba una instrucci6n frsica adecuada, 

bien sea en su trabajo o a través de alguna activi— 

dad deportiva; en el caso de personas incapacitadas 

debe pensarse en su rehabilitación, as f como en el 

suministro de prótesis y la institución de equipo 

especializado. 

onomra - tareas sensoriales 

Una parte cada vez m£s importante de muchos 
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trabajos es la percepción e interpretación de seña--

les que requieren una decisión y reacción. J l ergó-,  

nomo puede ayudar a facilitar la recepción de infor 

mación y la toma de decisiones o aumentar la efi--

ciencia de las respuestas; puede ayudar a reducir 

la tensi6n mental, la fatiga, la decadencia de la vi-

gilancia, los trastornos fisiológicos y, finalmente, 

los errores y accidentes, lo cual eleva el nivel de 

seguridad y aumenta la producci6n. 

Los_ principales factores en la recepción de informa 

ción son lo.s umbrales de sensación, vigilancia, dis 

criminaci6n e interpretación, y el ergonómo puede 

mejorar las condiciones ambientales y proponer mé 

todos de presentación que minimicen la ambiguedad 

de la señal. El primero paso, es un estudio de la 

forma y disposición de diales e indicadores; la re--

presentación de cantidades (cifras, escalas, etcéte.-

ra) y las caracterrsticas especificas de las señales 

ópticas, acústicas y táctiles. h1 segundo paso, es 

un estudio de la calidad y cantidad de información 

recibida y su complejidad en relación con la capaci 

dad del tr. abajadc)r para iin',erpret-ar].a y re n rla, 
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en la memoria. Puede ser necesario emplear un 

equipo electr6nico para la elaboración mecánica y 

electr6nica, clasificación y codificación de datos 

que procurarán informaci6n al operador en la forma 

más rápidamente asimilable; esto puede lograrse 

p'or selecci6n o análisis y por presentación inmedia 

ta, retardada, extrapolada o comparativa. 

En respuesta a una señal recibida, el operador de-

be realizar un número de movimientos, y su tarea 

se simplificará si los controles están bien diseñados 

en cuanto a alcance, dirección de movimiento y fuer 

za operante necesaria. k:sto entraña el estudio de 

estereotipos, compatibilidad de función y cuadro de 

operaciones. 

.t'w rLónomia sistemss 92  21 	hombre- rroodduucci6n. 

La ergonon-iia también estudia la relación entre un 

hombre y el sistema del cual forma parte, la como 

nicaci6n y problenhas cíbernéticos que esto plantea. 

Mediante la clasificación de las operaciones a rea-

lizar, el erg 11ÓI'n1u puade decidir qu(5 tareas civben 

r? r encomendadas a los hombres y cuáles confiadas 

a las máquinas. 
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Adaptación del hombre a su trabajo 

Aunque es esencial adaptar el trabajo al hombre, la 

ergonomia puede también ayudar a adaptar el hombre 

a su trabajo. El psicólogo y el sociólogo laboral 

han estudiado plenamente estos asuntos. El ergóno-

mo puede ayudar con su conocimiento de los proble-

mas de instrucción y sugiriendo métodos de ensei'an 

za, lo cual realizará a la luz de la teoría ciber-

nética, relacionando sus problemas con cosas tales 

como programas de aprendizaje y equipos de progra-

mación y enseñanza. Lógicamente, tanto la empresa 

como el trabajador obtendrán beneficio de ello. La 

psicología aplicada, se usará para'ayudar a la elec 

ción e instrucción de personas cuyos trabajos exi-

gen capacidad para hacer frente a una emergencia 

Un. estudio de los factores sociales y sus efectos 

sobre el porvenir de un trabajador es, asimismo, 

muy valioso y debe abarcar actitudes, motivos y 

relaciones humanas, así como comunicaciones entre 

trabajadores y 	otras personas. Cabe, por todo 

lo anterior, seria I ar que "la ergonorri í a es una disci 

plir  ap I ¡cada que se basa a la 	'e: en la medicina 

y 	en 	la 	ingeniería. 	Su finalidad es la 	adan 

tación de los métodos de trabajo, 
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las herramientas, y las condiciones del medio a la 

anatomra, la psicologra y aptitudes del hombre, con 

objeto de reducir los esfuerzos innecesarios y por 

consiguiente la fatiga, y el desgaste prematuro del 

ri 

 
(lo) 

organismo . 	A continuación se exponen algunos 

enfoques de la ergonomia. 

Jrgoñomfa antropometrra 

i l análisis de las caracterrsticas esenciales de 

la estructura del hombre, tan importantes para 

el diseño de los útiles de trabajo con que labora, 

se conoce con el nombre de antropometrra, que 

es el estudio de las proporciones y medidas de 

las diversas partes del cuerpo humano tales co-

mo peso, estatura, longitud de los brazos, altu 

ra de los hombros y proporción entre la longi—

tud de las piernas y del tronco, teniendo en 

cuenta la variación de las diversas medidas indi 

viduales en torno a una promedio. La antropo—

metrra se ocupa además del funcionamiento de 

(1 0) FSA IZ VQivi`J; íti -thi. La e r ¡on n 	urr -t t¥5enica joven. t.:n: 	Sa- 
lud y Z rabajo. Ginebra, julio-agosto, 1974. p. 30. 

E, 



79. 

las diversas "palancas" musculares e investiga 

las fuerzas que pueden aplicarse según las di-

versas posiciones por diferentes grupos de mús 

culos. Algunos de éstos, como los músculos de 

la espalda y de las piernas son voluminosos, 

potentes y capaces de desarrollar un esfuerzo 

considerable sin fatigarse pronto. Otros, como 

los pequeños músculos de la mano, . -- pueden 

realizar movimientos tan rápidos y complejos, 

pero no pueden ejercer la misma fuerza que los 

grandes músculos. Por otra parte, ciertos m•.fs 

culos pueden funcionar más eficazmente cuando 

el individuo se encuentra de pie; otros, cuando 

se halla sentado. Asi, por ejemplo, los brazos 

ejercen mayor fuerza al nivel del hombro cuan 

do el individuo está de pie; mientras que funcio 

nanmás eficazmente al nivel del codo cuando se 

. está sentado. 

Factores 	 ómicos ue inter,sienen en el traba o. 

El estudio de tiempas y movimientos trata de los 

faclore an-:tittírnic 	que intervienen en el trziba jo 

sin dar quizá la debida importancia a la contribu 

cibn científica que puede prestar en este sentido 



la antropornetrra. Muchos de los estudios real iza 

dos al respecto se Thán basado en el sentido co--

mún, lo cual no es suficiente en este caso, ya 

que la posibilidad de que un grupo de músculos 

se fatigue excesivamente, no se pone quizá de ma 

nifiesto durante la fase inicial del experimento, 

a menos que el mismo se realice con el uso y con • 

trol de normas científicas adecuadas. 

Al diseñar el equipo industrial y organizar los 

métodos de trabajo es menes-ter tener presente la 

posición de los conmutadores, llaves, manivelas, 

pedales, palancas de engrar:ije u otras piezas en 

relación con la posición de trabajo de los opera 

ríos y de su capacidad de c'cance y fuerza. Una 

de las Funciones importantes del especialista en 

antropometría, es aplicar us conocimientos en 

el diseño de asientos para diversos fines indus-

triales Así, son diferent's los tipos de asien-

tos que se requieren para el mecanógrafo, el pi-

loto de aviación•, el conductor de autobuses, el  

empleado de oficina de una empresa, etc„ 
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El dí serio de cabinas para diversas máquinas (loco 

motoras, autobuses, rnác;u i ñ'as exploradoras, gruas, 1 

etc.) implica un estudio de la relación que exis-

te entre el operario y los instrumentos de mando, 

así como de su campo visual I i bre en la zona de 

trabajo. Asimismo, al proce=der al diseño •de esca-

leras, las circunstancias e:'3pec i a l es de su ut i I i - 

zac i 6n deben ser cons i derci '*.-is en función del pro-

medio de proporciones físicas de las personas que 
1 

las utilicen y se determ i n:. el ancho de los pe I d_ 

Ros y altura de los esca 1 on¥ . 

El diseño de escaleras y e l 	(culo del ancho y al-

tura  de sus tramos dependc n de las mi senas consi 

deraciones. Sin embargo, H antropometría no se 

ocupa solamente de las poi, :iones de trabajo y de 

las cargas estáticas que tres: de soportar los mús-

culos. Así, la manipuIacibr. de mercancias, que 

siempre será necesaria efes: - uar en determ i nadas 

circunstancias, implica  e I evantam i ento y acarreo 

de pesos. fasta la fecha st. 	han efectuado basLon-- 

t,es estudios al I I amado 	"nt Í.-. ,,e,jo c i n&1 i co"; que 

consiste en el estudio de c<5mo levantar más ade-- 

1 	los objetos que han de tr•ansporLar se, 
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teniendo en cuenta la posición ideal del cuer- 

po humano para cargar pe¥ós, as¡ como la direc 

ción•donde han de transportarse éstos. 

Se debe señalar a los trabajadores la forma de 

utilizar la propia carga como contrapeso, a fin 

de disminuir el esfuerzo que se despliega al le 

vantar la carga« Asimismo, se debe orientar al 

• trabajador para que desarrolle mediante la prác' 

tica el sistema de carga para el manejo de sa-- 

cos, 	barriles, cajas y otros bultos pesados e 	in 

cómodos de acarreo, bien sea que 	lo realice indi- 

vidualmente o como miembro de un grupo, 

b) Ergonomia correctiva erconomíe - preventiva. 

Se habla de ergonornia preventiva cuando el sis 

tenia que se estudia no existe aún en la reali-

dad, y sólo existe en la fase del proyecto. Re 

su l ta evidente que en tal fase los estudios 

son más ef i caces que en la de l a ergonorin¡ú co--

rrect i va, que se ref i ere a un s i stenma ya rea 1 i 

:'_ado. PrrC)fnC`1 1f'nr son rrt js dif Íei les 	; 	r¥ e 

an! 1 i s i s de tareas es abstracto y no es pos í -- 
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ble apoyarse en la observación de errores. 

La ergonorn i a correct i vea se da con más frecuen 

cia en la ergonornfa industrial; y la ergono-

mfa preventiva, sólo se practica en los siste 

mas militares y espaciales. 

c) Ergonomfa y desarrollo de productos. 

Se deben vincular las actividades del diseña-

dor industrial con las c I ingeniero del pro-

ducto y las del ingeniero de procesos, a fin 

de que se hagan valer las opiniones y necesi-

dades de los usuarios o consumidores en el pro 

ceso del desarrollo de _::ua l qu i er producto, pe 

queño y simple,  pequerio y complejo, grande y 

simple o grande y complejo, sean éstos máqui-

nas, plantas industrial s o cualquier trans--

formación de recursos rn 'ter i a l es 

d) Ergonom fa departamento pie métodos. 

En la industria, el dep:.rtamento de métodos, es 

e 1 	ruL.3 i rncd i cedo par 	pr' : rover 1 a er;;ononi i a. 

ra ello,  e l departamento de métodos debe su--• 

■ 

1 
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perar la fase del mero estudio de "tiempos y 

movimientos", las técnii ás del cronometraje, y 

las derivadas de éste (tiempos tipificados, etc), 

son, y seraán durante largo tiempo, indispensa--

bies, pero su campo de aplicaci6n se hace cada 

dra m£s restringido. Es función. del departamento 

de métodos abordar todos los aspectos del traba 

jo, y, en primer lugar, las tareas creadas por 

los progresos de la automatización: vigilancia, 

control y administración. 

El ambicioso objetivo de la ergonomta consiste 

precisamente en conotex -con el fin de mejorar 

las- el conjunto de caratteristicas del trabajo 

humano contemporáneo. Es, por ende, deseable 

que los organizadores de los métodos del maña 

na sean ergónomos, o inversamente, 

e) 	ErZonomra Diseño industr Ial.,, 

Para explicar esta relación partiremos- de la • 

idea de que la estética es la actividad refleja 

del hombre y quc; se p rop-p;jne determinar. roan 

tivaxnente lo bello. La ergonomra, por el corl- 



posturas de trabajo, actividad muscular, traba 

jo dinámico, trabajo estático y desgaste ener- 

gótico entre otros. 	/ 

Estudia los aspectos fisiológicos del comporta 

miento humano en relación con un determinado 

puesto de trabajo. A su vez, establece medidas 

preventivas y niveles de capacidades máximas 

para que el i nd i.ti.i duo trabaje eri_. d i ferentes ti 

pos de actividades, sin que ellas resulten no-

civas para su salud. 

Ergonomia fisiología y psicología. 

La fisiología y la psicología son elementos furo 

lamenta l es en la ergonom í a, porque son ciernen-

tos  que han permitido profundizar en estudios 

tan importantes corno la percepción y vigilan-

cia, los cuales son básicos para el aprendi=a 

je de tareas y de muchos otros aspectos refe-

rentes al trabajo. 

!i) 	Lticnotic,rn t a i rlc1c.,1 i c.¥t• í ,a ¥»r¥ tI t i 	cr ra 

Con base en un criterio antropomótr i co, 
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fisiológico y ps i co l óg,i co,-  se efectuan los di 

seños industriales e instrumentales de la ma-

quinaria, y de indicadores y controles, los 

cuales deberán estar en una adecuada posición 

y al alcance de todos los operarios. Así tam-

bien, se ocupan de la construcción y remodela 

clon de las instalaciones, las cuales deben 

de proveer al hombre para que dé los espacios 

mínimos indispensables a los usuarios. 

i) 	Ergonom í a medicina del trabajo. 

La medicina del trabajo se encuentra estrecha 

mente vinculada con la ergonomía. La primera, 

es básica para la adaptación de los puestos 

técnicos y ritmos -de trabajo desde el punto 

de vista físico y mental, así como también pa 

ra mejorar las condiciones de trabajo en caso 

de que surjan cambios. A su vez, al médico 

del trabajo se le exige una multiplicidad de 

conocimientos y comportamientos que le perrni- 

tiran considerar en forma adecuada a 	los 

sistemas hombre rnáqu i na, 	a fin 	de mejorar 



los sistemas. Asimismo, .podrá convertirse en 

uno de los elementos motrices en la empresa y 

en el mundo industrial, dará a los trabajadores 

una vida profesional más cómoda, menos trau-• 

matizarte, más equilibrada, generadora de un 

rendimiento más eficaz y de una calidad mejor 

apreciada. 

Propondra tambien, el mejoramiento del trabajo 

en cadena, la detección de signos de usura an-

tes de un mal irremediable, la ampliación de 

los medios de comunicación y de información, 

la distribución de horarios y pausas de trabajo, 	, 

la detección y aprovechamiento de las aptitudes, 

asf como la coordinación de los empleos siguien 

do criterios equitativps, sin olvidar la concep- 

ción y construcción de máquinas, de equipos 

y de talleres adaptados al hombre, además de 

llevar a cabo exámenes de , rutina. 

j) 	E nomra orga za c i6 nwde sistema. 

I ]. e$tudio de los =i$tell:.ip 1l'JI1"1brc.-m ciuin t , 
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forma parte de un conjunto más amplio: el es-

tudio de la organización dé los sistemas en ge-

neral, o "systems engineering" de los angl.osa-

jones. 1!;1 sistema hombres-máquinas, no es 

sino una abstracción respecto del sistema m¥.s 

general que representa la fábrica, la empresa 

o el grupo social. La ergonom ira no pretende 

abarcar la totalidad del trabajo. Desemboca en 

el estudio de los sistemas hombres-hombres, es 

decir, en la psicologra social, la sociología, la 

economía, la política. a . El ergónomo deberá 

siempre encajar su actividad dentro de unos ir-

mites más amplios que los que definen sus téc-

nicac. Particularmente, en lo que se refiere a 

la industria, habrá de tener en cuenta las estruc 

turas, la organización y las relaciones dinámi-

cas. 

k) 	Er 2!2221 —ps icolo 

La ergonomra*, y en particular la ergonomi'a 

americana, procede de las investigaciones de la 

pcicologia y, con t'i•ecu' recia, es practicada p:)r. 

paic6lo,gos. Sin embargo, aunque la ergonornia 
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utiliza extensamente a la psicologia, ambas disciplinas 

no han de identificarse;" la psicología es una ciencia, o 

intenta serlo; la ergonomia es una tecnología. 

La psicología del trabajo, contribuye con la ergonomra, 

sobre todo en lo referente al análisis del trabajo, el cual 

1 demanda que se efectúe un diagnóstico del problema y, pos 

teriorrnente, ofrece los medios más adecuados para resol 

ver el mismo, o a •  travez del análisis de trabajo, se co-

noce la conformación del trabajo debido al conocimiento 

de los mecanismos de diversas actividades, y permite en 

contrar los medios propios para evaluar la nocividad de 

algunas condiciones de trabajo asr como sugerir las medi 

das preventivas en cada caso. 

Conviene evitar ciertas confuciones 

El ergónorno utiliza principalmente a la psicologra expe-

rimental. De ella provienen casi todos sus métodos y par 

te de sus datos, cierto es que .la actividad humana-  es 

siempre más compleja que la situación experimental y 

(11) MONTMOLLIN. DE,M,Madrid. Lc yt6i 	homme machiiies. 
París. Presses Universitaireq de fr.ance 19967. pág. 15. 
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que no puede reducirse a algunas variables aisladas. Sin 

embargo, como consecuencia de su carácter "artificial" 

y - "elaborado", muchos sistemas hombre-máquinas pre--

sentan grandes analogras con la situación experimental 

del laboratorio, y su análisis resulta más sencillo. Sin 

un esquema experimental, sin datos estad!sticos y sin 

modelos operatorios, el ergónomo se sentirra desarmado. 

Ya sea en forma experimental ó en forma descriptiva, 

la psicología social irá cobrando en la ergonornta una 

importancia cada vez mayor, puesto que las relaciones 

hombres-hoí-nbres van constituyendo una parte cada vez 

más esencial del trabajo. 

¿Cabe., ,acaso, considerar a la ergononzra como derivada 

de la psicología industrial? Lo que se ha llamado pico--

técnica (y procede de la psicología diferencial), no guar-

da relación alguna con la ergonornta, ya que no considera 

al hombre en su conexión con el trabajo; no descansa so-

bre un análisis de tareas. La p'sicologfa aplicada abarca, 

al menos en la actualidad, un campo totalmente distinto 

al de la ergonomfa. Y en cuanto a la valoraci6n de puesto 

y ca lificatc i.ortta -, di per-orla 1, ric-7 r)l edr,'n ta rrmpocro confundir 

se con la ergonomfa, ya que no hay influencia sobre la re 

lacl6n hombre-rmáquina. 
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e (12)  

	

Faverge, 	tres aspectos g , 	p 	principales de la 
• % 

i 
ergonomía psicológica, considerando la situación ac--

tual industrial y el papel que ha desempeñado el ope-

rario en la industria. 

1)  Ergonomia informacional. 

La ergonomía informacional se ocupa del diseño de dis 

positivos de señalización y control, y de tareas de in 

formación del tipo de reacción selectiva, la cual con 

duce, entre otras cosas, a recomendaciones concernien 

tes al diseño de carátulas y a la forma de los dispo-

sitivos de control. A menudo va más lejos, sugiriendo 

modificaciones ma"s fundamentales en el diseño de ma--

qu i nas . 

Una fase importante es la del diagnóstico de los pro-

blemas significativos, tomando en cuenta las cond i c i o 

nes de trabajo; es frecuente constatar que las reco--

mendaciones clásicas son en realidad de poco valor en 

un caso en particular, y las mejoras esenciales perora 

necen ocultas o desconocidas ante la ausencia ele un 

CIn i I i Si s COtiercto c.!^ I 1rhti ;o 

1T2 	F AVE ZGE, J. M « Rajjport sur r ue l gues tendances actua l l e dc. 
I ! er nom í  e Psycho I oca i que, Geneve, 0. (. T. 1969. p . 3-17 . (Occu 
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m) Er7onomia de sistemas. 	/ 

La ergonomia tiende a situarse no al nivel de un lugar 

de trabajo artificialmente aislado, sino en una posición 

que es afectada por lo que pasa antes y después en el 

lugar de trabajo durante el proceso de fabricación. Esta 

tendencia es resultado de la evolución hacia estructuras 

que permitan un trabajo continuo donde lo real de luga-

res de trabajo desaparece como resultado de su crecien-

te interdependencia. La ergonomia se interesa en el sis 

tema, pero sobre todo en el ordenamiento de las comuni 

caciones y de las funciones regulatorias. Uno de los 

principales objetivos es el mejoramiento de la confiabili-

dad . del sistema o cubsistemas. Para ello se consideran 

importantes los puntos entre las fronteras de los servi--

cios y el lugar donde se producen las interferencias0 e 

toma en consideración la o.rganizacion jerárquica al igual 

que el trabajo de equipo. 

Una de las mejores formas de •abordar la ergonomia de 

sistemas, consiste en examinar el conjunto de puestos de 

control y sus relaciones; principaln.-i.?nte el sistema de• 

control. 



n) Ergonomra heurrstica.  

La respuesta del operario es cada dra menos simple e 

inmediata; las informaciones son múltiples, 'hay que to-

mar una decisión y esto requiere tiempo. El estudio 

de las actividades es el del proceg o de pensamiento y i 
esto se extiende al campo de la heurística. La razón de 

esta evolución debe buscarse en la d.i* scusión precedente 

relativa a la ergonomia de sistemas. .gil operario debe 

"ver" el sistema y tomar en cuenta datos complejos e 

interdependientes. Su puesto de señalización y control 

debe estar arreglado de forma compatible a esta repre --

sentac ión. 

A menudo el problema ergonómico se ocupa del método 

de introducir una máquina calculadora y, entre otros - ca- 

sosa  de la comunicación entre el hombre y la computadora 

y del lenguaje adecuado para esta comunicación. 

o) E  	ón_ 

Casi en su totalidad, las intervenciones del erg6nomo con 

94. 

ciernen a la pro!IucciÓn y  en el gcntido m s amplio del 
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término (incluyendo los transportes y las operaciones mi 

litares). La ergonomra del producto-que siempre es er-

gonomia del puesto de trabajo- se refiere principalmente 

a los útiles y vehrculos. Tal distinción resulta,a decir 

verdad, algo superficial, ya que no repercute en los mé-

todos, salvo que, en la ergonomra del producto, las posi 

bilidades de formación del que las utiliza, se hallan limi 

tadas a las instrucciones y modos de empleo que consi-

guientemente, han de estudiarse con detenimiento. 

p) E:rgonomra 	Seguridad Industrial 

La seguridad insutrial,es uno de los principales factores 

objeto de estudio de la ergonom'ia, una parte importante 

de su tarea es la referente a la prevención de accidentes 

al igual que las investigaciones analíticas de previsión, así 

como las directrices que propone para impedir la apari- 

ci6n de la fatiga. Ningún estatuto legal fija limites u 

orientaciones precisas. Existen problemas muy diversos 

que obligan a conocer aspectos, muy variados de técnicas 

complejas, normalmente se consulta demasiado tarde, ya 

que es raro que se le consulte antes de la realización 

efectiva da olla íabric.¥ciún o JJ u ia n Zquico t nU.v 	i::, 

en este aspecto que la actitud ergonhniica puede realmen- 



96. 

te transformar un ambiente y llevar a una regresión 

y luego a la desaparición de situaciones-accidenta-

les, atribuidas a menudo a la ignorancia, casualidad 

y a la fatalidad. 

La "mente de la seguridad", aparece como parte im--

portante de lo que podría llamarse la "mente de la 

ergonomfa", en la que se requiere constante investí 

gac i ón y acción a la vez. 

q) Ergonomía y Sociología 

Tiene por finalidad estudiar los problemas de adap-

tación del hombre en el trabajo, considerando grado 

de instrucción, edad, ambiente familiar, habitación, 

transportes, tiempo de trayectos y salarios entre 

otros. Para la recopilación de datos se valen de en 

cuestas, entrevistas y datos administrativos. Desa-

fortunadamente, se han llevado a cabo estudios por 

teóricos'de renombre internacional con conclusiones 

erróneas, por no considerar los factores sociológi-

cos. 



2.2 	MARCO H I STORI CO DEL ESTUDIO DEL PUESTO DE TRABAJO. 

El estudio ergondmico de un puesto de trabajo comprende dos fa-

ses principales: análisis de tareas y experimentación. La prime 

ra, tiene por objeto recoger I os datos y plantear el problema; 

permite. determinar las variables características del trabajo es 

túdiado,'y seleccionar aquélla o aquéllas que se consideren va-

riables-criterio, y'a través de ellas se apreciará el éxito o 

fracaso de la intervención del ergónomo-. No existe ergonom í a sin 

análisis de tareas. 

" La segunda, permite fijar las variables señaladas por el análi-

sis de tareas y medir sus interacciones. Y sólo ella hace*posi-

ble la aplicación de medidas practicas, ya que determina las va 

riables independientes, cuya utilización permite maximizar las 

variables-criterio dependientes. 

Estudiar un puesto, es anali.:ar lo que pasa en la pareja obscu-

ra formada entre un trabajador y su máquina o en ese trio de 

los tiempos modernos formado por el operador, su tarea y sus me 

todos de trabajo, es decir, la más pequeña unidad del sistema. 

97. 
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Estudiar un puesto de trabajo, significa analizar el trabajo a 

efectuar; describir y caracterizar la tarea o el grupo de ta-

reas que señala ese puesto en su funcionamiento real, que corn-

prende el estudio de la actividad o las actividades que deman-

da el puesto en el ejercicio de sus funciones y en el empleo 

del tiempo profesional.  

	

1. 	El estudio del puesto de trabajo, tiene más de una do- 

cena de aplicaciones y se puede tYdvar a cabo en casi la tota-

lidad de la vida de un organismo social, y entre otras se pue-

den señalar las siguientes: 

	

1.1 	El estudio del puesto, permite conocer objetivamente 

la calificación humana que se requiere para cubrir un deter-

minado puesto. Las exigencias humanas condicionan el recluta-

miento, la selección, promoción, cambios de puesto, es decir a 

todo el sistema. 

	

1.2 	El estudio del puesto, revela la evaluación de las ta- 

reas y conduce a la evaluación del empleo. Hay que definir el 

nivel de responsabilidad, ventajas y desventajas para poder ha 

blar de una remuneración. 

	

1.3 	El estucl i n d' I r resto, per,m'r +r. !c redef i n i c i Kt) dr. ! mi 

mo, es decir, se puede mediar la carga de trabajo, se puede 
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ver la diferencia  entre el puesto definido sin abst•racc i ón y e 1 

puesto en condiciones concretas y reales del funcionamiento. 

1.4 El estudio del puesto y diversas aplicaciones: 

	

- 	Se puede llevar a cabo un'análisis de las causas de ac 

cidentes y la organización de su prevención (seguridad). 

	

- 	Se pueden reservar ciertos puestos a inválidos físicos, 

según el género y gravedad de su incapacidad. 

	

- 	Se puede proporcionar información sobre la demanda de 

servicios de trabajo de acuerdo a los empleos disponibles, los 

cuales generalmente se definen en forma muy vaga. 

	

- 	Se puede obtener información sobre los candidatos a un 

puesto. 

	

- 	Para proporcionar guias, consignas y recomendaciones 

al personal con la perspectiva de dar una introducción directa 

al puesto. 

	

- 	Adaptar el puesto de trabajo, y que se efec -t: u"; un estu 

dio metódico de las variables concernientes al puesto. 

	

2.:. 1 	DESAIii¥ÜLL._O DLL E: STLID I ' DEL FDLi[ ST@ DE Í ARA.JO 

Los primeros estudios sobre el puesto de trabajo, antes 
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de la era industrial fueron elaborados por Paracelso, mé 

dico suizo del siglo XVI, quien elaboró la primera mono-

grafía "el mal de los mineros y otras enfermedades de 

los obreros de las minas". 

Asimismo, se han elaborado otras monografías por otros 

profesionales, los cuales han destacado la prioridad in-

discutible de los médicos para realizar el análisis de 

las condiciones de trabajo. 

Posteriormente, Be l i der, ingeniero  de formación, escribe 

"La ciencia de los ingenieros (París, 1729), y mide 	el 

tiempo de ejecución de operaciones elementales (sin cro-

nómetro), después La Mire, geómetra, mide el esfuer ¥o m 

dio de los obreros, y demuestra que la cantidad de traba 

jo sobrepasa los límites humanos normales, Conlamb, céle 

• bre físico, efectúa el análisis del trabajo y destaca la 

fatiga de los trabajadores, explica la relación que guc.r 

da ésta con una mala organ i ._ación del trabajo, Ad!arrr Sm i th 

1776, filósofo  y economista inglés,  propone el término 

"División del Trabajo", y escribe "1nvestigación sobre 

la Naturaleza y Causas de Fi que za de I as N..c i ones", Con-

si der o que I o riqueza y desairo 1 1 o económico de un país 

esta en función de dos factores; el número dei obreros y. 

la división del trabajo en cuanto al rendimiento 



los patrones, 
i 

i ngen i eros, y 

tienen casi como única meta 

101. 

En los medios industriales, 

responsables de la empresa, 

incrementar el rendimiento y la producción, así como dis 

minuir los costos. Para este fin, es considerable el au-

mento de los beneficios ligados a una división de traba-

jo, a. tal grado que en el siglo XX, Friedman hace una 

mística. 

•El progreso industrial y el maquinismo se desarrollan du 

rante el siglo que sigue y muy pronto el exceso de la di 

visión de tareas,permite la explotación de una masa de 

obreros sin calificación y mal pagados creando el prole-

Cariado, suscitando movimientos revolucionarios (un slogan 

de 1848 dice "Organice el trabajo"). 

No só 1 arnente se d i v ide e 1 trabajo, se subdivide y rep -r-

te entre diversos individuos, sino que el hombre mismo 

está subdividido. El obrero pasa a ser como propiedad 

del capital. Se hace una exigencia del rendimiento y un 

reforzamiento de la jerarqu i a. 

Henry Ford, ensaya la prnclurc-c i ón en ser i e de 191 0, 

Feder i c WWWi nshow Tay l or (1.856-1919), da origen a los pr i n 

c i pi os de l a direcc ióti cícritíFicaa d3 las crrppresas" y se le cursi 

L 
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dera de valor histórico en la creación de la noción moderna 

del análisis del trabajo y el estudio dél puesto. 

la división del trabajo de Taylor, es utilizada para llevar e 

cabo la producción en serie y el trabajo en cadena, (siendo 

Taylor la primera víctima). 

Señalamientos de  Taylor en el terreno de le organización de 

trabajo. 

Los obreros con normas informales frenan la producción. 

El clima  de la empresa es: la dirección por un ledo ;•• en-

p l eados por otro, y surge e! capataz al servicio de la di 

rece i ón. 

La dirección sólo exige una tasa de rendimiento, no tiene 

conciencia de su responsob i 1 ¡dad ante la organización de 

la empresa. 

El método de trabajo se ha dejado a la inspiración del que 

lo va a ejecutar. 

La prcdvcción industrial, ha sido I a fuerte de un aumento 

do h1 enes y bienestar  para le ración entera, pero I-a sido 



103. 

desastroso e inmoral ya que no se ha dado un desarrol lo 

en la producción, sólo se multiplican los objetos fabri 

cados y se abate su precio. 

La observación y análisis metódicos llevan a Taylor a formu 

l ar 3 principios, a fin de 'que se dé un cambie completo al 

clima de trabajo y se produzca la riqueza para todos: 

1. La Dirección de las empresas debe estudiar los puestos 

de trabajo, y preparar y organizar las tareas que les se 

rán confiadas a los empleados y obreros. 

2. Los cap al.aces y la rigidez militar  deben ser reemp l a;-a-

dos por supervisores funcionales. 

3. Cada empleado y su puesto de trabajo, debe ser considerado 

en forra individual y se debe ciar el desarrollo de la em-

presa con la cooperación general. 

El pr i mor enurc i ado se eors i dora el mis importante, ya euc 

a producción se i r.crernenta y sc di E;mi nuyen los esfr. er..os 

y 	f ¥It i c; ¥, 	rr<. r ¿v 	a 1 ci rcn1Irm i' c dc r'o ' i rn i en1-c,, 1 ' c►rc¥t¥n i 
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zación de las tareas y los medios de que se vale el traba-

jador para cumplir con su tarea. 

Sin embargo, con este tipo de trabajo el obrero pierde el  

derecho de utilizar sus propias medidas de trabajo, ya 

que se le propone un método minucioso predeterminado. 

Organizacióndel Trabajo en 1 a URSS 

Lennin en 1918, afirma que se debe implementar el Taylo--

nismo (sus técnicas. 

Al llegar la división del trabajo, el trabajo en cadena, y 

la producción en serie a Rusia, se. encontró con el progre-

so sccialista y la prosperidad de la nación. 

Stakhanav, propone eI aurnet'to de la producción sir; aumen-

to del esfuerzo (lo mismo que Tay l or) . En 1935, cuatro ne. 

ses después de les proposiciones de Stakhanov, hay un ren-

dimiento del 50 ti y solamente el 10%, esta abajo del 120 

En 1920, se rea 1 i z6 1 a pr i in,er confer'enc i a de obreros y 

obreras Stakhriati 1 star. 

7 
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El movimiento de Agarkov, propone la *división de ' operacio-- 

. 	nes y movimientos elementales en vías de la extensión del tra 

jo en cadena. 

Durante estos lapsos el trabajo humano, debe y puede ser 

rentabilizado y por tanto se considera al hombre como una má 

quina. 

Por otra parte, la psicología experimental o psicología de 

laboratorio aporta métodos de investigación y estudia los pues 

tos de trabajo. 

La psicología de trabajo, rama de la psicología experimental, 

tiene por objeto la adaptación de los puestos de trabajo así 

como la selección y formación del trabajador. 

La psicotécnica, evalúa las exigencias humanas del puesto de 

trabajo. Es el medio para seleccionar los candidatofi para un 

determinado puesto, se evalúa la atención, inteligencia, destre 

sa, rapidez, discreción, , facilidad a los contactos sociales, 

etc. Se proporciona ummedida para cada factor, y se englovan 

los resultados para, finalmente, proponer un punto de vista per 

sonal y subjetivo. 
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El resultado de los test, proporciona una idea suficiente-.. 

mente clara de la posibilidad de adaptación del hombre al 

puesto de trabajo y el grado de profesionalidad que tiene el 

sujeto estudiado. 

Eiisáyo de 1.a Psicología industrial 

• En 1920 Myers, se ocupa de la psicologra del análisis de tra 

bajo en el laboratorio, ast como también de la medida y exi-

gencias de trabajo, de las diversas profesiones del estudio 

psicosocial de los oficios. 

Bonnardel, Tiffiny Langier, estudian las causas de accidentes 

y la organización de seguridad. 

Elton Mayo 1924, efectúa una encuesta en la General Electric 

de Chicago, acerca de los factores de rendimiento del obrero 

y observa la influencia de los factores psicológicos y las re-

laciones informales (socio-afectivas en los talleres), 

Consecuencias de- la s invegtifr3cione-4 sobre la adaptación de 
r+n¥.¥¥w. r,¥¥r ¥.r+¥¥►.¥¥ r.¥ti. 	.¥w¥. 

lob-puestns de trabe 

Durante la Primera Guerra Mundial, surge la ps icometrra y 
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los test. Pero no es sino hasta la Segunda Guerra Mundial, 	. 

cuando ésta es verdaderamente impulsada. 

En Estados Unidos, Flanagan describe uno de los mejores mé 

todos de análisis de puesto: el método de los incidentes crfti-

cose 

Y asi, se continuan los estudios, los cuales convergen en el 

nacimiento de la ergonomra, o ingeniería humana, cuyo objeti 

yo, es el estudio de las características de los operadores 

humano4 en sus puestos de trabajo, y en otros términos se 

podría llamar psicologra de la relación operador-puesto. 

En Bélgica se impone Faverge, quien afirma que la ergono--

rn a, es la investigación y la aplicación de leyes, lac cava (es 

toman en cuenta la relación del hombre con su trabajo, y para 

ello se requiere efectuar un análisis de trabajo, bajo todas 

las formas posibles de efectuarlo y de esta forma considerar 

la situación del trabajo humano a fin de conseguir su mejora 

miento. 

Después de algunos años, y con base en los trabajos de Fa-

verge, .Leplat y ¥'¥I': rit:r7¥L¥llin, crean un rau..:¥vo pen'a1ni.eritc, y la 
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ergonomra se orienta hacia el "Sistema HOMBRE-MAQUINA;' 

en-tendiendo la palabra "máquina" comun sentido más amplio: 

como lo que el trabajador tiene más cerca y esta en comuni-

cación para acompañarlo en su tarea. 

2.2.2 EL ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Se encuentran interesados por el. estudio del puesto, numero-

sos especialistas como: 

- Los médicos del trabajo, cuyo campo de acción comp:?ende 

entre otros: el estudio fisiológico de los puestos de traba-

jo". 

- Los fisiólogos, situados en forma intermedia entre el mé-

dico del trabajo y el psicólogo experimental, se interesan 

por el funcionamiento de la "máquina humana" y por sus 

condiciones de funcionamiento en situaciones de trabajo. 

- Los ingenieros y todos los responsables de oficinas de mé 

todos y los jefes del personal, en las empresas, deben 

estudiar y comprender las tareas y reacciones pgicólbgi--

cap de lo q operad3res. 
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Los asesores en organización; quienes tienen entre ellos í 

mismos puntos de vista diferentes, /son los directamente 

responsables de practicar los estudios del puesto de traba-

jo, asr como adaptarlos al conjunto de puestos que existen 

en una empresa. 

- Los psicólogos, felizmente cada vez menos limitados a una 

psicotécnica de apoyo, toman el lugar normal que les corres 

ponde en el análisis y adaptación del trabajo. —Ellos pueden 

hacer fácilmente, las experimentaciones e investigaciones so 

bre modelos o simuladores, 

Los psicólogos pueden agregar a su campo de acción el llevar 

a cabo la organización pedagógica de la formación y análisis 

psicosociol6gico de los fenómenos de grupo. 

Ob G 

El puesto de trabajo, es sin lugar a duda una realidad coni--

pleja y delicada, que fose puede llevar a cabo en un primer 

intento y menos aún cuando existe un trabajo de equipo. Ln 

la mayoría de lo c casos sin embargo, el jefe debe estar in- 

forrn'do c1 	l.o- 1',c.I7 	dc c ti.tdio cic¥1 peto, 	c':,i;.; c]„ 

los beneficios que se pueden alcanzar. 
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La división del trabajo, crea insatisfacción en el traba- 

jo. Por ello se trata actualmente ('de agrupar las tareas a 

fin de propiciar satisfacción (en relación a una división 

extrema del trabajo). 

Es benéfica la alternancia de tareas y no se recomienda 

un trabajo repetitivo. 

Cuando se trabaja en equipo existe la libertad de repar-

tir las tareas y se recomienda un equipo de trabajo inte 

grado por 4 o ó personas, y que sean ellas mismas quie--

nes se distribuyan las tareas conforme a sus habilidades 

y preferencias bajo el control y supervisión de uno de 

el los. 

1 



3. METODOS Y MODELOS PARA EL ESTUDIO DEL PUESTO DE TRABAJO 

3.1 Definiciones de conceptos 

3.1.1 METODOS Y MODELOS 

Un análisis del trabajo por más práctico y concreto que lo 

querramos imaginar, no se escapa a la situación de que fun 

damentalmente es una filosofia. Es en efecto una actividad clá 

sica de la filosofia preocupada por el conocimiento "real", y 

especialmente la forma en como el espíritu humano percibe, 

y que al percibir da forma y estructura. 

Resulta esencial para la comprensión y análisis de los méto-

dos del trabajo, entender que el "trabajo" no existe como un 

"objetivo" totalmente ajeno al analista, y que debiera éste des 

cubrir progresivamente las caracteristicas propias de cada 

puesto. El análisis del trabajo, no se compara con el análisis 

de una inscripción antigua, o del análisis de un compuesto quí 

mico. El objeto mismo del "análisis" del "trabajo", está par 

cialmente constituido por el analista, la medida o el método 

de análisis que utilice para obtener la información que requie 

ra. 

Cuando el analista estudia un puesto de trabajo, no lo crea 

con su imaginación, por el contrario, ya que al final del ana-

lis is ha aprendido muchas cosas que ignoraba al principio, sin 
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embargo, lo que pueda aprender y lo que no pueda aprender está 

determinado ya con anterioridad debido ál método que elija. Tal 

es la razón de que existen métodos de análisis del trabajo diferen 

tes, por lo que no resulta fácil ni evidente hacer una elección del 

método. 

Cómo elegir? 

¿Entonces cómo elegir? ¿Existen unos métodos de análisis me 

jores que otros? ¿Esta uno condenado, a trabajar con las im-

precisiones de la subjetividad en lugar de utilizar unatécnica pa 

ra selección de modelos?. 

No se puede elegir un método de anális _s porque sea mejor que 

otro. En ocasiones el criterio no será ~.icnico, ni científico, 

sino práctico: un buen método del análi -- del trabajo, será 

aquél que permita una acción definida c.ncerniente al trabajo: 

dará lugar a formar al operador, mDdi car el puesto, evaluar 

la tarea, y disminuir los accidentes, e:-.re otros. 

Si el especialista en cronometraje busca iumentar la produc--

tividad y sí cus métodos son efectivos F.,,ronces sus métodos 

son los adecuados para esta tarea. . 

Si no resulta, los obreros frenan las ca: -Iencias, entran en 

huelga, y cambian con r, cha frecuencia :.e empresa -puede de 

cirse entonces que los rnn.eetodos son inefi,:ientes y demasiado po 

bres para el objetivo que se han fijado (aurnentar la productividad). 



Si el psicotécnico quiere seleccionar a los mejores, candidatos 

para determinado puesto y describe los mismos en términos 

de aptitudes, su método es bueno. Pero si un cálculo muestra 

algún riesgo en los mismos resultados, su método de análisis 

deberá ser cambiado. 

Si el erg6nomo quiere analizar un puesto de trabajo, también 

debe seleccionar su propio método. 

Si -el instructor quiere instruir para un determinado trabajo, 

le será necesario elegir un método de ::.n¥lisis del trabajo, 

que le permita, cómoda y eficazmente, definir sus objetivos 

y elaborar las secuencias de su progra_ .7. Los métodos 

no son equivalentes, ya que ciertos "p-u I-os de vista", sobre 

el trabajo son mediocremente eficases, 'r otros constituyen una 

considerable ayuda. Cabe señalar que :Ds primeros resulta- 

dos no son definitivos, sino que habrá -..Le perfeccionarlos y 

ast sucesivamente cada operación. 

En general los métodos utilizados por e' erg6nomo, son 

caracterrsticos por su precisión. 

En carrnbb .o los n 	od ,)4 que üe utilizare ----_ira la selección, y 

evaluación o calificación de puestos, pueden llevarse a cabo 
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con menos precisión, ya que de hechlb no buscan modificar 

el trabajo, trabajador, i nstructór o máquina, (corno el 

ergónomo), sino simplemente clasificarlo. Una colección 

de "etiquetas" basta en este caso. Para evaluar un pues 

to de trabajo, se utili-a el concepto de "Conciencia pro 

fesional", situación que no representa un interés próc-

tico para el instructor. 

Modelos 

Estos "puntos de vista" sobre la captación de la reali-

dad extensa y compleja del trabajo, permiten al analista 

distinguir las estrategias útiles para la acción, y a és 

(1 ) tas, 1 es 1 1 amaremos 1? di 1 os" 	Este término se emite 

con un sentido poco técnico, el cual permite entender 

con mayor claridad la exposición, y asimismo diferencia 

los métodos de los modelos. 

"Def i n i reinos un modelo como un ,sistema de representas í óri 

vol untar i amente seno i 1 l o 	. Este sistema 1 i m i tac ! aa 

"representac i ón", a un número restr i ng ido de categorías, 

¡ t p 1 i c,ir 	ii i s:::,is t.r:s 	r 	! i nr i t.:do 	(k.- 	ur ,Id.!o 	.i. 

variedades. 

MOi4T'h10L1. I N DE, Maur i ce . L' ano I v ,c, du t 
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El análisis de trabajo de "tiempos y movimientos", es un 

modelo que implica una sola categoría (los movimientos), 

y éstós mismos estudiados exclusivamente bajo el punto de 

vista de su duración (en el cronometraje), o en el M.T. 

M. (método de medición de tiempo), repartido en un número 

muy restringido de movimientos tipo (asir, colocar, etc.). 

El modeló psicotécnico esta constituido por un número li 

mitado de categoria ("aptitudes" exigidas para el traba- 

jador), 	 " j 	y estas a su ve z  	 .   	en un   	nume- 

ro de categorías. En el modelo "informacional", las ca-

tegorias principales son las "señales",.y las "respues"--

tas" que caracterizan la estructura lógica y la secuen--

cia de la tarea ... 

También es*  importante tomar en consideración que los di-

ferentes modelos utilizados en el análisis del trabajo, 

no son totalmente independientes de los modelos 	más 

vastos y generales de captación de la realidad, y 	de 

los cuales cada uno es tributario sin estar siempre 

consciente. Estos modelos generales corresponden a lo 

que los sociólogos llaman ideología, o sistemas de va- 

1 ores, scil¥c'trru 	¥a:s í , 	que. e I rr¥u 	I a Tdy 	•I ot• i ¥ir►o 	de "T 

po y movimientos", resulta, una ideología científica e 

individualista  de l trabajo, caracter i st i ca de La 

L 



sociedad industrial de principios, de siglo. Asimismo, podria-

mos mostrar ot ros modelos de análisis del trabajo, (especial 

mente el modelo psicotécnico), el cual se apega también a 

ideologías caracterizadas. 

Métodos 

"Un método .de análisis del trabajo, es definido como el conjunto 

de los medios y procedimientos prácticos de análisis que permi 

ten dar un contenido a las categorías de un modelo". (15)  Cada 

método corresponde a un modelo; peroaun mismo modelo pueden 

corresponder varios métodos, emparentados entre si. 

Al modelo de tiempos y movimientos de base (el trabajo conG-

tituido por movimientos), le corresponden tres métodos princi-

palmente.: el cronometraje, el método de los tiempos elementa 

les y observaciones instantáneas. 

Al modelo de la psicotécnia 'e corresponden dos método: de 

análisis principálmente: el método picométrico; y el método 

clínico; en el diagn6 tico del psicólogo. 

Al modelo 	 correcpon(I2rn una gran variedad 

(15 MOiVTMQLLIN DE, Maurice. L'analyse du trava 1. París. 
Armand Colín Pormatifan. 1974. p. 25 

L 



métodos. 

3.1.2 METODOS Y MODELOS DJ: LOS TIEMPOS Y MOVIMIJ;NTOS 

Existen numerosas obras que exponen en detalle los principios 

y técnicas de los métodos dl análisis del trabajo, según los. 

principios de los "Tiempos y Movimientos". 

,E1 modelo de análisis es simple: el trabajo está constituido 

por los gestos del operador. Estos son a veces tributarlos de 

los movimientos de la máquina; misma que introduciremos en 

el análisis. intre los movimientos del operador, no serán to 

madosen cuenta los tiempos muertos, que 	contituyen la es 

pera o el reposo. Se identificarán todos los movimientos, y 

se cuantificará la duración, de la tarea del tal forma que 

tengamos una idea clara de los que es el trabajo, y así sim-

plificar y acelerar los movimientos e incrementar la produc-

tividad. 

Los principales rnétodos correspondientes a este modelo gene 

ral son el cronometraje, los tiempos elementales y las obser 

vaciones instantáneas. 

■ 
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El cronometraje.  

"ia cronometraje consiste, en identificar los diferentes movi-

mientos. No siempre es fácil, ya que los movimientos, a ve--

ces, se van encadenando en un movimiento aparentemente con--

tinuo y hay que medir el tiempo promedio necesario para la 

ejecución de cada uno. " (16)  Con este fin es útil cronometrar 

en varios momentos a los obreros. Los "juicios de velocidad' 

varían de un cronometrador a otro, no obstante las sesiones 

de formación que señalan las velocidades estandard. De hecho, 

las "velocidades", difieren mucho má-s debido a las formas 

operatorias que a las "velocidades" diferentes . Cabe señalar 

que los tiempos se acortan cuando se •da el aprendizaje, y los 

cronometradore G deben retornar los tiempos después de algunas 

semanas o meses, lo que evidentemente --u.qcita resistencia y 

conflictos. 

Menos ambicioso que el cronometraje clásico, un simple "pen-

dujale ", que no baje del minuto, permite establecer las dura-

ciones de las principales secuenciaF de un trabajo. 

Dans. OMS.iRLDA NIt,; L'r FA VII RG .: (1955), ,.667i . 

■ 

L 



■ 

Tiempos elementales 

Los métodos llamados de los "Tiempos Jlementales", de origen 

americano, cuyo Método de Medición de Tiempo es el más 

expandido, tienen la finalidad de descomponer a priori todos los 

movimientos posibles de un operador en un número restringido 

de "movimientos tipo, a cada uno de los cuales es asignado un 

tiempo estandar universal (determinado empíricamente, de una 

vez por todas, a partir de observaciones cronometradas). 

El origen de este método Ge remota a Gilbreth, cuyos plantea-

mientos son las bases y antecedentes de las categorías del M. 

T. M. 

Se considera que las principales categorías de movimientos son: 

- esperar 
- mover 
- girar 
- ejercer presión 

- asir 
- soltar 

- colocar 

- sacar 

- desplazar la mirada 

- examinar 

Movimientos de 
> las manos 



izo. 

i±xisten algunas otras categorías para el resto del cuerpo, y 

reglas precisas para la combinación de movimientos. 

El principal argumento teórico de los Tiempos Elementales 

' 	 es su "objetividad"; a pesar de la persona que aplique los m6 

todos, se pueden imitar y reconstruir todas las tareas d • la 

empresa, incluyendo aquéllas que todavía están en proyecto. 

Hay -que decirlo: este delirio rnecanista jamás ha logrado pro-

bar su eficacia. El M,, T. M., está abandonado de hecho (aunque 

algunos todavía lo tienen en circulaciórí¥,"no resulta idóneo rea 

lizar un análisis superficial del trabajo con una secuencia igual 

mente pobre, ya que devalúa los puntos esenciales que señala la 

ps icofis iologia sobre la motric idad(1 ?) 

Obse rvacione c instantáneas 

La utilización de técnicas estadísticas de muestreo aplicadas 

al análisis del trabajo, permiten conocer rápidamente y con un 

grado de precisión aceptable la duración total de las principales 

"ocupaciones" de un sujeto que es observado. Su principio es r 
simple: se procede, según sondeos llevados a cabo aleatoria-

asiente durante equi'' tiempo, y la F! veces, que uno quiera },rra 

7 

(17) Oz 	L. DAN1E: V'r FA VERGE:. (1955) Pb 169. 
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afinar la precisión de las medidas, bien sea a través de 

observaciones "instantáneas" en el sitio de trabajo, o 

directamente, y con menor frecuenc i a/ a través de una pe- 
%7 

Ifcula. Estas observaciones permiten conocer el conjunto 

de tareas que forman el puesto de trabajo. De la misma 

manera también se efectúa un sondeo de opinión sobre el 

conjunto de respuestas otorgadas por las personas interro 

gadas* En el caso de las observaciones instantáneas, el 

mismo sujeto es varias veces interrogado. 

El valor de la técnica depéñae en gran medida de la e l ec 

ción de las categorías observadas. i esta elección no de 

pende del método mismo sino de un análisis previo. 

El método de las observaciones instantáneas no es teóri-

camente utilizable más que en el caso de los estudios de 

tiempos y movimientos. Puede aplicarse a todo lo que es 

"observable". Pero es evidente que lo que es más fácil-- 

mente observable, y sobre todo "instantáneamente", 	son 

las actividades que se traducen en movimientos. Las ob--

servacíones instantáneas no puedeidistinguir, por ejem--

p(, un hom':re que se adormece de un hombre que efectúa 

un cálculo mental ... 

3.1.3 METODOS '' MODELOS VERrALES. 

SeelÚri f= w.vv•r',.1c, 	i 41,er1 do 	t1tctodO4 verbi i I e 	l.¥cist rt..c 

dos entre ; í : e I análisis del trabajo en térin nos de aptitudes 
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o de exigencias psicológicas , y el análisis del trabajo, en 
í 

términos de conocimientos. in los dos 7casos, los modelos uti 

lizados se basan en categorías de conceptos, cuya definición 

no es posible más que por medio de un desarrollo verbal, 

con elapoyo de una observación o medida precisa. 

Aptitudes 

i1• análisis del trabajo, en términos de aptitudes demandadas 

a los trabajadores, no necesita de largas descripciones: es el 

método espontáneamente empleado cuando se intenta describir 

un trabajo: 

- "ES un trabajo muy dificil:' 

- "Se requiere paciencia y atención'. 

- "Todo el problema, es la formación profesional" 

- "Hace falta mucha destreza" 

- "Hay que tener sangre fria". 

Los psicotécnicos utilizan el mismo nodlo, sin embargo se ha 

buscado perfeccionar el método introduciendo la medición, y 

se establecen "perfile" correspondientes a las aptitudes exigí 

das. 
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Una variante del método de aptitudes exigidas, esta consti 

tuida por el procedimiento, .propuesto por ciertos autores 
i 

americanos. Otras pueden ser: "observar", "controlar", "se 

parar", "decidir". Se trata siempre de conceptos muy gene-

rales, a pesar de un grado de precisión aparentemente ma-- 

yor. 
(18) 

los métodos verbales tienen dos usos: la evaluación (o ca- 

1 i f i cac i ón) de 1 os puestos, y' 1 a se 1 ecc i on . -En estos 	dos 

casos, se trata de describir no de modificar el trabajo. 

Conocimientos 

Otra variante del modelo verbal, esta constituida por el 

análisis en términos de conocimientos: 

- "Hay que saber de electro'nica". 

- "Es necesario tener un buen grado de conocimientos so 
bre la resisten—ia de los materiales". 

- "Hay que saber leer y escribir". 

- 	"Es a nivel 	de bachillerato". 

- 	"Hay que saber hacer una regla de tres". 

(18) 	PR I EN, E; 	RONAN, W. Job an 	I ys i s. 	En: 	Personne I 	P,ycho-  ¥._ 
o ,¥. (24) : 	371-396.  19 71. • 
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¿Por que colocar los conocimientos, en el mismo plan que 

las actitudes exigidas? -Porque de,hecho,y desgraciada--

mente, con mucha frecuencia su descripción juega el mis-

mo papel, demasiado vago y demasiado general. 

• Se requiere estar siempre alerta en el área de los cono-

cimientos requeridos. Casi sistemáticamente el nivel de 

los conocimientos necesarios para un puesto, es de hecho 

-adaptado al nivel de los conocimientos que son necesa---

ríos para concebir el puesto o para modificarlo. La ten-

dencia a la presunción de conocimientos es reforzada por 

la enojosa práctica de "inflación de los conocimientos", 

exigidos para la obtención de diplomas los cuales dan ac 

ceso a ciertas funciones. Para obtener su titulo de pei-

nedora, una joven debe hacer proezas en toda clase de ma 

tenías escolares, como el cálculo, frañces o historia. 

3.1 .4 METODOS Y MODELOS I NEORMAC I OVALES 

Se entiende por modelos "informacionales" 	del traba 

jo todos aquellos emparentados entre si que se guían por 

el siguiente esquema simplificado; 	 . 

19 	MONTMOLL I N DE, Maur i ce. L' ari a I y ;e du trtava i 1 . Par i s,. Armand 
Co 1 í n Forrnat í on. 1974. p. 33. 

s¥ 
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S 
Operador 	4 
	 Máquina 

R 

(20) 
Entendemos aqur por "máquina" 	todo lo que constituye 

el medio del operador: una . máquina, pero también instrumen 

tos de medición, materiales, cuadernos gura, planos, impre-

sos, otros operadores, etc.". 

El - operador y la "máquina" intercamb lan "informaciones" (de 

aqur el nombre del modelo), cuya secuencia constituye lo esen 

cial del "trabajo" a analizar. Las informaciones que emite 

la máquina y que recibe el operador so.-. tradicionalmente lla-

madas señales; y aquellas que emite el operador y que recibe 

la máquina son llamadas respuestas. 	!-'or esto el modelo 

informacional es a veces llamado m.ode:L. 	- Respuesta", 

o  

Señales 

.gil análisis del trabajo en términos de 	a1es y respuestas 

se orienta sobre todo a estudiar las s 	les que recibe el 

(20) MOÑ F OLLIN ICE, Maurice. L'anal.yse &travail. Paris. 
Armand Colin l ormation. 1974- p. 33. 
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operador. Lo que caracteriza la dificultad de un trabajo, 

no es "hacer algo", sino saber qué hacer, y cuándo hacer-

lo. Si el operario en una máquina, debe saber interpretar 

una hoja de instrucción, también debe saber regular las 

diferentes partes de la máquina en la posición convenien-

té, saber interpretar la evolución del tema tratado. Apre 

tar botones j a l ar una manija, ¿Cómo identificar las séña- 

les del trabajo?. El principio general es, que una señal, 

se defina primero por la respuesta que emite o provoca 

(paradójicamente). Esto puede expresarse por un juego de 

palabras: en análisis del trabajo, hay que entrar por la 

salida. Si se quieren conocer las señales útiles para el 

conductor se comenzará por repetir las respuestas, es de-

cir, las maniobras que ejecuta (o salidas del sistema): 

Aumentar la temperatura y abrir a determinado momento la 

compuerta e inmediatamente después se vera ñ las respues--

de estas maniobras, es decir, se estudiarán las señales 

significativas," entre la cantidad enorme de informaciones 

a disposiciones del operador: tal termómetro indica 	tal 

temperatura, tal presión es serial ada por este rnanórnetro 

registrador. Este procedimiento es facilitado por el he-

cho que Cri la mayor I a de los cas, i as respuost s ql!e dr,  

jan huella, son f ac i ( mente observat'1 v s en tanto que las 

seña I are que no dejan huella no sor f c i (mente observables 
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(la i n-formación se presenta en la cabezadel operador). 

Percepc i ori de las seriales. 

Es fácil distinguir, en el análisis del trabajo, tres nive 

les en. la percepción de 	las señales del operador: la detec 

ción, la discriminación y la interpretación. 

Se entiende por detección (21) los mecanismos fisiológicos 

y psico.Lógicos que permiten al operador recibir una señal 

(nótese que una señal esta constituida con frecuencia por 

una diferencia de intensidad). El error correspondiente es 

la omisión. 

Se entiende por discriminacion (22) los mecanismos que per 

miten distinguir una señal de otra. El error correspondien-

te es la confusión. La discriminación de las señales detra 

bajo se aprende. 

Se entiende • 	p 	(¥3) por ínter retación 	a los mecanismos 	que 

permiten dar un significado a la señal, es decir, oue per-

miten dar una respuesta adaptada..El error correspondiente 

es la "incomprensión", o mala respuesta. La interpretacion 

de las señales constituye la parte esencial de todo puesto 

de trabajo, aunque sus mayores esfuerzos pedagógicas, es lo 

que analizará con mas cuidado. 

(21) MONTMOLLIN DE, Maurice. L'anaIyse du travai1. Paris. Armand 
Col in Eormation. 1974. p. 35. 

.(22) Idem. 
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Características de las sefiales. 

Las investigaciones de los técnicos del análisis del trabajo, 

han permitido determinar las caracterrsticas más frecuentes 

de las señales del trabajo. 

Las principales son las siguientes: 

- Señales formales o informales 

- Señales propiprleceptivas o exterorreceptivas 

Señales oficiales y de oficio 

- Señales explícitas o impircitas. 

- Señales pertinentes o no pertinentes. 

- Señales concretas o abstractas. 

Las señales informales ron casi siempre muy concretas. Poro 

las señales formales pueden presentar grados muy diversos de 

abstracción, 

Los ergon6mos soviéticos (especialmente Ochanine), han estu-

diado los procesos de elaboración de las imágenes operatork3s de 

los procesos :físicos concretos que el operador forma a partir 

de las Qeñales abQtractas. Se sacaron conclusiones interesan-

tes sobre la elección y la disposici6:i de las señales abastr.ac-

tas. 

' 
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3.1.5 OTROS MOD'.;LOS  

El modelo informacional conduce a métodos. muy analíticos. 

Para describir la estructura y las fases de la actividad de 

un trabajador o de un grupo de trabajadores, puede ser inte-

resante utilizar otros modelos. Citaremos tres: 

El modelo de regulaci6n introducido por J.M. Faverge, 

es particularmente concebido para la descripción de mecanis-

mos que regulan la organización temporal del trabajo por los. . 

trabajadores mismos. i±s un modelo que permite explicar las 

vari¥.ciones de producción de un individuo en el curso de la 

jornada, o las estrategias de un equipo. .s más bien útil pa-

ra el organizador, el agente de seguridad, y el sociólogo,• 

que para el instructor. 

J. M. Faverge, no propone propiamente hablar de métodos de 

análisis. Recomienda simplemente, basándose en ejemplos, to-

mar en cuenta la dimensión temporal de toda tarea o actividad. 

Entre los ejemplos que conciernen directamente al instructor 

no están en opr¥sicicín al organizador. 
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J. Annet, 	efectúa el análisis de las tareas sobre la con 

ducción de procesos continuos, en función de la jerarquía 

de objetivos. Asimismo, seria l a 	e? interés que presenta 	para 

el instructor. Annet, 	se coloca en una perspectiva pedajógi- 

ca, describe el hecho de ar,a l i : ar una. tarea coas i derardo una 

jerarquía de objetivos demandados el operador. Asís, resulta 

posible progresivamente ir al detalle del análisis, detenién 

dosé en el nivel que corresponde a las posibilidades de adaE HI 

tación_del operador. 

Esta forma de análisis descansa en la apreciación de un núme. 

ro pequeño de reglas simples. La primera, es que la descrip-

ción va de los grandes bloques de información a detai les p¥¥r• 

ticulares. En lugar de describir la tarea como una sucesión 

de actos simples, como si ensartaremos perlas en un col lar, :_e 

considera un ob,;et i vo echar a andar el s i st.enia ,• poster i ar--

mente, se emp i E:. an a estudiar sis componentes siendo así ca-

da uno definido por un conjunto único de objetivos funciona-

les. 

La regla fundamental que a cona, i nuac i ón se presenta per•rr i t E¥ 

definir e? grado hasta el cual es neresar i o desg I c.scr cada 

operación. Un ano (i s i s del traba io e l ás i cc►, Cirdoptai un 

24) ANNE1,- J.-Learninjw ir.practicc¥p• En :F —selog¥at;w.ot¥!•.. 1071. 
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único de descripción, como por ejemplo,  '1 a de I os mov i m i en 

tos físicos que están implicados. Este método, por el 	con- 

trario, 	analiza cada parte de 	la tarea hasta el grado 	cíe 

dota 1 1 e máximo a f i r, de fcrmu 1 ar sugerencias para 1 os méto 

dos de aprendizaje, 

Sea cual sea el método de análisis utilizado, es convenien 

te respetar un cierto número de reglas cuando uno se avoca 

a realizar un análisis del trabajo. 

1 nformar- 

	

- 	Se i r.for-r,iará completamente, sin esconder, y si es nece- 

sar o, se dirá que es un experimento y que ro neces ar i amen 

te tendrá efectos. 

- Se deberá también ser perseverantes 

Se reunirán i nforr.:ac i ches generales sobre e 1 puesto. 

Las principales son las sicut. ieri:es: 

	

- 	Designación oficial de 1 puesto de trabajo 

	

- 	Situación en el cegar i grama re 1z  

- Identificación de la Jerarquía 

-- Situación geográfica de la :ra1.,rc¥,: 
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- Enumeración y de¥+.cripción muy somera de las máquinas, i 
útiles,, aparatos, con sus nombres oficiales, Hacer men- 

ción particular de los instrumentos de medición. 

- 	;numeración y descripci6n de los materiales utilizados. 

- Una rápida enumeración de los principales dispositivos 

administrativos. 

- Listas de consignas escritas, planos, esquemas, y disposi 

ciones permanentes. 

- Rápida. descripci6n del trabajo efectuado, sin ocuparse to-

davra del método, reproduciendo simplemente los términos 

mismos del encuadramiento. 

- 	Calificación del puesto (nivel jerárquico, y de salarios) 

- 	Conexiones principales con los otros 3uestos ("proveedores 

o clientes'). 

- Intervención habitual en servicios funcionales. 

- Control ejercido cobre el trabajo. 

- Consecuencias de los errores. 

- Una breve historia (fecha de creación:; principales modifi- 

caciones; accidentes o incidentes nota les; rotación del 

personal). 

- Formación normalmente recibida pro: .os que ocupan el 

puesto, criterios de contratación (di )mas, experiencia). 
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Condiciones de trabajo (limpieza, calor, ruido, polvos, 

olores, etc). 

- Nombre del analista y fecha del análisis. 

.±s conveniente elaborar una hoja -impresa para reunir 

estas informaciones. 

Procedimientos para la récólécción de 'inforrna.ciones. 

La elección de los modelos de análisis es esencial, ya que 

determina el tipo mismo de la información que reunirá el ana 

lista, la forma de reunir los datos no puede ser descrita bajo 

normas estrictas. s por esto que enumeramos a continuación 

varios procedimientos para reunir información la cual podrá 

ser utilizada a veces en forma simultánea en función de los 

trabajos a analizar y del tiempo disponible, asr como también 

de la experiencia personal del analista. Para tal efecto vale 

la pena considerar: 

- Las entrevistas 

- La observación directa 

- La observación armada 

- La observación participan;,e 

- Los cuestionarios 

- El estudio de loc recursos m atcriale¥ 	administrativos y 

humanos. 

La experimentación. 
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Lbs érrcirés 

in todos los procedimientos de recabae i6n de la información 

citados anteriormente, se buscarán primero, y sistemáticamen-

te, los errores, los decperfectoF, los incidentes los accidentes. 

El analista del trabajo, debe ser un poco medico y deleitare 

con lo que no funciona. Ya que es por ahí que descubrirá la 

dificultad del trabajo. E:s este error eI que,pondrá en evidencia 

la importancia de esa señal, que no fue percibida o compren- 

dida. 	.G esa parte rechazada lo que hará comprender que la 

respuesta era inadaptada. Un trabajo perfectamente ejecutado 

es casi imponible de analizar. 

3 
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4. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA VALORACION DEL PUESTO DE 
TRABAJO. 

4.1 	Técnicas 

Una vez conocidas, las funciones asignadas al operador humano 	el 

• problema está-  -en determinar de qué manera responde a ellas, y ca-

be señalar que las conductas no se pueden deducir de forma directa 

de las funciones asignadas. Como primer paso, sobre todo si el tra 

bajo no es muy conocido, habrá que contentarse con extraer los ras 

gos esenciales de estas conductas. Para tal efecto se dispone de va 

ríos métodos, de los que sólo se mencionan algunos. 

4.1.1 i NTR!i.'VISTAS 

En el análisis de las exigencias del trabajo, se define lo que 

se espera del operador en el sistema, y se permiten plantear 

cuestiones precisas lo cual ayuda a la comprensión de sus 

respuestas. El estudio de las reopuestas y de las variantes 

de un operador a otro, podrán sugerir hipótesis sobre los me-

canismos en juego. Sin embargo, pronto se llega a los limites 

de este mótodo, puesto que los operadores no siempre son ca 

paces de explicar Qua procedimientos de trabajo y muchas ve-

ces tanto menos cuanto mejor los han interiorizado. r:stas 
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dificultades aparecen con mayor frecuencia cuando se trata de 

actividades predominantemente manuale , en las que el con-_ 

trol en su mayor parte es de tipo propioceptivo y descansa, 

pues, en informaciones no verbalizables (por ejemplo, no se 

puede describir cuánto hay que roscar un tornillo si no es por 

referencia a otros roscados o 	puntos de referencia exteroce- 

tivos). 

4.1.2 LA OBS-r;R VACION 

El análisis de las conda ctas no puede prescindir de la obser- 

vación. Al precisar las modalidades de la actividad, la obser 

vaci6n permite plantear hipótesis y ulteriormente verificarlas. (25) 

La observación tiene también sus limites por rica que sea y 

no puede pretender serexhaustiva, sobre todo en situaciones 

tan complejas como las del trabajo. Toda observación es ya 

una selección de los hechos: constituye una codificación de la 

situación entre otras muchas posibles. Siempre es interesante 

explicitar la naturaleza de esta codificación que depende de 

los conocimientos del observador y de sus objetivos. En todo 

(25) LP. PLAT , J; CUNY, X. Introducti.6n a la PsVchologie du travail . w+►¥nw.r¥r¥w¥r.rrw.wr r¥. ¥Nrr+.w¥rww+w¥a¥.. 
Parrs. Presses Universitaires de France. 1977. 
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programa de observaci6n hay que evitar, finalmente, dos es-

collos opuestos: la pretensión ilusoria de querer observarlo to 

do y la observación demasiado parcial, exclusivamente dirigida 

por una hipótesis que dejarra escapar, hechos muy significativos 

para el estudio. 

Los métodos de observación son variados y .multiformes; se 

mencionan algunos. de ellos, que conciernen más directamente 

a la .psicologra del trabajo. Se disntiguirán para mayor clari- 

dad los modos de observación, la denominación de los conoci 

	

mientos de observaci6n y el tratamiento de los datos de la 	' 

observación. 

a) Los modos de observación 

t'J1 análisis del trabajo, ofrece un gran número de formas 

de observación, que el analista debe conocer para adaptar-

los a diversas situaciones y objetivo.. 

La observación abierta: practicada con el mínimo de marceoa 

previos, es muy útil al comienzo de un estudio para adqui-

rir una primera visión general sobre el'trabajo. A menudo 

subiere las preguntas qut,,  hay que pi.antear al operador y 

orienta la elección 	 de mbtodos de observación 

más finos. 



La observación normalizada:. s.e practica a partir de cate-

gorias previamente determinadas, susceptibles de ser utili 

zables en gamas de trabajo bastante amplias. Los manua—

les de organización del trabajo (Barnes, 1949), presentan 

numerosos ejemplos de ello, los más conocidos se inspiran 

en Gilbreth. Este último concibió un sistema de categorías 

que permitía descomponer una actividad motora compleja 

en movimientos llamados elementales, tales como; mover, 

desplazamiento en vacio, desplazamiento cargado, girar, si 

tuarse en posición, etc. , pudiendo cada movimiento mismo 

especificarse en categorias más finas. Sistemas similares 

se han elaborado para el análisis de los trabajos administra 

tivos. De esta forma se descompone la actividad en seg--

montos elementales", es evidentemente may artificial y no 

corresponde en general a una clasificación psicológica. 

Cuando se debe proceder a una observación prolongada de 

situaciones homogéneas, puede uno mismo definir sus pro-

pias categorías con el nivel de precisión que mejor se adap 

te a los objetivos del estudio y a la naturaleza del trabajo. 

Las categorias que se seleccionan para la observación, va-

rían según la tarea y el objetivo del estudio. Serán muy ge 

nerales si se trata de describir las grandes fases de una 
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actividad (transportar un objeto,,controlarlo, transfor 

mar l o, etc.) ) o más precisas s i ,se trata, de un análisis 

de movimientos. 

b) Observación mediante elementos de apoyo: los elementos 

de apoyo a menudo se utilizan en el estudio del trabajo, 

bien sea para aumentar la precisión de los datos., o pa-

ra prolongar la duración de las observaciones o eliminar 

la presencia siempre perturbadora del observador. El ci 

ne es uno de los medios más generalizados. Se utili..a 

en cámara lenta en el estudio de trabajos manuales fi--

nos y repetitivos lo cual ha permitido determinar modos 

operatorios y mostrar a veces anomalías difícilmente per 

ceptibles a simple vista. 

En cámara rápida, resumiendo en un tiempo  corto trabajos 

de larga duración, el cine puede poner en evidencia los 

cambios lentos que suceden a lo largo del tiempo en la 

organi;:ación de la actividad. En las tareas de vigilan-

cia ha permitido, asimismo, mostrar las variaciones de 

la 	música y de 	la postura al 	prolongarse 	la tarea. 	En 

i:raha ir, de ! pie _ to 	en 	c v i cIer,c. i :¥ 	 ¥., : ¥.;s•:r:i 

en los modos de ejecucí6n del trabajo. 
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c) Manejo de los datos capturados durante la observación 

La finalidad es evidenciar ciertos ragos típicos de ac 

tividades: ¿Cómo se encadenan los diferentes elementos 

de una misma actividad? ¿Cómo se coordinan las activi-

dades de diversos operadores? etc. 

4.1.3 CUESTIONARIOS 

• A través del cuestionario se efectúa una serie de pregun-

tas generalmente escritas, a las que el sujeto debe res--

ponder simplemente si o no. Los cuestionarios modernos tie 

nen una eficacia casi comparable a la de los sondeos de 

opinión (cuestionario de interés), los cuales son útiles 

en psicología laboral. 

4.2 Instrumentos, tablas y parimetros para valorar factores. 

A. Exigencias flsic¥ts 

Las valoraciones se dividen en dos grupos: el de las variables 

que caracteri:an a la tarea y la de las variables que refieren 

al organismo. 

A) Valoración referida a la tarea 

Esfuerzos d i nk ln i cos : (Desplazamientos de pie, transportes de 

carga, utilización de escaI(eras), las valoraciones comprenden 

general Í f111:!ilt(' una l',Il1,Ifl hl'iiC' i c n 	c e;;, :c 	est uer - os dUI'ían í i' 	una 
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jornada de ocho horas, acompasada de precisiones respecto a 

su frecuencia, duración, amplitud y expresión de fuerza reque- 

rida, valor 	de las fuerzas que el individuo debe ,ejercer 

con una determinada parte del cuerpo (RNUR, 1974). 

• Esfuerzos estáticos: Dependen de la postura a adoptar en una 

actividad determinada y pueden, por tanto, caracterizarse a 

partir de ciertas medidas en el puesto, completada mediante es 

timaciones de duración y frecuencia, (altura o distancia  del 

plano de trabajo, altura o distancia de la toma de piezas y de 

herramientas). 

Una adecuada valoración de los esfuerzos debe considerar además, 

el encadenamiento de las operaciones elementales (bien o mal re 

lacionadas) y su ritmo (lento o rápido, libre o impuesto, regular 

o irregular). 

b) Valoraciones concernientes al organismo humano 

Los fisiólogos del trabajo, admiten lapo's ibilidad de valorar las 

exigencias físicas a partir de datos relativos a ciertos estados y 

a ciertas modificaciones del organismo. Estas estimaciones van 

desde la detección de estados c.on,icat t•ado:; per;C3 o, o no, eri fUcz 

c ibn 'de criterios anatorno-f'isiolc*jicos a medidas relativamente 
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complejas o a reacciones metabólicas o funcionales: 

posturas: los manuales de, fisiolgía del trabajo, dan los valores 

(obtenidos por medidas lineales y goniométricas) de mucha -!o poca 

probabilidad de fatiga, .. incomodidad, dolores y accidentes entre 

otros¡ 

movimientos: miembros afectados por un esfuerzo, reparto de las 

fuerzas entre los miembros, sentido del esfuerzo (empujar, esti-

rar, levantar, bajar, girar ... ). 

Aqui se da mayor interés a las valoraciones más puramente fisio 

lógicas 

_gasto energético: refiere la intensidad de los intercambios enervé 

ticos 	en el organismo para una actividad determinada; tomando en 

cuenta las diferentes secuencias de operaciones y en su organiza- 

ción es posible establecer un perfil energético por puesto de traba 

jo; 

las reacciones cardiovasculares: (frecuencias cardiáca, frecuencia 

esfímica) dentro de ciertos limites, son funciones lineales crecien 

tes del trabajo producido por el individuo; 
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las reacciones réspiratorias y térmicas: un trabajo físico exi-

ge adaptaciones que se traducen también en un aumento de la 

intensidad de la respiración y de la temperatura corporal. 

0 

B. Exigencias de ambiente 

Son las valoraciones referentes a las variables del medio de traba- 

jo susceptibles .de añadirse a ciertas exigencias físicas, sensoriales 

o mentales: 

- iluminación; 

- temperatura; 

- ambiente sonoro; 

C). Exigencias sensoriales. 

a) Valoraciones referentes a las fuentes de información. 

Inventario de las diferentes señales utilizables por el operador. 

Diferentes tipos decanales (visuales, auditivos, táctiles ...) . 

Variedad de los soportes (color, grafismo, timbres, palabras...). 

Frecuencia de las seriales y reparto de éstas en secuencias que 
c 

combinan diferentes fuentes. Intensidad de las señales sonoras y 

luminosas. Dimensiones de las señales visuales (especialmente 

relación distancia-formato). Discriminahliclad de las señales del 
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mismo tipo. Riesgo dé enmascaramiento o de interferencia. Dis 

persión espacial de las fuentes. Existencia de señales de aviso 

y de sistema de interacción. Importancia de las diferencias de 

intensidad a percibir. 

• b) Evaluaciones referentes a los órganos sensoriales. 

- Vid campo visual del operador y emplazamiento de las seña 

les, tiempo disponible para la acomodación visual. Riesgos de 

deslumbramiento (en particular en el caso d.e fuentes de informa 

c ión luminosa demasiado contrastadas), Agudeza visual, sensibili 

dad a las diferencias de luminosidad, rapidez de percepción, 

sensibilidad a las diferencias de colores, exigidas para la com 

prensión de la información. Duración de la utilización del sis 

tercia visual. 
5~ 

- 	Audición: acpdeza auditiva requerida para la recepción de seña- 

les sonoras. Riesgos de trastornos de la audición (sobre todo 

en función de una intensidad sonora demasiado elevada o de una 

utilización demasiado larga del sistema auditivo. Sensibilidad a 

las comunicaciones verbales en medios ruidosos. Sensibilidad 

a las diferencias en los caracteres de los sonidos (frecuencia, 

tim)re). 
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_ 	Se pueden plantear valoraciones similares para otros organos, 

eventualmente implicados: tacto, intensidad, gusto, olfato (su-

poniendo que se ha hecho correctamente el inventario de los 

indicios que de hecho utiliza en la práctica el operador). 

D). Exigencias senso'motoras. 

Aquí se incluyen las exigencias a ,las operaciones que implican una 

relación entre la emisión de una señal y un movimiento del opera-

dor, especialmente para manejar un mando. 

a) Los dispositivos señales-mandos. 

Son el número y variedad de mandos. Posición y distancia rela 

tiva de las señales y los mandos asociados. Grado de corres-- 

pondencias entre movimiento de una señal y movimiento de un 

mando asociado. Gradode precisión de la acción sobre el crian 

do. Lapso entre la aparición de la señal y el comienzo de la 

acción. Rapidez y frecuencia de las acciones. Grado de compa 

tibilidad en los movimientos de diferentes mandos manipulados 

secuencial o sirniItáneamentej Grado de realismo de los rnan--

dos. Disposición relativa o de los rnando9 y cronc..c,- la de su 

utilización. Grado de corre pondetic.i.i en:--e Ja forcna de los 
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mandos y sus funciones. Grado de coherencia-en el sentido 

de los movimientos de los mandos con efectos similares. 

b) Características del operador 

Exigencias antropométricas; posición de los mandos en relación 

a las zonas de alcance de las manos y pies. Posturas o gestos 

susceptibles de impedir la recepción de una señal. Miembros 

implicados por los diferentes mandos. Acciones simultáneas de 

las dos manos o de manos y pies. Grado de encadenamiento de 

los gestos sucesivos. Grado de conformidad de los desplazamien 

tos de los mandos con los estereotipos de los operadores. Gra-

do de compatibilidad entre el efecto de una acción sobre un man 

do, percibido o imaginado por el operador y el desplazamiento, 

asi como la codificación (forma, dimensión, color) de este man 

do. 

E) Exigencias mentales 

Son las valoraciones referentes a las actividades perceptivas e inte-

lectuales que corresponden orgánicamente a movilización de las 

estructuras superiores del sistema nervioso central. De hecho, pa-

rece posible mantener para este tipo de acti.v►cla..:i la división de las 
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valoraciones en los dos grupos que se han adoptado para las activi 

dades precedentes: 

a) Valoraciones rererentes a las características de la tarea. 

Existen diferentes tipos de intervenciones exigidas al operador. 

Nivel de --especificación de instrucciones para cada intervención. 

Necesidad o no de hacer un diagnóstico del estado del sistema. 

Número de casos en que la exigencia se limita a una identifica 

ción de la situación y número de casos en que se exige una in 

terpretación de ella (Leplat y Schmidtke, 1969). Número de in 

formaciónesa memorizar a corto plazo por intervención. Impoir 

tancia de los conocimientos a conservar en la memoria a lar-

go plazo para cada identificación e interpretación. 

También se debe considerar el grado de elaboración de la codi 

ficaci6n de las informaciones útiles: sin códigos (índices selec-

cionados directamente sobre la máquina o el producto); código 

seleccionado con el fin de alcanzar cierta forma de adaptación: 

adaptación a la percepción del fenómeno señalado o la aprehen-

sión de las relaciones en juego, a la ejecución de lado o la 

aprehensión de las relaciones en juego, a la ejecución de los 

cuadros de sc(ale: (di.s pos icic n die loo sini!_)olos de elernentos 

y de las indicaciones) y grado de compatibilidad, tipo de 



organización (topografía funcional) •con las modalidades del con- 
/ 

trol. 

Por otra parte, hay que considerar la existencia .de dispositivos 

de pretratamiento de la información, de selección de la informa 

c ión pertinente, de síntesis de los grupos de informaciones, de 

presentación anticipada de una información, de registro conti--

nuo de las informaciones con posibilidad de restricción, de apo-

yos al trabajo. 

b) Evaluaciones referentes al operador. 

- • En esta categoría pueden situarse todos los métodos conocidos, 

de valoración de la carga perceptiva, mnemónica o más global-

mente mental. El objetivo se cifra también aquí en determinar 

un valor medio aparente para el puesto y no en estimar la .car-

ga de un individuo. Pero es preciso también esforzarse en ela-

borar y emplear ciertos criterios sugeridos por los .studios de 

tipo "cognitivo". Como es el caso de necesidad o no para el 

operador de referirse a una representación mental, modo de 

utilización más o menos compleja de esta representación, etc. 

- 	Establecer Uta e HCJlie1"lla (1t I)rüc 	O, tatl e,sgti(cz1Za (le la O:'j<lniz - 

ci6n hombre-máquina y un esquema funcional de algunas fabrica 
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clones simples. En una cadena de montaje de coches, cerámi-

ca industrial, chapisteria fina, linea de corte en cristalería, 

confección de géneros de punto. 

- 	Tratar de establecer en una tarea conocida una lista de exigen 

cias a las que pueden corresponder indicaciones objetivas. Co- 

mo Cuando se permanece ' de pie durante cuarenta y cinco minu 

tos cerca de hornos; 	trabajo en un taller ruidoso (medica de 

. este ruido), vigilancia permanente de diez instrumentos de se-

ña lizac ión. 

- 	Sobre la base de una descripción del tipo (organización hombre-

máquina), identificar las categorías de exigencias inherentes. 

4.2.1 FACTORES PSICOLOGICOS 

Satisfacción en el trabajo: trata de determinar por qué traba-

ja la gente o, dicho en otra forma, "qué es J.o que representa 

el trabajo para quienes lo ejecutan",. 20) Algunos"investigado 

res como los de Hawthorné `'7 consideraron que el salario no 

era la única motivación para lorar la sstisij¥.cció.n en el tra-

bajo, y dicho hecho fue sostenido durante la segunda guerra 

(Z6) CA N'1 J=i , 1)avici 4 i-'.-. icoi' 	z en e 1 dise río a¡'nl) le rlts 1. J.'vlí;xico. I:cl. 
Concepto. 1978. 

(27) BROWN, J.A. C. The sOci psvchOlOy uf¥ nduustr . Penguis I3ooks. 
1963. p. 239. 
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mundial. Además se aceptó que la moral era un factor muy 

importante. Esta situación repercutió en la industria al 

tratar de aislar las principales determinantes de la sa-

tisfacción del trabajadora Inicialmente se consideró que 

la alta satisfacción produciría alta productividad, pero, 

esto no necesariamente es así. 

En la prácticaloss estudios de la ergonomía.y la satisfac 

ción en el trabajo poco han tenido que ver entre si. Las 

condiciones de trabajo y el medio ambiente del mismo, casi 

siempre son factores que contribuyen a l a -satisfacción en 

el trabajo, sin embargo, los psicólogos que han estudiado 

a la misma, no han tomado en cuenta a la ergonom a, sus 

principios y potencialidades. De igual modo, la sat i sfac-•-

cion en el trabajo nunca ha sido una meta de la ergonomía. 

El criterio en la mayoría de los estudios ergonómicos ha 

sido variable;  dependiendo de la facilidad de operación o 

uso, conveniencia, seguridad y comodidad. 

Tratar de entender de qué trata la satisfacción en el traba 

jo es tan vago como la proverl-h i a l búsqueda de la felicidad. 

Lo primera dificultad radica en encontrar una definición co 

mún aceptable, 
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Algunos autores señalaron que existe una gran confusión en 

el uso del término "satisfacción en el trabajo", y los facto-

res que contribuyen a él. Revisando muchos estudios del área 

la mayorra nos llevan a la conclusión de que la • satisfacción 

en el trabajo es cualquier cosa que un autor mida cuando él 

cree que esta midiendo "satisfacción en el trabajo", (Blum y 

Naylor, 1968). 

Aunado a esto, el término "satisfacción en el trabajo", "acti-

tud del empleado' y "moral industrial" son empleados indi stin 

tan-tente a pesar de que algunos autores (Blum y Naylor, l 968), 

insten en que estos tres - conceptos se refieren a cosas dife—

rentes. 

Con el riesgo de simplificar se puede definir a la satisfacción 

del trabajo como la medida en que al trabajador le guste •su 

trabajo. "Satisfacción es por lo tanto, una respuesta afectiva 

y un grupo de actitudes 	del trabajador hacia su trabajó. (28) 

Es también un placer en el trabajo. Un trabajador satisfecho 

encuentra algtfn grado de placer en su trabajo. 

Un gran número de estudios han mostrado la correlación entre 

(2$) CFIAPANIS, A. What does ergonomics have to do with work 
r.w 	r 	 wwr..rr¥m v r i r 	r...¥ wr• 	 r ■rr 	r r..¥r¥. 

satisfaction? En: Ergonornics in Industry, agricult:ure and 
foresty. Geneve. O.I.T. 1977. p. 15 (Occupational safety and 
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satisfacción del trabajo y satisfacción de la vida en general 

(Brayfield, Wells y Strate 1957, 1941 ¥Weitz 1952). Es de- 

cir, la persona que generalmente esta satisfecha con la vida 

es más factible que este satisfecha con el trabajo o vicever- 

sa. 

Tiffin y McCornick enlistan 17 factores que han sido estudiados 

por varios autores en torno a la satisfacción en el trabajo; en 

,donde un gran número de trabajadores dejaron ver sus senti- 

mientos acerca de sus respectivas tareas. De una gran varie- 

dad de estudios han sido aislados 7 constantes que ocurren 

con más frecuencia como determinantes en el desempeño del 

trabajo. 

Trabajo en sí mismo: El verdadero trabajo en el que una per-

sona se compromete v proporciona un importante componente 

de su completa satisfacción. Esto se relaciona; con lo intere-

sante o variada que sea la labor, con el grado en que el indi-

viduo sienta que la misma constituye la clase de ocupación 

adecuada para él; es decir, lo que .significa la satisfacción de 

sus anhelos. 

Compañero z df_- trabajo. De acuerdo a 1a:3 investigaciones d•- 
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Hawthone; las personas con las que un trabajador tiene fre--

cuente contacto durante la jornada de trabajo cobran un valor 

significativo en cuanto a si le agrada o no su trabajo. El que 

comparta intereses comunes con ellas y las encuentre amisto-

sas y comprensivas, puede ser bastante critico en influir en 

lo satisfecha que esté 	una persona con su grupo. Un intere- 

sante es tudio realizado por Van Zelet mostró que los traba- 

jadores de" la construcción que estaban organizados en equipos 

sobre la base de sus patrones de amistad, produjeron significa 

tivamente más edificios que los que se hallaban organizados en 

equipos al azar. 

Supervisión: Uno de los elementos más importantes para deter-

minar la satisfacción de un individuo en su trabajo es el super-

visor o la persona de quien el operario depende directamente. 

El supervisor o dirigente del equipo de trabajo, no sólo contro 

la los patrones de interacción entre los miembros del grupo, 

sino también el flujo de información y de materiales procedente 

del resto de la organización. En un estudio llevado a efecto 

por Morse, se encontró que las variaciones en satisfacción y 

en productividad estaban mucho más fácilmente vinculadas con 

el estilo de supervisión. 



La organización: Las actitudes con respecto a la organización 

en general, a su imagen y a la de sus productos, son a me-

nudo para sus miembros más importantes de lo que se cree. 

En realidad, en muchos casos puede ocurrir que la publicidad 

tenga más efecto para enaltecer los sentimientos de los emplea 

dos con respecto a las personas para quienes trabajan, que en 

atraer a los compradores potenciales. 

Argyris, ha estudiado con algún detalle, los conflictos que sur 

gen dentro de cualquier organización y señala como uno de los 

más importantes el que existe entre los propósitos y metas del 

individuo y los,  de la organización. También señala que este 

puede ser un conflicto provechoso, que haga que tanto el indivi 

duo como la organización se adapten a circunftancias cambian-

tes que les permitan sobrevivir. De este modo, las actitudes 

de lo ,4 trabajadores hacia @u organización 4on en muchos casos 

un índice importante de la eficacia de la misma. 

Cuando se habla de la relación entre ergonomia y la organiza-

ción del trabajo, se piensa en el conjunto de las exigencias que 

tienen como fin a9egurar la`utilización productiva de la mano de 

obra, y la reducción del conaurno de energía en condiciones nor 

maie 0  de tipo y er fuerzo. 
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Recompensa económica: Se cree.  a.  menudo que los jornales o 

salarios son las únicas determinantes significativas de satis-

facción en el trabajo. La mayor parte de los conflictos indus- 

triales parecen surgir en torno de los salarios, dado la impre 

si6n de que eso es todo lo que interesa a la mayor parte de 

las personas. En una sociedad competitiva comercialmente 

orientada, el quejarse respecto al dinero es socialmente acep- 

table y aún esperado. Así, pues, no seria de sorprender el 

que las reclamaciones de recompensa económica fuesen utiliza 

das en situaciones en que existiera un séntimiento general de 

insatisfacción. Es dificil establecer la evidencia de esta idea 

que se sugiere, pero ahora está perfectamente claro que la 

recompensa económica es sólo una de las muchas determinan-

tes de la satisfacción en el trabajo. 

Condiciones de traba;o: Las investigaciones de Hawthorne estu- 

vieron orientadas específicamente a descubir los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre la producción. No lograron deter- 

minarlo claramente. Lo que sí pudieron establecer, sin embar 

go, fue que las modificaciones de las condiciones de trabajo 

tuvieron implicaciones para los trabajadores e influyeron en 

las actitudes de éstos en cuanto a sus tareas. Estudios poste-

riores han mostrado que las conliciones de trabajo son un as-

pecto identificable de la satisfacción plena del trabajador. Bajo 
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el epígrafe de* condiciones de trabajo, se incluye una amplia 

variedad de cosas, desde el tiempo de los descansos para to-

mar café, hasta la decoración de la cafetería, sin embargo, 

un verdadero ambiente físico puede también identificarse como 

un aspecto separado de la satisfacción .en el trabajo. 

La propia realización: Según el método de análisis empleado, 

la realización de uno mismo puede mostrarse como la diinen-

sión principal, de la que todas las demás son sólo una parte, 

o bien un factor separado claramente distinguible del resto. 

Como quiera que sea, el grado en -que un trabajador siente 

que está obteniendo reconocimiento por sus destrezas, y que 

tiene posibilidades de desarrollo y de progreso de acuerdo 

con sus. méritos, constituye una consideración importante. 

La ampliación del trabajo o enriquecimiento del mismo, se 

debería diseñar para usar la capacidad máxima del individuo . 

Se le puede dar al trabajador una variedad más amplia de ta-

reas y que él seleccione su propio ritmo con mayor responsa-

bilidad y mayor discreción en el uso de métodos (Bittel, 1974). 

Contrastando con el trabajo Ç1e línea donde no hay libertad ni 

responsabilidad. 

La cuestión de im2ortancia relativa: La importancia relativa 

de la satisfacción en el trabajo varl'a de una ocupación a otra y 
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de un individuo a otro. Por consiguiente, no es de utilidad 

proporcionar una clasificación jerárquica que pudiera ser uti-

lizada con carácter general para todos los casos. Blai, ha 

mostrado que existen diferentes necesidades de -satisfacción 

que obedecen a una jerarquice, desde la más básica hasta la 

más trascendental (P.e., desde la necesidad de seguridad por 

medio de la de aceptación, hasta la necesidad de realización 

de uno mismo), entonces las personas que se encuentran en 

los distintos niveles de una organización tienen necesidades 

prioritarias a diferentes niveles en esa jerarquice. 

Herzberg y colaboradores, han señalado que el trabajo propor 

ciona satisfacción o insatisfacción, han indicado que la recom-

pensa y las condiciones de trabajo en realidad sólo causan in-

satisfacción cuando son bajas, En cambio, el reconocimiento 

por los compañeros de trabajo o la propia realización pueden 

dar lugar a aumentos de satisfacción a medida que creceh.  Una 

crftica, de que este punto de vista carece de valor, es que es 

posible que sean necesarios niveles muy altos de "insatisfac-

toros" para causar satisfacción positiva, y tales niveles rara 

vez son alcanzados. 

atisfarcicín y productividad: Ahora nos encontrarnos en nzjor 

posición para examinar la relación entre satisfacción y produc 

tividad. March y Simon, discutiendo esta relación con algtín 
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detalle 	trazaron una distinción entre producción. real en el 

trabajo y la decisión de continuar trabajando; en otras pala-

bras, 
 

una distinción entre la producción cotidiana y la reubica 

ción de los trabajadores. Argumentan que la productividad en 

el trabajo, esta condicionada por muchos factores de organi-

zación, como la velocidad delflujo de materiales, la destreza 

o experiencia del trabajador, etc. 

En cambio, la decisión de trabajar o no, el sacar ventaja de 

una supervisión poco estricta con objeto de obtener descansos 

no programados, o el aprovecharse de pequeñas indisposiciones 

para faltar al trabajo, son, cosas que se ha desculierto que se 

relacionan estrechamente, con la satisfacción en el trabajo. En 

realidad, en muchos estudios, los indices de reubicación o 

grado de ausentismo, han sido considerados como indicios del 

nivel de satisfacción dentro de la organización. 

Tipos de organización: Los dos tipos extremos de estructura 

son: el "abierto" y el "estelar". Investigadores como Pugh y 

colaboradores (1968, 1969), han mostrado estar siempre rola 

• cionados con los dos aspectos de la organización, dimensión 

que va de una burocracia integral, a otra cuya organización 

está "itnl.ir.itariic nt estructurada". I_)entro de cada organiza- 

c ión hay un patrón de actividad más o menos estable y una 



estructura de papel con su especialización concomitante en las 

tareas ejecutadas, de no ser asi, no sera posible reconocerla 

como tal organización. Las variaciones se relacionan con la 

cantidad de centralización en la comunicación y los procesos de 

toma de decisiones, y el grado de rigidez de las definiciones 

de los papeles que componen la organización. 

El punto interesante que Pugh y sus colegas han mostrado, es 

. que los diferentes tipos de estructuras de organización (por su 

puesto, ellos utilizan unataxonemia mucho más detallada), se 

relacionan con el tamaño de la organización y el tipo de cosas 

que la misma produce. Las organizaciones más pequeñas pro 	1 

ducen cosas que demandan una tecnología relativamente senci- 

Ila, tienden a ser menos burocráticas que las grandes. Tam- 

bien indica que sus problemas son diferentes, cuando las orla 

nizaciones grandes pueden a menudo satisfacer aspectos como 

las condiciones de trabajo y la recompensa económica, es en 

las áreas de actitudes hacia la organización y de realización 

propia,, donde es más probable qu_- existan dificultades con la 

mayoría de sus empleados. 

4.2.2 FACTORES MEDIO-AMBIENTALES 

a) Ruido. El estudio ergonómico del ruido requiere de la 
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colaboración de un eqúipo de especialistas en: otología, 

psicología experimental, técnicos en insonorización, y 

derechos de seguros, etc. Hasta ahora la contribución 

de psicólogos al estudio del ruido ha sido mínima. 

Tal estudio sólo puede ser iniciado en términos de sis-

temas, de los cuales hay tres,: sistema hombre-máquina, 

sistema hombre-medio ambiente y sistema hombre-hombre, 

y de los cuales debemos intentar sacar el máximo de ef i 

cac i a. Desde el punto de vista subjetivo, el ruido pue- 

de ser definido como una " situación en !•a que la infor 

mación acústica es reducida,, (29) 

Diversos métodos de investigación señalan que la medi-

c i ón subjetiva del ruido, abre interesantes perspect i --• 

vas al estudio del psicólogo. Para llevar a cabo ur. es  

tudio de tipo ergonómico no se utiliza la palabra úni- 

camente porque esta de moda, sino porque tal estudio 

considerará las aportaciones de un grupo de especialis 

tas que hoy erg día sólo pueden ser concebidos como una 

un i dad. 

.; i c;Ll I E:.11ci 	1 	t(' 1 •:1 	1.1 1 ., 1 	I p 1 I i•''gil' I .l 	í: 	JL. Í 	I"t1i.;. 

C 29) . SPALTI¥0, E. Ergonorn i cc l study oF no i se : psi cho 1 og1ca 

as e L•s. Gi nebt, a. 0 . 1 .'I'. 1970. 	OC.'eupilt 1 011,1 1 
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debe afroñtarse por: fisiólogos, psicólogos, ingenieros 
i 

y abogados que son especialistasen este campo, y respec 

tivamente en otologia, psicología experimental, aisle--

miento del ruido y ley de seguros. Por supuesto en lu--

gar de un otólogo se puede ocupar a un médico industrial 

especialista en otologia, u otorrinolaringólogo; en lu-

gar del psicólogo especialista, se puede contratar a un 

psicólogo industrial; y para aplicar la ley de-seguros, 

• a un especialista en medicina forence o especialista en 

leyes laborales que también puede ser apropiado. Esta 

expresión terminológica es debida al punto mencionado 

anteriormente, pero no se oculta el hecho de que el pro 

blema del ruido se divide en cuatro componentes -el me-

dio fi'sico, fisiología individual, psicolosia indivi--•-

dual y daño causado, el cual se deriva del primer ¡m--

pacto en los otros dos. 

Las contracciones médicas, tecnológicas y legales para 

el estudio del ru ido, son numerosas, sin embargo, 1 as contr i - 

buciones psicológicas son pocas; y sin el las no podemos ha- 

blar de un estudio ergonóni i co de 1 ruido, tal 	y como lc se 

ña l a claramente 	D , E ¥ 	Broodbent en 1.965. A este respec- 
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to no se debe olvidar que un estudio ergon61nico del rui 

do puede ser iniciado sólo si % uno rayona en términos de 

sistemas, por ejemplo, combinaciones de un ser humano y 

el mundo exterior, ya sea en forma de maquinaria (siste 

me hombre-máquina), o el medio f i s i co .(sistema hombre-

medio ambiente) o del medio ambiente social (sistema 

hombre-hombre). Usando el concepto de sistemas, uno 

cae inevitablemente en un. dualismo cartesiano -dentro 

• vs, fuera, espiritual vs, físico, etc. 

El ruido desde el punto de vista de un sistema: en ter-

minos de sistemas, es necesario tener en mente que un. 

sistema esta compuesto a la luz de un objetivo que debe 

ser alcanzado con el mínimo de esfuer=o, por lo menos 

relativamente. Este se define por su eficiencia real  

(RE), de acuerdo a la ecuación RE= 	rendimiento 
esfuer:-o 

El ruido, requiere de una definición más precisa, que 

aún razonando bastante intuitivame .e, podemos decir 
I 

que, en los tres clases de sistemas  e l objetivo es au-

mentar el (RE) del sistema. Si querernos razonar en ta- 

u 

1 (.; 	¥ 	`,l'I If 1 rll._I:.i 	('I¥1.11iiCl;.i 	¥;i.,lt: f'l'I:.CAt.l..il'' 	l.` 1 	¥  



clásico que define un sistema. 

esfuerz percepción-e 1 aborac i ón 	DEC 1 S$ OP¥L jacc i ón 	rendimiento 

RETRO-AL I MENTAC 

Definición del ruido: Definir e! ruido desde un ángulo 

subjetivo, es algo más bien complejo. Como señaló Mc. 

Cormick, aún la música más melociosa puede ser como 

ruido si uno no la quiere oir. Definiciones como "un 

conjunto de vibraciones sin relación armónica" o "un 

grupo de vibraciones no deseadas", no son suficientes 

en psicología, porque dejan sin resolver el problema 

de cómo la falta de relación armónica o el carácter 

indeseable son subjetivamente percibidos. Una defini-

ción psicológica más válida es la dada por 3urrow, en 

términos de teoría de información y basado en la reta 

ción entre los sonidos y el proceso de discusión. So-

nidos que disminuyen la eficiencia real del sistema 

seríandef i n i dos como ruido. así que de acuerdo con 3u-

rrów, el ruido es "ese estimulo auditivo o es9¥imulos, 

que no tienen relación informativa". 

Entonces el ruido se puede definir como una "s i tuüc i ón 

-en el sis ;e,fllci- en e! 	ue (cl 1 n c.11'ilicic I n acúS L i Cd) es le 

'duc i da" . Esta de in ición está c11a i 'f í U.rn poco a 1 e j ada de 1 
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sentido actual de la palabra ruido, pero permite a la psi- 
/ 

cologfa hacer una contribución al problema. 

Una consecuencia de la definición antes referida son las 

largas series de estudios llevados a cabo por psicólogos 

para medir el ruido. Antes de entrar en esto, es necesa-

rio discutir en detalle la concepción psicológica de la es-

cala de sugerencia a la escala promedio. Tales escalas 

están siendo elaboradas con respecto a por 16 menos dos 

ccmponentes del ruido: la intensidad y la frecuencia, que 

han sido expresados en términos subjetivos como volumen 

y tono. 

Los psicólogos han buscado métodos apropiados para me-

dir las diferencias subjetivas. Ellos han encontrado muchos 

métodos para medir las sensaciones, de acuerdo con •el ob-

jetivo particular. El método más ampliamente usado es el 

de fraccionar, y consiste en pedir a varias personas que 

expresen en sonidos o fracciones, un sonido previamente 

escuchado por ellos: por interpolación esto condujo a la 

construcción de una escala subjetiva. Otro método fue el 

de la valuación confrontada entre sensaciones: se le pida 

a los sujetos quevaluen en tii 2'I2"lino.; cl_! una cc>nt:i.ua 
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sensorial, por ejemplo,/que va.luen la intensidad de un so-

nido o una luz por medio de una presión de contacto mus-

cula r. 

Esta investigación ha conducido a dos logros importantes, 

principalmente: 

- 	A ' qüe ya existen unidades disponibles para la medición 

subjetiva del ruido por métodos directos y no sólo en fun 

ción de la intensidad y la calidad del estimulo. 

Consecuentemente es posible medir la audición funcional 

y por lo tanto la pérdida de la audición funcional, en tér. 

minos subjetivos y no meramente objetivos, por ejemplo 

en términos de sensación y no meramente de estimulo. 

El estud.io  del ruido en términos ergonómicos se puede 

ver así: 

- 	analizar el da río psicológico causado por el ruido, contem 

piando la forma de aislamiento percepcional. temporal, 

si es restringido el lugar de trabajo; y permanente, si 

persiste el ruido. 

-analizar el (la iio 	rrgunoi ne.o causado 1)0r el ruido en la 

forma de pé..rlda de la eficiencia real en el sistema 
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(hombre-máquina u hombre -medio ambiente u hombre-

hombre), debido a la inadecuación de las cinco fases 

(percibiendo, tomando decisiones; actuando; memorizando 

y retroalimentando),pertubado por el ruido, 	el 

sistema sufre de un flujo de información obstruida y esto 

requiere de un esfuerzo que es desproporcionado al rendi 

' miento; 

- 	analizar el daño social causado por la pérdida temporal o 

permanente de información involucrada en el rompimien-

to de los, sistemas hombre-hombre, pérdida del conctacto 

social y del sentimiento d-- pertenecer a un grupo social, 

que es característico de un deterioro acústico permanente, 

pero que, también esta presente cuando el deterioro es 

temporal. 

Fuentes de ruido: para hacer mediciones de ruido, se em 

plean aparatos como el micrófono, amplificador y un ins-

trumento de medición en el que se pueda leer el valor de 

la presión acústica. Los filtros apropiados permiten la 

medición separada del nivel acústico. La fuente de ruido 

más amplia es sin lugar a duda la circulación de autorió 

vil- :;: este ruido pene-tra en la: habitaciones; las oficinas 

y los locales de trabajo. 
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En la calle existen diferentes. fuentes de ruido; cada vehf 

culo; que pasa emite ruido de duraciones e intensidades 

variables. 

(30) 
El ruido de'-Ia circulación según Furrer 

Vehículo Velocidad Distancia Nivel 
(Krn/ h) (m ) Ai5 ic o 

(dB) 

Automóvil 50 6 74-84 

Motocicleta 60 7 81-98 

Camión pesado 50 6 85-99 

Tranvía 30 5 83-90 

Nivel prómedio del ruido, a diversas distancias de la ca-
lle. 

Densidad de Nivel promedio de ruido a distancia 	de 
la circulación 6m. 30m. 120m. 

100 73-77 dB 58-63- dB 46-51 dB 

10 63-68 d13 49-53 dB 38-42 dB 

1 	55-59 dB 	41-46 d13 	29-33 dB 

(30) W. Furrer: L ,rm and Lárrnabwehr. Documenta Geigy "Menscb 
and Umw elt" Nr 3 Basel. 1958. 
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El ruido en las oficinas. 

Nivel acústico 
(dB)  

Oficinas situadas en calles escondidas 
(ventanas cerradas) .......................... 	45-65 

Oficinas situadas en calles principales 
(ventanas cerradas) .......................... 	60-80 

Oficinas de 3 personas (ruido propio) 	......... 55 

Oficinas de 10 personas. (ruido propio)......... 60 

Oficinas de 50 personas (ruido propio) 	........ 65 

Sonido de un aparato telef6nico.a 2 m. de 
distancia ..............e.......e............. 	75 

Máquina de escribir normal a 2 m. de dis- 
tancia ....................................... 	70 

Máquina de escribir silenciosa a.2 m. de 
distancia .................................... 	60 

FUENTE: GRANJEAN, E. Preci s d'ergonorri e. 1969, p. 2O4 



Algunos motores o máquinas • de algunas instalaciones 	crean 

en numerosas empresas niveles de ruido muy 	elevados. 

Fuentes industriales del ruido. 

• Nivel acústico 
(dB) 

Calderas 

Lugares de prueba de motores 

Talleres de carrocería 

Máquinas -utensilios 

Prensas pesadas 

Fundidoras 

Fábrica de muebles 

Sierras circulares 

Cepilladoras 

Tejedoras 

Cervecería (embotellado) 

Fabricas de Chocolate  

90-120 

90-100 

90-100 

75-90 

95-110 

95-115 

90-105 

75-105 

85-105 

85-105 

85-95 

101-106 

FUEL TE: GRAJEAN, E.  Precis U'er'ionomie.  1969. p. 'O;. 
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Si, en un trabajo profesional, es frecuente que las órde-

nes o informaciones se den verbalmente, es recomendable 

que su nivel acústico no rebase 65 a 70 dB (a lm. de dis 

tancia). En consecuencia, para que estas palabras puedan 

ser comprendidas sin esfuerzo y correctamente, es nece-

sario que el nivel de ruido ambiente no rebase 55 a 60 dB. 

Si las exigencias relativas a la inteligibilidad son más ele.-

vadas (lenguaje extranjero, palabras poco c.ornunes, etc. ), 

el nivel de ruido ambiente tolerable no debe ser superior 

a 45-50 dB. 

He aquí las apreciaciones de Furrer sobre el ruido ambien 

te en una oficina: 

Nivel del Ruido 	 Apreciación 

30-40 dB 	 muy calmado, bastante calmado 

50-60 dB 	 medianamente calmado o ruidoso 

más de 60 dB 	dificultades en las conversaciones te 
lefónica s 

70 dB 	 muy ruidoso 

0 
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Cuando las oficinas o locales industriales dan a una calle 

de densidad de circulación media o fuerte, en general no 

es posible respetar los valores máximos del nivel de rui 

do indicados anteriormente (55 a 60 dB). La estación de 

calor, no es particularmente favorable a este respecto, 

porque las ventanas deben estar abiertas con frecuencia. 

Eliminación del ruido en la fuente: El método más eficaz 

y racional de combatir el ruido, es de eliminarlo en la 

misma fuente. 

En algunas máquinas, la causa del ruido es el choque de 

piezas pesadas contra materiales duros. A menudo es po-

sible reemplazar estos materiales duros por un material 

más elástico, hule o asbesto, y obtener así una reducción 

considerable del ruido. Por la misma razón, hay que, 

preferir equipos móviles con ruedas de hule en lugar de 

ruedas con banda de acero. 

La sensibilidad individual varía mucho de persona a per-

sona; en los locales en que el nivel de ruido es elevado, 

encontramos frecuentemente obreros que a pesar de una 

exi)osicior), dei varios a►ios al ruido, leo prt S Cnta:tin tiingún 

trastorno de la audición. 
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En ocasiones el sujeto no se da cuenta de la disminución 

de su sentido del oído, sino hasta que la pérdida alcanza 

las frecuencias más bajas, y el sujeto toma conciencia. 

La sordera provocada por el ruido presenta un cierto ca-

rácter de progresividad; ésta se acentúa en forma conti--

nua y puede llegar a ser muy grave. A menudo, se adapta 

al proceso de degeneración debido a la edad. 

Basándose en la experiencia adquirida, podemos admitir 

que una exposición jornalera de 8 horas a un nivel de 

ruido inferior a 85 dB no puede, más que en raras ocasio 

nes,provocar fenómenos de sordera. 

Según l a i ntens i dad y punto de apoyo podencos di sis i n u i r 

en el hombre, los siguientes efectos del ruido sobre él:  

-Efectos sobre el oído interno (disminución o abo- 

1 i c i ón de. las capacidades auditivas), 

-Sordera verbal. 

-Efectos fisiológicos (distracciones, trastornos 

de la atención, trastornos psi corno &ores, exc i t ic i orles 

-No ex i sien efectos por vía extra-auricular a las 

•-'. • i ntc:n: i duie'— lrabi tua les, si n embargo f a i ntensi dadc¥;, 
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más elevadas, los trastornos se relacionan con los efec 

tos de los ultrasonidos e infrasonidos. 

- Reacción de paro en el electroencefalogramaº 

- Variación de la frecuencia cardiaca. 

- Alteración de la resistencia cutánea. 

-Vasoconstricción de los vasos superficiales. 

- Efectos psicológicos (angust i va, malestar, aprerr 

sión, perturbación de la memoria, irritabilidad, etc.) 

Trastornos de la audición: Efectos del ruido en el hom-

bre. Excitaciones sonoras, intensas y repetidas provo--

can debilitamiento del sentido del o i do que, no sor; más 

que pasajeros. Si estos fenómenos se repiten, estos -cris 

tornos` pueden convertirse en incurables. Las sorderas 

pueden ser debidas a un degeneramiento progresivo de las 

células acústicas del oído interno saturadas por el rui-

do. 

LE. música en e I tralb¥i,Lcp : Despuós de siglos, el hombre 

ha querido emplear I a música para hacer rnás placentero 

el 	fi'' n 	F- ,c ¡ r,¥.,n n 	i 2rrn ' r i ; 	e.¿,rr i nn 	de r 

tesanos, entre las cuales la canción de las h i l aderas es 



174.  

la más conocida. Este tipo de canciones tienen una carac 

teristica rítmica y melódica bien marcada que puede pro- 

ducir un efecto de estímulo y de incitación. 

De la experiencia de algunos autores extranjeros, se ha observado 

que el efecto de la música es placentero en los trabajos 

monótonos y repetitivos que no demandan mucha atención; 

pero que su efecto es muy discutido en las actividad inte-

lectuales. La intensidad d "1á perturbación eii los trabajos 

intelectuales debe ser medida de acuerdo a sus caracteres 

ticas, y se debe reducir justo hasta un cierto punto,' por 

la elección pertinente del tipo de música. 

En un esfuerzo por crear condiciones de trabajo óptimas, 

se ha ensayado desde hace 20 años, el romper la mono-

tonia de cierto tipo de trabajo a través de ejecuciones 

musicales. En algunos de los ensayos que se han efectua-

do en Inglaterra, en un departamento de confección, se 

mostró que los intermedios musicales aumentaban la pro-

ducción de las obreras. Los responsables de este estudio 

recomendaron limitar los intermedios musicales durante 

las mañanas y los consideraron apropiados entre las 10 y 

las 	1.1 :1. 5  
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En los Estados Unidos de Norteamérica, -  se hicieron en-

sayos análogos en diversas fábricas, y se constató que 

en los días que tenían lugar los intermedios musicales, 

había un aumento de la producción y una disminución de 

las ausencias de los lunes en la mañana y los paros de 

trabajo prematuros. El responsable de ese estudio reco-

mienda periodos musicales de dos horas y media con in-

tervalos entre. '18 y 19 minutos. 

El efecto de la música también se estudio en 1,000 obre-

ros norteamericanos ocupados en diversos trabajos manua 

les repetitivos. El 98% de las personas interrogadas esta 

ban a favor de la música. Los obreros de más edad pre-

ferían la música clásica y calmada, los obreros de media 

na edad preferían la música ligera de todos tipos. 

En un taller de montaje, la introducción de la música tuvo 

por consecuencia un aumento de la producción de 7% du-'-

rante la mañana y del 17% durante la noche. 

Experiencias similares realizadas en empresas francesas 

confirmaron el conjunto de resultados que se mencionaron 

anterior1`11('11te. En Suiza se ha 1!]) rocit11'ido Sri lnl_iÚ 1C a e'I] 

ciertas empresas, en particular, en la industria textil y 
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en las fábricas de calzado; losresultados en su mayoría 

han sido positivos. 

En la actualidad en a l gunos paises industrializados, exis-

te la tendencia a regular la música de tal manera que 

apenas sea audible. Esta manera de proceder sucede prin-

cipalmente en las oficinas, tiendas de autoservicio, alma-

cenes, gasolinerias, restaurantes, salas de espera. De tal 

modo que la "música de fondo", puede crear un clima acús 

tico agradable en el subconsciente La ventaja de este fondo 

musical es que distrae menos y puede ser de hecho emplea 

do en trabajos que exigen atención (salones de dibujo, ofi-

cinas de estudios); siempre y cuando no se utilice durante 

toda la jornada. 

b) Iluminación: La preponderancia de los defectos visuales entre 

los empleados industriales es sorprendente en cierto gra-

do. Es probable que un programa de la compañia destina-

do a detectar o corregir tales defectos mejore de manera 

notable la eficiencia. Piper en 1951, descubrió que aproxi 

madarnente 30% de los empleados de uno de los departa-

mentos de inspección de Motorola Inc. padecran de visión. 

I..e. corrr'ccifn dn cliclzrr' d¥frctns t7r,,n cor.¥ 	result•cdc 
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disminución en la falta de asistencia, en las quejas referen 

tes a los productos, y la reducción de la rotación y de 

la promoción de accidentes. Por lo tanto, al parecer es 

un gran beneficio para una coynpañia gastar una cantidad 

relativamente pequeña en detectar los defectos visuales de 

sus empleados. 

Los, requerimientos industriales en cuanto a la cantidad de 

luz que debe proyectarse sobre una superficie de trabajo 

varían -considerablemente según la naturaleza de la labor 

a ejecutar. Por regla general, un trabajo que incluye la 

manipulación precisa de pequeños objetos requiere de una 

iluminación más intensa que la manipulación de objetosde 

gran tamaño, para los cuales la precisión no es un reque 

rimiento indispensable. 

Aun cuando los requerimientosde intensidad de la ilumina-

ción aumentan a medida que la obra impone exigencias v1-

suales, los intentos de formular una serie de recomendacio 

nes referentes a la intensidad han provocado considerables 

controversias. Mientras que Tinker (19Z7), llegaba a la 

conclusión de que una intensidad de 40 a 50 bujías pie es 

una iluminación :;uncir i:t 	para las tareas inclustria1e 	:,; ; 



1 7. 

minuciosas, hay otros (General Electric Co. , 1960), que 

han recomendado intensidades mínimas. 

Tales divergencias resultan debido en parte a las diferen-

tes definiciones de lo que es la "vista efectiva". Haciendo 

a un lado el problema de los criterios, es evidente, sin 

embargo, que cualquier serie de recomendaciones sobre la 

intensidad debe considerarse como simple guía más bien 

que como aseveraciones definitivas de los requerimientos 

de la iluminación para labores especificas en determinados 

ambientes laborales. Es imposible generalizar en forma 

acertada acerca de los requerimientos de la intensidad, 

sin tomar en cuenta los factores que pueden afectar. 

A continuación se refieren algunos de los aspectos que se 

deben considerar para proporcionar un nivel de ilumina-

ción adecuada: 

- 	Análisis de la tarea visual, 

- 	Consecuencias de una iluminación insuficiente. 

- 	Características dela iluminación natural. 

- 	Iluminación de la fachada . 

- 	Valore psicolt'5gico de la i ltt7"ll►)¥Lci611 n rural. 



Calidad de una iluminación artificial 

Protección contra el deslumbramiento. 

Recomendaciones relativas de iluminación (En Lux). 

Mínimo Reco-. 
men- 
dado. 

Vestíbulos, corredores, ascensores..... 	50 	70 

	

Escaleras ............................. 100 	150 

Vestidores,. toilettes, lavabos .......... 	50 	100 

	

Baños, iluminación general ............ . 50 	100 

	

espejos (a la altura del rostro) ..... 200 	500 

Recámara: iluminación general ......... 	50 

	

camas y espejos .................... 	200 	500 

Cocinas: hornos, mesas, fregaderos ... 	100 	200 

Recámara de niños .................... 	70 	200 

Pieza común, sala de estancia: 'ilumina- 

	

ción general ....................... 	150 

	

Lectura prolongada .................... 300 	500 

Costura intermitente .. . . .............. 	200 	500 

	

Trabajo escolar en la casa ............ 	300 	500 

Pequeño Taller ...................... 	150 

I UL1L: 	•l 	Lli, 	f;. 	f.I•c.c¥r1o;nio1 	i i ;iolocj , 1 -¥ dei t r a 1, i j o . 
1.974,. d i a0. .'' . ( . r . l.  

79. 
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Color: Se *han hecho bastantes declaraciones en torno a 
•
1 

los efectos benéficos obtenidos a "cónsecuencia de utilizar 

ciertos colores o combinaciones de éstos en la industria 

y en el hogar, sin embargo, no todas se apoyan en una 

evidencia. Es muy cierto que él uso apropiado del color 

• puede ayudar mucho a proporcionar una atmósfera laboral 

más segura, agradable y eficiente. Tales beneficios se ob 

tienen pintando el equipo y los lugares de trabajo. de inane 

ra a: (1) indicar las zonas de peligro, zonas de tráfico, 

equipos de incendio y seguridad, etc. ;(2) enfocar la aten 

ción sobre los elementos críticos del campo visual; (3) 

proporcionar una reflexión de la luz sin resplandor; y (4) 

proporcionarle un descanso visual al empleado cuando mo 

mentáneamente aparta la vista de su trabajo. Lo único 

que más o menos se puede decir del esquema de color o 

decorado es, sin embargo, que debe ser uno que a 	• los 

empleados no les parezca desagradable. 

El color de las paredes y el techo que rodean el área la 

boral pueden influir tanto en condiciones visuales agrada-

bles, como de malestar. Estas superficies deben reflejar 

una cantidad adecuada de luz, sin dar lugar al resplandor 

ni al. brille,. Algunos inv...slil;acic;r ,:s :lai-i concluido que las 
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superficies pintadas de blanco, crema o marfil reflejan 
•1 

una cantidad considerable de luz; ' lós tonos pastel tienen 

una calidad intermedia de reflexión; y los tonos café, ro 

jo oscuro, verde oscuro o azul oscuro, tienen valores de 

reflexión bajos. Evidentemente, el color apropiado de pa-

redes y techo dependerá de la adecuación de la ilumina--

ción y de la clase especifica del trabajo que se realizó. 

El color del material de trabajo es otro de los factores 

que pueden afectar. Todos descansaremos momentáneamen 

te los ojos apartando la vista de la superficie del traba—

jo. Cuando se lee, de vez en cuando se aparta la vista 

del libro; y, durante un periodo de clases, se suele apar 

tar la vista del instructor o del objeto que se está demos 

trando. De modo similar, el empleado industrial levanta 

la vista periódicamente de su labor. 

El valor estético de ciertos tonos y su influencia sobre el 

comportamiento, han sido objeto de algunas investigacio—

nes y de considerables discusiones. Señalan algunos inves 

tigadores que los tonos más oscuros producen la ilusión 

de acercar las paredes a los techos; los tonos más cla,— 

ros 	pi r¥clur_(¥n 1ii ilr¥p1Csiún visual (JO >7 -¥ayo r es pa io y Veni 

tilac ián. 



182. 

Los colores que se encuentran del lado rojo del espectro 

se consideran como colores cálidos, excitantes, los 	del 

lado verde y azul se consideran colores fríos, tranquilice 

zantes. La distinción entre los colores cálidos y los fríos, 

es considerada como extremadamente importante por la 

• mayoría de los que se dedican a la decoración interior y 

• por los consultores de colores y es explotada de diversas 

maneras. Se presupone que las personas 	se mueven 

con mayor rapidez, y hablan con mayor animación'y ad'e—

más se mantienen generalmente más excitadas en un am-

biente en donde predomina el color rojo o anaranjado que 

en el que predomina el color verde azulado. Por lo tanto, 

si se desea que un ambiente resulte tranquilizante, se de 

ben emplear los colores fríos. Se sugiere que ún trabajo 

que implica un desprendimiento considerable de calor se 

debe realizar en una sala pintada con colores fríos, mien 

tras que las áreas de trabajo amplias y abovedadas debe-

rían pintarse con colores cálidos.  

Las generalizaciones acerca del efecio del color sobre el 

ánimo o las experiencias sujetivas c :. l calor y la frescura, 

no se hallan actualmente suficientenm , nte bien estudiadas, 

.As inhiSITflC) sea aprende a rr-ialir,ar• a 	iaciOric•s con (Actr.:1•-¥- 

minados colores y les asi.gnarrios nuc . tros propios signifi 
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cados personales. El alcance de dichas asociaciones es 

enorme y las generalizaciones que de ellas se desprenden 

pueden ser muy sutiles, suficientemente estudiadas, por 

lo tanto vale la pena considerar situaciones múltiples y 

diversas. 

c) Temperatura y ventilaci6n: En la industria, la ventilaci6n 

tiene un valor importante debido a la relación entre el fac 

tor ambiental y criterios como la productividad, el desper 

dicio y la ocurrencia de accidentes. Se han realizado una 

gran cantidad de investigaciones relacionadas con los tres 

componentes esenciales de la ventilación: la temperatura, 

la humedad, y el movmiento del aire. Se ha encontrado 

que el control de cualquiera de estos factores es, en si, 

relativamente carente de valor, a menos que los otros 

también se controlen. Por ejemplo, una temperatura de 

32°C es mucho menos agradable cuando el grado de hurne 

dad es alto y el aire está casi estacionario que cuando el 

grado de humedad es bajo y el aire está en movimiento. 

Por lo tanto, tiene un É:ignificado mucho mayor el con 

siderar la temperatura efectiva que la temperatura abo-- 

Iuta (rn cJida 1rR (li.irite iitl i 	ilúmetro de :bulbo ;eco). La 



escala efectiva de temperatura es la que • combina los efec 

tos subjetivos de temperatura, humedad y aire en rnovi--

miento. Cuando el movimiento del aire es mínimo, una 

temperatura de 32°C medida mediante un termómetro de 

bulbo seco y con una humedad de 10% constituye la misma 

temperatura efectiva (es . decir, es tan agradable) como 

una de 24°C con 100% de humedad o una de 27°C con 60% 

de humedad. 

La comodidad o malestar experimentado a consecuencia 

de la temperatura esta determinada en parte al t i po de 

trabajo que se ejecuta. Un investigador (Connell, 1948) 

concluyó, con una cautelosa generalización, que la tem--. 

peratura efectiva máxima que se puede soportar en la 

ejecución de labores sedentarias sencillas sin experimen 

tar un serio deterioro, es la de 29.4°C. Los limites de 

tolerancia para el trabajo físico pesado son, por supues-

to, mucho más bajos. 

El objetivo fundamental, de la ventilación es el producir 

cambios de volumen en el aire, regularmente dentro de 

un local (cambiando el aire viciado por un fresco) y regu-

lando lt Lc!t1,  pe ratUra at -ri bierlta.1 ya sea a )ase,  de cazpo i._. 

tivos naturales o artificiales. 
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La ventilación puede ser de dos clases: la natural y la 

artificial. La Ventilación natural es,,'aquella que se obtie- 

ne a través de las puertas y ventanas de los centros de 

trabajo, para ello es conveniente que las mismas se co-

loquen cerca de los techos para que permitan salir al ai-

re viciado. La ventilación artificial, sirve de apoyo a la 

ventilación natural la cual se puede proporcionar a través 

de ventiladores o extractores de aire. La ventilación no sello 

sirve para hacer cambios de aire viciado por fresco, sic. 

no que ayuda a prevenir la contaminación por polvos, hu-

reos, vapores, gases y neblinas, que se acumulan en el 

ambiente de trabajo. Asi como tener un lugar fresco y 

limpio en la atmósfera. 

Efectos que sufre-  el trabajador por una ventilación inade-

cuada. 

Dolor de cabeza, vért igo, nerviosismo, inquietud, irritabi 

lidad, confusión, relajamiento muscular, sudoración, au—

mento de respiración, dilatación de vasos sanguíneos de 

la piel, etc. 

En la ITi. i.c ne ItJciustria]., se cu&nti 	con diversos Ltratr,s 

para hacer los estudios de ventilación y entre ellos están 
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los: anemómetros,que, sirven paramedir .•la velocidad del 

aire; el psicrómetro, que es para medir el aire húmedo y 

seco; el polimet roque es para cuantificar la temperatura 

del aire y la humedad relativa; con estos aparatos se pue 

de verificar que tan efectiva es la ventilación en los luga-

res de trabajo; además de contar con las dimensiones del 

local y el número de personas que en él laboran. 

Criterios subjetivos de tolerancia al ambiente térmico 

Diversidad de situaciones, motivaciones, y estados prece 

dentes. 

Los criterios parciales. 

- 	En la exposición permanente a un ambiente térmico en 

una oficina hay diversas respuestas no obstante la prefe-

rencia para temperatura de 21°C y la humedad relativa 

de 50%. Se debe, por ello, insistir en la importancia de 

la ?(humedad relativa), que altera al recorrido del moco 

en las vías respiratorias y favorece las 	infecciones farin 

geas. La humedad relativa debe ser siempre muy baja en 

las 	of.i.cina.s y en general., en todos lo ;j locales provistos 

de calefacción central sin huriiechid. 
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- 	El límite de tolerancia al , frío depende de las ropas, 

así el límite de tolerancia al calor de los sujetos 

vestidos y trabajando depende de la temperatura y de 

la humedad relativa. 

- La exposición a una fuente radiante de calor depende 

estrechamente del tipo de ropas. 

- Hay dispersión de los resultados entre los individuos, 

por la estación 

por sexo 

- 	por edad. 

Criterios fisiológicos 

La temperatura recta¡, la frecuencia cardíaca y la can 

tidad de sudor, que tienen relaciones estrechas con un 

ambiente térmico determinado, se pueden comparar en di 

versos ambientes, ya que la cantidad de sudor es el me 

jor testigo de la resultante tórm i c--i del ambiente. 

Los índices de 3e l d i ng y '-latch, de G i von i , de NIet _- y 

Vont, comparan l a ev¥aporac i ón requerida a l a evo Fpora--

ción posible para obtener el valor de la carga tórmi- 

Cali 
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La carga carbónica puede ser reducida disminuyendo el 
i 

trabajo físico, protegiéndose contra/ las radiaciones y ha- 

ciendo pausas en un sitio fresco y ventilado. 

Es posible obtener indices fisiológicos (cantidad de sudor 

en 24 horas) con la temperatura efectiva teniendo en cuen 

ta el trabajo físico. 

Protección contra el calor y rel frío, condiciónamiento del 

aire. 

El condicionamiento  del aire 

Los ventanales son agradables para la luz y el paisaje y 

constituyen zonas de intercambios de aire muy importan-

tes. 

Se insiste en la investigación operacional para las solucio 

nos óptimas teniendo en cuenta el costo del aislamiento 

térmico, el del condicionamiento del aire y el de los in-

convenientes de un ambiente térmico desfavorable (los sa 

larios, el rendimiento, la satisfacción del personal en la 

( x)preE 1, o ]-)Jen la C)p1J1Jt)J1 de lc)3 1:.ai.)ltant¥:.s el la: 	!i.'cil 

das). 
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- 	Aislamiento frente a las radiaciones. 

Para la  Protección contra el sol: no debe haber ventanales 

orientados hacia el sur o el oeste, pueden colocarse som-

brillas contra el sol y vidrios antitérmicos. 

1 Protección contra las fuentes térmicas intensas en el ta-

ller. 

- Las pantallas protectoras: su colocación es importante 

pues evitan la reflexión del cuerpo. 

4.2.3 FACTORES FISIOLOGICOS 

Frecuencia cardiaca: El progreso técnico tiende a disminuir 

los esfuerzos musculares intensos, ,sin embargo, afín en las 

fábricas más modernas existen puestos de trabajo donde el 

trabajo muscular pesado se sigue requiriendo. 

El costo fisiológico real del trabajo: Esta condicionado por la 

carga física del medio ambiente, ademó , debido al ambiente 

térmico y a la coinposici.6n del aire re , -..irado. La utilización 

cle las n . tJida:; f'is;ioi.o<Jica1: p 	 mite 	.-a r. Ios problemas de 

manera objetiva. 
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Disminuir el costo fisiológico de! trabajo,, consiste c:n . 

reduc i r 	1 as. di fererte:3 cargas y para e 1 1 o es neceser i c 

la or 	e:ntctc i ón de 	I os especialistas encargados del 	me- 

joramiento de Las condiciones de trabajo. 

Es oportuno coxis i derar • e 1 costo del trabajo en térra i nc s 

cuantitativos, ya que es una parte esencial para eva-- 

uar el costo energético que sufre el organismo a! rea 

tizar una tarea determinada. Asimismo, es oportuno pre-

cisar el puesto de trabajo a evaluar. 

En la realización de una tarea, se observa que el aumer 

ter el consumo de o:císeno y la frecuencia cardíaca, lo-

g i cemente se i r;ctren:et:t e el gasto cardíaco. 

En la frecuencia caed í ace registrada durante el trabajo, 

se observa una elevación progresiva, de ésta desde: e,l i r. i 

e i o de la jornada, seguida de una estab i 1 i ::ac i ót que se 

a? cana en dos e tres minutos después, posteriormente, 

se observa una regresión o decrremc•.r.to progre i tio que co 

rresp>:,iide a I a r•ccupe rae: i órn 5, que con i i eti: a con I ¥t 

c, i Oi1 	l¥l' 	{.1 i ¥'¥:! 	O. 	.:;4 t' 	¥'' 	¥: 	::+¥. t'`.'c: 	c t? 	(: t ¥¥' "I ;C::; 	1 
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En trabajos más rudos no hay. estabilización de la Frecuen 

cia cardiaca y continua aumentando durante toda la reali-

nación de la actividad y también la recuperación es más 

lenta. 

El gasto del trabajo muscular es observado por la fisiolo 

gía aplicada, basándose en consecuencias respiratorias y 

circulatorias durante la actividad. Se mide el consumo de 

oxígeno y la frecuencia cardíaca, después se observa 	la 

variación de esos dos parámetros y éstos son proporciona-

les al aumento de la carga' física del trabajo. 

Se prefiere observar la medida de le frecuencia cardiaca 

en todo tipo de trabajo y el consumo de oxígeno en traba-

jos 1 i gero-s: 

La frecuencia cardiaca varía esencialmente en función de 

la intensidad del trabajo muscular, pero existen otras 

fuentes de variación, que pueden complicar su i nterpre La-

c i ón, ccrr'o las s i nu I entes : 

-- Factores re i ac' i nnados con el operador; 

- Factores relacionados con I a postura de I trabajador; 

- 	Factores re l ac i onoclos con el o mh i unte físico del trabo,jo . 
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Variaciones ligadas al operador: 

- 	Entrenamiento (diferencias entre un atleta y otro individuo). 

- 	Edad (se prolonga el período de recuperación del pulso en 
reposo al cese de la actividad). 

- 	Reacciones cardiovasculares que acompañan a los fenómenos 
emocionales. 

Variaciones ligadas' a la postura: 

Diferencias notables entre las posturas, acostado, sentado o 
de pie. 

Variaciones ligadas al medio ambiente de trabajo: 

.. 	Existe una relación lineal entre la temperatura ambiente y 

la frecuencia cardiaca, tanto en reposo como en el curso 

dé la actividad muscular. (El aumento de la frecuencia car 

diaca no se debe a un gasto energético suplementario, sino 

a una vasodilatación periférica cutánea que permite la pér-

dida de calor. corporal. El consumo de oxigeno no se ve in 

fluenciado por el ambiente térmico y por ello la frecuencia 

cardiaca es el único criterio de evaluación. 

Métodos de evaluación 

La frecuencia cardíaca es medida por un aparato de r.adiotele- 

metrra, el cual permite el registro de la frecuencia cardiaca de 
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un sujeto a distancia, en act i-v dad normal en su puesto de . 

trabajo. 

Caracterización de ! osp2uestos de¥ trabajo 

Las-exigencias energéticas de un puesto de trabajo, pueden 

ser evaluadas cuantitativamente con referencia a un traba-
. 

jo standard real"izado sobre un ergómétro, es decir, en las 

condiciones de medio ambiente de trabajo habitual sobre 

ese determinado puesto. 

Se evalúa asf la intensidad del trabajo dinámico (esfuer-

zos y ejercicios sobre ! cs contro I es, dese I a¥.em ento cor. 

o s n carga) y, del trabajo semi -estático; I as posturas 

efectuadas ''durante el trat a jc . 

E( método en 1¿1 rp etica industria 1 . 

La frecuene i a cardiaca se rcgi sera. de manera cont i nt 

rante toda l c. jorrad& de trabajo. 

Con un¿.; o do tareas efcctuacios d.urarnte 1 a jornada de trabajo, 

tai,;1, i ói1 se 	un trul.)a,;v : t. a11t L i'J :: o! rt: c I c.r(Jc6lt.¥.t r-c, 

ccn po .c¥rcic, pr'u;pe.; i vertiente c t'czrr,rrt,e • Lo frecuencia 	rece r stra 
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igualmente durante esta prueba de esfuerzo y permite estable- 

cer un diagrama de frecuencia cardracá en potencia a determi 

nado trabajo. 

La naturaleza deltrabajo estudiado sobre el ergómetro, depen 

derá de la naturaleza del trabajo del puesto estudiado. Si el 

trabajo estudiado es realizado en gran parte en posición de 

• pie o con pocos desplazamientos, el trabajo standard, se efec- 

,tuará sobre la bicicleta ergonómica, y si el trabajo es reali-

zado en posición sentado todo el tiempo, o con poco de trabajo 

en las piernas, se podrá recurrir al ergométro de mano (pe-

daleo de brazos). 

Las mediciones se realizan a la misma hora y en el mismo 

m -2dio ambiente. El trabajo real y el trabajo standar, conducen 

por otro lado a neutralizar cualquiera de los factores exterio-

res sobre el trabajo muscular propiamente dicho: carga diges-

tiva y carga térmica en particular. 

Adaptación cardiores iratoria del hombre de acuerdo al puesto 

de trabajo. 

El 	gaste f13 1C)16( ico, eva1U¥).d() eti tt.'r¡niítUS de costo cardiaco 
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varía por las aptitudes frsicas del trabajador, la edad, el se-

xo y el grado de entrenamiento. 

Estudio de manifestaciones de la fatiga. 

La acumulación de la fatiga en el curso de una jornada, pue-

de ser evaluada por las modificaciones del costo cardiaco del 

trabajo, observado entre el inicio y el fin de la jornada; y es 

un elemento de interpretación de la adaptación de los trabajado 

res en su puesto. 

Principales resultados obtenidos por el estudio fisiológico de 

los  puestos de trabajo. 

Si el medio ambiente no constituye una carga física suplem n 

taria, las variaciones del costo fisiológico en el curso de la 

jornada depend ende dos factores: 

- Intensidad del trabajo propiamente dicho; 

- La actividad de la digestión. 

Posturas adoptadas durante el trabajo: Se considera que el hom 

bre siempre está en corfi tante actividad en el desempeño de su 

trabajo; y que debido a ello puede adoptar algunas posiciones 

forzadas o poco naturales, que en ocaciones suelen dafiar su 

■ 
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De aquí la importancia de señalarse al trabajador algunas 

posturas básicas, la forma de a l tern¥-¥r t as durante una jor 

nada de trabajo y de esta manera tener menos desgaste de 

energia, así como prevenir lesiones que en el futuro lo in 

capaciten para desempeñar el mismo puesto de trabajo. 

Una vez que el individuo esta consciente de que las postu-

ras inadecuadas le ocasionan la pérdida de la salud, podrá 

cohsiderar que es necesario trabajar con comodidad y pondrá 

atención a la posición del cuerpo en el trabajo. 

Al i mentac i ón en el trabajo. 

Es importante hacer patente la necesidad que tiene el tra-

bajador de estar bien alimentado, en relación con el tipo 

de trabajo que desempeña, asimismo se ponen a consideración 

algunas modificaciones f i s i o I dg i cas en cuanto al ndrnero de 

comidas que se deben hacer durante la jornada de trabajo. 

Es importante que el trabajador conozca la relación traba-

jo-energía, ya que el gasto de energia necesario difiere se 

gr_in c I tipo .!c trabajo; adnrn s ge ve afectado por f act•oro-,, 

tales como: estatura, sexo y temperatura del medio ambiente 
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Los requerimientos calóricos varían en los diferentes 
j 

sujetos de acuerdo a la actividad,'que desempeñan, así 

se puede decir que existe un trabajo ligero, para el 

que se necesitan de 2000 a 2400 calorías por día (muje 

res y hombres respectivamente) un trabajo moderado, en 

que se requieren de 2500 a 3000 por día y un trabajo ru 

do a la intensa acción, que el organismo demanda de 45'JO' 

a 5000 cabrias por día, para poder ejecutar los moví—

m i estos con eficiencia, sin sufrir desajustes . en la sa 

l ud. 

Diversas alteraciones que sufre el organismo a causa 

de una dieta inadecuada. 

Cuando un hombre trabajo en ayunas, es decir, que lo 

hace a partir de una deficiencia calórica puesto que 

no ha ingerido alimento, tiene que hechar mano de sus 

reservas y este desajuste lo va a manifestar de la si 

guiente manera: con irritabilidad y falta de eritusiamo, 

con torpeza en los movimientos ejecutados, as i como 

con disminución de la fuerza rnuscular, ademts siente frio 

y deseo dor m i r, F`rop i C I ciicl,`$ un t"C!¥'r ) en 1 l rro f1.IrC ion d 

0 
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implicaciones físicas y mentales que no le permiten deseco 

peñarse convenientemente en el trabajo. Si la situación 

anterior, se repite día con dfa, o si al trabajador sólo 

se le proporciona una dieta basada en carbohidratos, con 

escasas proteínas y reducida cantidad de componentes nú--

tri-cos, el organismo se irá debilitando poco a poco, de--

fiando por ello de realizar actividades físicas y mentales 

importantes para su vida diaria y su trabajo, esta situa-

ción se reflejará en un estado de desnutrición, que pro-

porciona una mayor incidencia de los riesgos de trabajo y 

una baja productividad. 

A un obrero que realiza un trabajo rudo debe proporcionár 

sele un gran aporte de energía, que e su ves recibe de 

una suficiente cantidad y calidad de los alimentos, (pro-

teínas y grasas), ya que sino es así, el organismo busca-

r á protegerse del agotamiento realizando menos trabajo. 

Así, un individuo que efectúa un trabajo 1igeno debe sumí 

nistrcrse un aporte adecuado de energía conforme a sus re 

querimientos, pues si se excede en su dieta no podrá con-

sumir esa gran cantidad de.ca1orias. 

Carga de t r¥+hcr.jo: La observación de los puestos de tr.ihajo 

• r•1 
...! 	..' 	 ._ C. 	 . 	 .¥ , 	. i l 	 . 	.' 	i  

trema variedad de las actividades de tos traba jadores .11nos 



tienen una actividad extremadamente perceptible: el peón que 

caba una zanja ejecuta un determinado númaro de gestos, car 

ga su peso sobre su herramienta, transporta la tierra; el neo 

zo de almacén desplaza cajas, objetos... 

Hay otros que sólo parecen hacer trabajar a ciertas partes 

del cuerpo: por ejemplo, la trabajadora de la industria elec- 

trónica, sentada en su asiento, cuyo cuerpo está relativamen 

te inmóvil y que ejecuta movimientos precisos pero de poca 

arr1 litud. Otros no hacen prácticam.ate ningún movimiento, pe 

ro su actividad es perceptible por las órdenes que da: así el 

controlador de vuelo encargado de dirigir y hacer aterrizar 

los aviones desde su torre decontrol; recibe informaciones del. 

avión que gura y le devuelve instrucciones. Otros, finalmente, 

parecen completamente inactivos, no parecen hacer ningún tra 

bajo, 	se dice corrientemente que "no tienen nada que hacer": 

se trata del vigilante de la sala de control de una central 

eléctrica o de una fábrica de productos químicos; vigila cua-

drantes, contadores, registradores, pero no interviene sino 

muy raramente apretando un botón o ma -¥ipulando un mando. 

Estos diferentes trabajos no son de la r -.isma naturaleza y la 

carga que representan para el que las ¿ 'r cute no es tampoco 

de 	1CI-1n1; ica T1aiu1':. i ;'a¡ un(:)s 	:;ig n un 	1; 1.vicia j f1.Sica in-Ipo - 

Cante y la carga de trabajo puede ser at. !-osrechada en términos 
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de cantidad de energía neceser,  la para ejecutar la tareas otros 
1  

no exigen sino una débil partic ipación* física, pero necesitan en 

cambio una ¿atención sostenida para advertir detalles, anomalías de 

funcionamiento. La carga de trabajo, es en -este caso más 

difícil de evaluar. Se puede ponderar por el número de se 

ña 1 es. a percibir, por el número 'de informaciones a tratar, 

por e 1 número de decisiones a tomar.. Pero la complejidad de 1 a 

tarea no siempre es fácil de determinar. 

Criterio para val orar las car2as_de trabaao: Existen varias 

formas de responder a las munas exigencias- varios métodos de 

trabajo posibles . La valoración ce ta carga de las caracter i st i 

cas del sujeto, físicas, psicológicas, de su nivel intelec 

tual, de sus conocimientos, etc, La noción de carga sierra--

pres será, pues, relativa ale interacción entre un sujeto 

y las exigencias de un medio deterrinado. 

La cief i n i c i Gin de la carga de trabajo :. de !as medios para su 

evaluación es un problema dificil, so're todo cuando se trata 

de 	'atorar I G. carga re5.0 I tant 	de •.:n predominio percept i vo 

y mental. A menudo, el objetivo FUE -." se gu í do es e.1  descubrí-

miento de una n ed i da que dé cuenta de I a actividad g I úha 1 de 

oi•garn i .nro, . 1 c,o F)c,i'ec i ¿'o i I a rtc d : 'a de I gusto enero t- i cc 

de una m qrr i na, I a cual nos i nforr..' sobre 	1 a 	i ntens i dad 

M 
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de su funcionamiento. Para ello se acude a dos grandes cla-

ses de indices: fisiológicos y psicológicos. Los indices fisio-

lógicos dan cuenta directamente de ciertos aspectos del fundo 

namiento del organismo, pero ninguno en particular puede dar 

cuenta de forma válida de la carga global. Un indice tomado a 

partir de una sola función de un sistema 	tan complejo 

como el organismo no puede bastar para caracterizar el nivel 

de actividad de éste. Como señala Paillard (1966), (la mayoría 

de las regulaciones fisiológicas internas están a su vez impli-

cadas en circuitos de autoestabilización que pueden influir en 

los indices fisiológicos de ciertos puntos del sistema, varia--

clones interpersonales tanto en el sentido de una activación, 
1 

como en elsentido de una regulación en el interior del sistema 

considerado, sin por ello indicar el grado o incluso el sentido 

de la perturbación observada a nivel del conjunto funcional). 

Una segunda categoría de indices la constituyen los que evalúan 

el sentimiento de carga. La carga experimentada puede apre-

ciarse local o globalmente. Los modos de apreciación hacen 

intervenir técnicas ps icor. (*5t ricas de evaluación. Los estudios 

experimentales llevados a cabo en este campo han hecho apare 

cer una relación estrecha entre la cyvuluación del esfuerzo senti 

do y rlive rsOL iiid ice s 	fisio1 )gi2oJ d 1 es fue i•r.o (Borg y 'ol. 

1970). 	,$ 



Una tercera categoría de medios de valración de la carga se 

caracteriza por el recurso a una tarea íñadida. La hipótesis 
1 

de base consiste en que e.l sujeto dispor.,? de una capacidad de 

trabajo limitada. 

Un cuarto tipo de procedimiento para 	evaluación de la car 

ga se basa en las características de re _ulación. Se supone 

que cuando la carga sobrepasa el nivel -.dmitido por el sujeto, 

éste transforma las caracterist.icas delt:.abajo cuando tiene posi 

bilidad de hacerlo: cambia de método o :nodifica las exigencias 

del trabajo -abandonando, por ciertas teas consideradas co-

mo esenciales y modificando ciertos ob ::tivos-. El descubri--

miento de estos cambios constituirá un dicador del aumento 

de las exigencias para el sujeto. Estos cambios podrán ser de 

orden cuantitativo (como es el caso del aumento de la variabi-

lidad de los tiempos de ejecución, ader>'_ s de cambios de me-

todo) o cualitativo (aparición o desapar .:..ón de una conducta de 

terminada) y muestran que para las cor Hiciones anteriores de 

ejecución la carga sobrepasaría las pos - ilidades del operador. 

Según los tipos de trabajo y las posibil ides de medida, se 

podrá acudir a unos u otros de estos p, .cedimientos, pero sin 

olvidar que ninguno de ellos es totalmec i.e satisfactorio y que 
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sólo e 1 conjunto de 1 as i nforni ac i orees que se proporcionan 

pueden precisar la naturaleza e intensidad de lo carga. 

Fatiga: La impresión  de sentirse cansado es común para 

las personas, pero es difícil describir la fatiga (o el 

1 

	 cansancio); sin embargo, se aplica en situaciones diver-

sas y tiene como común denominador, la disminución de la 

facultad de trabajo y de resistencio. 

Cuando aparece la fatiga, la actividad parece inhibida,. 

tal .:parecería que el individuo no quisiera realizar nin 

gún trabajo físico o intelectual, siente torpeza y lenti 

tud; sin embargo, si hay un poco de reposo, pasa este es 

todo desagradable. En realidad la sensación de fatiga es 

una protección del organismo y así se le seria l a al traba 

fiador, ya que es el I i m i te que el organ i ssmo puede sopor-

tar sin dañarse. Además, la fatiga es una seFza I temprana 

e importante de varias enfermedades e i rito;; i cac iones. 

Clases de fat i2aa: La fatiga puede tener causas físicas y 

psíquicas. La fatiga física consiste en la sobrecarga 

de los múscu l c's, el esqueleto, las articulaciones, los 

órganos sensor i ales y los nervios; así come de los ór'g-- 

flt) 	I rlt;l'r1 11o:, (1p r dto c r cu 1 4_ tcr c:, y 6I"'cjc7nc ., di c.. l. ¡V: ) 
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Los esfuerzos que de ello se originan pueden ser provocados 

por el trabajo directamente, por condiciones medioambientales 

(iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, etc.), por car-

ga somática ya sea estática (contracci6n prolongada de los 

músculos) Pe. estar de pie, levantamiento y acarreo de car- 

• gas, o dinámica (se incluye contracci6n y relajación) Pe: ca-

minar, correr, La fatiga psíquica, puede ocurrir ante la• 

perspectiva del trabajo o puede ocurrir como un resultado 

del trabajo. En el primer caso, ocurre cuando la persona du-

da de su capacidad para la tarea y en el segundo, cuando las 

tareas son numerosas, distintas, exigen concentración o no, 

trabajo repetitivo y pobre en acontecimiento. La posibilidad de 

combatirla es procurando la auto-realización del individuo. Al 

manifestarse la fatiga lo hace entre dos extremos: por medio 

del sistema de activación (tiene gran disponibilidad a la acción 

tanto física como mental). Tal es el caso de sucesos inespera-

dos que desencadenan temor, ambición para los cuales el hom-

bre puede adecuarse a la amenaza exterior. El otro modo como 

el hombre se enfrenta a la fatiga es por medio del sistema de 

inhibición y por • ello se siente cansado, sonmoliento, (su dispo 

nibilidad a la acción física o mental esta disminuida). Por ejem 

plo: un ambiente monótono carente de excitación, desencadena 

en cl inclivi.c?uo Cansancio, apatra, SOrflnolencia lo que necCC::$,ai•i.ax 

mente repercute en una disminución del estado de alerta; en la 

e, jecuc ióri de: clk»rbis fil xis n,rnic,¥:rs y ip os i:ic>. (ne nte en que el 	i t¥ú v i d ui o 
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sufra un accidente en su tragajo. Esta es una experiencia diaria en 1 a 

que se confirma, que cuando el hombre en su puesto de traba 
i 

jo no recibe estímulos ni de su trabájó ni de su ambiente, so 

breviene el accidente. 

Lo que ' caracteriza a la fatiga es: 

- Excitabilidad psíquica aumentada. 

- Tendencia a la depresión (sin causa justificada). 

- Pérdida del gusto al trabajo. 

- Ausentismo. 

. Parámetros que se pueden utilizar para detectar la fatiga. 

Fatiga ps fquica 

Se estudia indirectamente por medio de cuestionarios, es un 

método inseguro pero sin embargo es út:i. 

Fatiga fis ica. 

a) Se mide el gasto de energía (ventilaci n, consumo de oxi 

no, 	producción de ácido carbónico, ac : ividad cardiaca, 

temperatura del cuerpo). 

la 
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b) Mediante el análisis de energía (alimentación y modificacio 

nes en el peso corporal). 

La actividad cardiaca (pulso, presión arterial) es otra medida 

clínica que nos permite apreciar la intensidad del trabajo. 

Esto difiere según el sexo, la edad, el estado de salud. 

Relación trabajo-energra: El hombre al desempeñar un trabajo 

físico, aumenta su consumo de energía. Por ello el consumo de 

energía dependerá de la actividad profesional y de los esfuer-

zos musculares que se demanden. A cada tipo de trabajo le 

corresponde un costo energético o sea un requerimiento en ca 

lorias. El consumo energético del hombre se experimenta en 

kilocalorias (1 kilocaloría = 1000calorias ). 

Se mide el consumo de energ la de una manera indirecta, de-

terminando el consumo de oxigeno. 

Costo energético de acuerdo al tipo de trabajo. 

Trabajo Hombres Mujeres 

Ligero 2400 calorías 2000 calorras 

Moderado 3000 	c.ah.'or;.as ¿500 	caloi 

udo 4500 calorras 3200 calorras 
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Esto seria sólo el costo de energía durante la jornada de tra 

bajo, a esto hay que agregar actividades extraprofesionales 

que realice el individuo. 

CONSUMO DE ENERGIA EN DIVERSAS 
ACTIVIDADES. 

Hom- Mu- Naturaleza del trabajo Oficios o profe- bre Jer 
Kcal Kcal signes. 

2400 2000 Sentado, trabajo manual ligero Mecanografía, 	relo 
2700 2250 de pie jero 

Caminando trabajo manual li- Peinador 
gero  Pastor 

3000 2500 	Sentado trabajo con los bra- Conductor de auto- 
zos, 	pesado bus. 
De pie, trabajo fis ico ligero 
Deambulatorio, trabajo manual Mecánico 
ligero. Médico practicante 

3300 	2750 	Sentado, 	trabajo manual pesado 
3600 	3000 	Sentado, trabajo con los brazos Zapatero 

Pesado Tallador de piedras 
De pie, 	trabajo fis ico moderado 
Deambulatorio, trabajo físico Masajista 
Moderado Carnicero 

3900 3250 	De pie, trabajo fifsico pesado 
Deambulatorio, trabajo físico 	Aserrador 
muy pesado 	 Bailarina 

4200 -- 	De pie, trabajo físico dema- 	Minero 
siado pesado. 

4500 -- 	Deambulatorio, trabajo físico 
muy pesado 	 Agricultor 

4800 -- 	Posición incómoda, trabajo 	Minero 
£Csico extremadamente pesa.- 
do. 
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Pausas de trabajo: En casi todas las funciones del orga-

nismo humano existe una alternativa periódica de consu-

mo y restauración de energía o, más simplemente, de traba 

jo y de reposo. Esta sucesión alternada y regular es una 

condición del músculo, del corazón 'y de todo el organis-

mo. Los descansos durante el trabajo o las pausas de des 

canso son por consecuencia fisiológicamente iredispense--

b1es para el mantenimiento de le capacidad de trabajo. 

Los descansos son necesarios, no solamente en los traba-

jos físicos, sino también en todos los trabajos que lacen 

uso del sistema nervioso, tal es e l caso de los trabajos 

que exigen una concentrac i ór; de la mente, una velocidad 

de los dedos, un esfuerzo de los órlanos de los se.nt i co: . 

La experiencia muestra que las operaciones que se repiten 

a gran velocidad cor.st i tuyer para el s i s;teri►a nervioso 

una gran carga y por e 1 1 o se requ i eren mayor núrmer•o de 

pausas o descansos que pera otro tipo de trabajo. 

tipo_ 	descansos-o_pau!►a¥;. 

Los estudios real i zafios ;par. mostrado que el trabajador 

requiere de dif'erentts ck .cansos: 



a) descansos a discreción 	 ' 

b). descansos disfrazados o camoflageados (trabajos auxilia- 

res) 
e) 	descansos impuestos por la naturaleza del trabajo. 
d) 	pausas o descansos prescritos. 

Los descansos a discreción, son las pausas visibles e indis-

cutibles que el trabajador se dá para reposar. Su duración 

generalmente no e muy grande; y es por ello, que en los tra 

bajos rudos, su frecuencia es mayor. 

Por descansos disfrazados, se entiende la ejecución de traba-

jos auxiliares que, no son •necesarios en la ejecución del tra-

bajo. En la mayoría de los puestos de trabajo, existen nume-

rosas posibilidades de crear esas pausas disfrazadas. Como 

es el caso del obrero que limpia una pieza de la máquina, po 

ne en orden su mesa de trabajo, rectifica su posición sobre 

un asiento, se '.impia la nariz o se aleja de su puesto con el 

pretexto de solicitar a su compañero o a un superior la info•r 

mación necesaria. Sobre algún aspecto desde el punto de vista 

fisiológico, esas pausas disfrazadas o esos trabajos auxiliares 

están justificados ; ya que las personas no pueden realizar un 

trabajo físico o intelectual prolongado sin ninguna interrupción. 

Los descansos impuestos, por la naturaleza misma del trabajo, 
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son.los tiempos de espera impuestos por la misma organi 

zaci6n, o por el funcionamiento de la maquiña. Hay tiem 

pos de espera frecuentes en el curso del desarrollo de 
fr 

una operación semiautomáticaf por ejemplo; el esperar que 

una máquina se enfríe; que un aparato se caliente, que 

las piezas o materiales están listos; que una máquina o 

una herramienta sean preparadas; o que un defecto del 

funcionamiento 'sea eliminado. 

En el trabajo en cadena, la duración de los descansos 

impuestos por la naturaleza del trabajo, depende de la 

dirección y de !a intensidad del trabajo de cada obrero 

en particular. Como la velocidad del trabajo dis.mir;uye 

a medida que la edad aun.enta, los obreros jóvenes di spc 

nen de descansos de más tiempo, en tanto que sus compa-

Fieros de más edad deben trabajar de una manera casi i n-

i nterrurr.p i da. Los obreros de edad y ! os pocos I1ab i 1 i de-

sos resienten- más rápido la fatiga. 

Pausas p¡,c¥scr i tris, son I cs pausas de descanso i n¡puest as, 

por 1 c. d í recc i ón de l a empresa. Y entre e 1 1 as se cr'erii:a 

el 	df'. cí1('i C1 pc, rn I a corl i (}nl . 
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De una manera general, se puede decir que el total de 

l as pausas o descansos (disfrazados, o discreción, ¡m-

puestos por la naturaleza del trabajo y prescritos), se 

eleva al 15% del total de la duración del trabajo. Fre 

cuentemente se han acordado descansos de! 20 y 30 % de 

l a duración de la jornada, cuando ésta es realmente 

• agotadora y el trabajo muy rudo. 

Algunos autores ingleses  han estudiado el ausentismo 

de 1 persona 1 en 1 as fábricas me r 1 úrg i ce.s, y han cons-

tatado que el ausentismo del personal ocupado en traba 

jos pesados, pero entre cortados por pausas de descan- 

so frecuentes (impuestos por la naturaleza misma 	de! 

trabajo) , han sido menores que I a del persona 1 ocup¥-.do 

en trabajo rudos y sin interrupción,  

Los descansos 	s 	nd'r m i entos 

Los resultados obtenidos, semejantes a 	los estudios 

del Efecto ('e Iai 	duració.n del 	trab 	jo 	dic:rio sobre 	la 

existencia de descansos, cntrar"are urna aceleración de 1 

tr ba,jo, 
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4.2.4 FACTORES DE DISEÑO 

Antropometría: El análisis de las características esen 

eieles de la estructura del hombre, tan importantes pa- 

ra, e l diseño de los útiles de trabajo, se conoce 	corro 

antropometría, y se considera como el estudio de las 

proporciones y medidas de diversas partes del cuerpo 

humano tales como peso, estatura, longitud  de los brazos, 

altura de los honbros y proporción entre la longitud de 

las piernas y del tronco, tomando en cuenta la variación 

de las diversas medidas individuales en torno a un pr•o-

medio . La ant: ropor. etr í a se dedica además a! análisis de! 

funcionamiento de las d i versas pa l ancas musco 1 ar•e;: e i n--

vest i ga T€-is fuerzas que pueden ap I i carse según diversas 

posiciones po;• ci i ferentes grupos de músculos. 

Apena; resulte neceser 'o subrayar, el l ecfho de que antes 

de utilizar los contro ! es antropomér i cos er, gran esca 

la, debe cor,s i der• .r•:e con el máximo cuidado fa clase 

de 	i rrforn;¿:ic i 6n r•c; quer ida, en re f ac i 6n con su pos i kb I e cap! i 

c¿ic;6r Ep pt ír.i- icc►, 

I 

ti 
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El lugar de trabajo: espacio y asientos para trabajar. Es evi- 

dente que ningún trabajador podrá ejecutar eficazmente su ta-

rea si no dispone de suficiente espacio para trabajar, deposi-

tar sus herramientas y materiales y moverse sin que lo estor 

ben sus compañeros, otras máquinas o el hacinamiento de ma-

teriales. Aún cuando la salud del obrero puede sufrir en deter-

minadas circunstancias a causa del hacinamiento, se trata de 

una cuestión de eficacia. 

El trabajo prolongado de pie es una de las causas más comunes 

de malestar ffaico y de fatiga del obrero, que es posible evi-

tar; deberán proporcionarse asientos para que los trabajadores, 

hombres y mujeres por igual, puedan ejecutar el trabajo senta-

dos, siempre que sea posible, y cuando no lo fuere, para que 

descansen a intervalos de su tarea. Es de todos sabido que evi 

tando la fatiga innecesaria se fomenta la eficacia productora, 

pero son muchas las empresas que no d<:dican la debida aten-

ción a este asunto, si bien las más progresistas aprecian sus 

ventajas. Es frecuente que se obligue a los obreros a estar de 

pie continuamente en su puesto de trabajo, bien sea por la 

idea equivocada de que trabajarán más y mejor en tal postura 

o porque siempre lo han hecho as i. 	 • 
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La primera misión de productividad de la O.I.T.,' en la India,obser 

vó un notable aumento de la productividad en una tarea, por el sim-

ple hecho de proporcionar asiento al operario. Tal vez dirán los 

psicólogos que gran parte de ese aumento fue debido a la satisfac-

ción del trabajador al sentirse favorecido, pero hay que tener pre 

sente que una vez que un operario ha acelerado su ritmo de trabajo, 

sea cual fuere el motivo, es probable que lo mantenga si las condi 

ciones siguen siendó las mismas. 

En muchas partes del mundo, con inclusión de la India y Pakistan, 

la postura en cuclillas es la más natural y muchos trabajadores la 

prefieren a la de sentado; incluso cuando se les proporcionan asien 

tos algunos se colocan en cuclillas encima de ellos, especialmente 

los trabajadores de más edad. 

4.3 Guía para llevar a cabo un estudio del pues¥o de trabajo. (31) 

1. ¿Qué se espera que haga el operador y qué datos se necesitan? 

2. ¿Constituye un esfuerzo físico importante? 

3. ¿Constituye un esfuerzo mental importante? 

(31 ) ELDHOLM, 0 .G.-Biologf a del trabajo. Madrid. Ed. Guadarrama..1 967. 
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4. ¿Se requieren niveles elevados de motivación, atención y poder de con-
centración? 

5. ¿Cuál es el efecto del medio ambiente? 

6. ¿Tiene la forma en que está organizado el trabajo un efecto importante 
sobre el trabajador? 

7. ¿Puede ser sustituido el trabajador total o parcialmente por una 
máquina? 

8. ¿Cuál es el período de entrenamiento? 

•¿inferior a una semana? 

¿inferior a un mes? 

¿superior a un mes? 

9. ¿Es la tarea tan significante o tan desagradable que el trabajador 
no esté satisfecho? 

• 10. ¿Es evidente el temor o la repulsión? 

En lista original las preguntas se clasifican en generales y detalladas. 

En el resumen que sigue se han omitido la mayoría de las preguntas deta-

liadas y se han redactado de nuevo algunas de las preguntas generales. 

Espacio de Trabajo 

Exigencias físicas. 

1. ;,Es adecuado e7. espacio de trabajo? 
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2. ¿Permite la posición del equipo, controles y banco • de trabajo, una pos 
tura satisfactoria y un control correcto mediante los pies y las manos? 

3. ¿Puede el trabajador estar sentado durante todo o parte del tiempo? 

4. ¿Es satisfactoria la altura del banco de trabajo en relación con la 
postura y la distancia de visión? 

• a) ¿Si la postura no es satisfactoria, se debe a la máquina, banco 
de trabajo, instrumentos, o controles? 

5. ¿Es satisfactoria la superficie del banco de trabajo en cuanto a du-
reza,'elasticidad, color y suavidad? 

6. ¿Son satisfactorios los pedales con respecto a posición y tamaño y es- 
tán limitados a dos para las posturas sentadas? 
(Deberían evitarse los pedales para trabajar de pie). 

7. ¿Existen botones pulsadores para ser accionados con los pies? 

¿Son necesarios? 

8. ¿Son compatibles las características de los controles manuales con las 
fuerzas necesarias para hacerlos funcionar (forma, tamaño, superficie) 
y son aceptables estas fuerzas? 

9. ¿Esta previsto que el trabajador se siente yes satisfactorio el dise-
ño de la silla disponible? 

10. ¿Puede disponerse si es necesario de soportes o apoyos para los pies, 
brazos, manos o espalda? 

11. ¿Se emplean herramientas manuales? 

12. ¿Se emplean envases?,En caso afirmativo ¿su posición, tamaño y peso 
son satisfactorios? 

13. ¿Puede ajustarse la velocidad de la máquina de acuerdo con la destreza 
del operador? 

14. ¿Es el proyecto y la disposición del equipo satisfactoria para la con-
servación? 

15° 	e 21C^L _ 	;<p Lii _ i: 	1 'iU =i 	c  J:.: 	. . 	1 ' lili:f p j. 	6n 1 TL 	L 

constante o intermitente? 
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16. ¿Se requieren dispositivos personales de protección? 

17. ¿Existe alguna vibración? Si es así ¿afecta al trabajador? 

18. ¿Existe algún riesgo de quemarse? 

Exigencias mentales 

Visión 

1. ¿Impone la tarea exigencias visuales elevadas? 

2. ¿Se necesita un elevado nivel de iluminación? 

3. ¿Es general o local la luz artificial necesaria? 

4. ¿Es considerable, moderado, o despreciable el contraste de ilumina 
ción en el lugar de trabajo y los que le rodean? 

5. ¿Existe algún resplandor? y en caso afirmativo ¿cuál es la fuente? 

6. ¿Es necesaria la discriminación de colores? 

7. ¿Exige la tarea juicios visuales muy exactos? 

8. ¿Están los controles, instrumentos, equipos, etc., a una distancia 
visual confortable y adecuadamente iluminados? 

9. ¿Existen luces de aviso y están colocadas en una zona central? 

Audición 

1. ¿Existen seriales sonoras? ¿Cuáles son sus características? 

F V  _ l 	.r. r , _ . 	l r 	-n, 	 :i t- Tre \ ,. 7 -N rnr'i t 

el nivel _re ruido? 
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3. ¿Pueden distinguirse fácilmente las señales sonoras y diferenciarse 
entre sí? 

Otros sentidos 

• 1. ¿Requiere la -tarea la discriminación táctil? 

• 2. ¿Pueden reconocerse los mandos de control y las herramientas al 
tacto o por suposición? 

3. ¿Requiere la tarea un buen sentido del equilibrio? 

4. ¿Requiere la tarea un buen sentido receptivo propio (movimientos 
de posición o aplicación exacta de fuerza) 

5. ¿Requiere la tarea un buen sentido del gusto o del olfato? 

Diales e indicadores 

1. ¿Se emplean medidores, paneles o indicadores? 

2. ¿Son legibles los instrumentos? 

3. ¿Puede localizarse fácilmente cada instrumento de medida? 

Legibilidad 

a) ¿Pueden obtenerse rápidamente de los medidores los datos reque-
ridos con la exactitud deseada? 

u) 
	

• •-i . 	' 	. , ... 	,'.. - .1 .. 	 - 	 1 	orr 	rl z 	r 	^i 
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c) ¿Las letras, números y marcas estan de acuerdo con los ti-
pos pertinentes en relacion con la distancia de lectura rc¥-

querida?. 

d) ¿Es el indicador simple y claro y permite que se lean los 
números sin dificultad.. 	' 

e) ¿Está el indicador montado de modo que la paralaje visua l 
sea mínima? 

f) ¿Se han evitado grandes diferencias en brillantes entre los 
paneles, medidores y lo que les rodea? 

g) ¿Esta mejorada la legibilidad de los paneles por la refle-
x i ón de fuentes de luz? 

h) ¿Se ha evitado el reflejo de los instrumentos? 

i) ¿Se han evitado las sombras de los indicadores, bordes o 
controles? 

j) ¿La progresión numérica escogida reduce al mínimo los erro 
res de lectura? 

Agrupación 

a) ¿Es posible agrupar I as distintas c¿tegor as de medidores 
en pl anos diferentes de montaje? 

b) ¿Pueden dividirse los grupos de medidores de una categoria 
especifica en zonas o en colores t;oos? 

c) ¿Son las seprac i ones de las escalas e los medidores lo ma-
yor posible? 

d) ¿Esta el medidor colocado cerca de _J control correspond i en 
te? 

e) ¿Tienen 1 os i nstrumentos más i mport : pites y de uso mis fre-
cuente la mejor posición en el•caiu i visual normal? 

f) ¿Están 	1 os i nst_rurnentos que se emp 1 ..in con rna's f recuenc i a 
agrupados juntos en 	la misma zonc, :le l campo visual? 
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Posición 

/ 

a) ¿Está la posición de los controles de máquina o paneles similares 
correctamente normalizada? 

b) ¿Requiere la lectura de los instrumentos un movimiento indebido 
del cuerpo y la cabeza? 

c) ¿Es correcta la distribución y tamaño del panel para la posición 
de sentado, al alcance del brazo y en la dirección de la vista? 

Exactitud y velocidad 	---_ 	 - 

a) ¿Es la exactitud del instrumento compatible con las lecturas? 

b) ¿Están reducidos al mínimo los errores mediante el diseño del 
instrumento? 

c) ¿Está reducido lo más posible el tiempo de retraso entre los cambios 
en el sit ema y la indicación de los mismos en los medidores? 

d) ¿Se emplean medidores de tipo digital (lectura directa) para lectu-
ras exactas y para el ajuste a un valor determinado de antemano? 

e) ¿Se emplea un indicador móvil para la estimación del grado de 
desviación y para el ajuste de las desviaciones? 

f) ¿Es el medidor lo más simple posible en relación con la informa-
ción deseada? ¿Pueden emplearse zonas de colores en vez de nú-
ros, y marcas cuando sólo se requiere comprobar la información? 

g) ¿Se emplea una señal satisfactoria para indicar la avería de un 
instrumento de medida? 

Disposición 

a) ¿Está de acuerdo la forma en que están agrupados los medidores 

con respecto al orden de lectura de éstos? 
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b) ¿Señalan los índices la misma dirección (horizontal o vertical) 
cuando están en su posición correcta de trabajo? 

c) ¿Tiene la dirección de movimientos del indice un significado 
similar en los distintos medidores? 

d) ¿Es similar la colocación de los medidores en paneles distintos si 
estos paneles sirven para una misión semejante? 

Controles 

a) ¿Es posible ver inmediatamente ctxál es la situación-indicada por la 
1 posición de los controles (por ejemplo, conectado-desconectado)? 

b) ¿Impide el brazo del control la lectura dril medidor? 

c) ¿Es posible indicar la posición cero mediante una parada? 

d) ¿Es posible el reconocimiento de los controles empleando formas, 
colores, o tamaños diferentes? 

Método de trabajo 

Exigencias físicas 

1. ¿Implica la tarea un esfuerzo muscular pesado? 

2. ¿Están implicados músculos grandes o pequeños, o grupos derm culos? 

3. ¿Se realiza el trabajo sentado, de pie, andando o mediante una 
combinación? 

4. ¿Existen cargas máximas de esfuerzo muscular? 

¿Con qu6 frecuencia e intensidad? 

¿Pueden reducirse estas cargas empleando un equipo adecuado? 
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5. ¿Se levantan y transportan cargas. pesadas; 

¿Cuáles son los pesos? 

¿Cómo se transportan? 

6. ¿Es la carga muscular predominantemente dinámica o estática? 

7. ¿Son pequeños o grandes los grupos de músculos implicados en 
un esfuerzo estático debido a tener que sujetar herramientas o 
materiales? 

8. ¿Es posible alternar el trabajo y el descanso y el trabajo está-
tico y el. dinámico? 

9. ¿Es correcto el tipo de movimiento? 

10. ¿Puede evitarse el desplazamiento del centro de gravedad o la 
rotación del cuerpo? 

Exigencias mentales 

1. ¿Existe una relación compatible entre la dirección del movimien-
to del control y el efecto? 

2. ¿Requiere la tarea una gran exactitud de movimientos? 

3. ¿Es necesario realizar algún proceso con los datos antes de efectuar 
la acción requerida? 

4. ¿Tienen que compararse datos distintos antes de efectuar la acción 
requerida? 

5. ¿Es preciso estimar datos? 

6. ¿Se disponen y emplean tipos de comparación? 

7. ¿Se suministran las piezas que tienen que montarse con un ajuste 
nrAvi c 	rrrtr,? 

8. ¿Pueden confundirse 1a5 sefiales? 
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9. ¿Tienen las seriales siempre el mismo significado? 

10. ¿Están las posiciones de los controles en el orden debido para 
la realización de la tarea? 

11. ¿Pueden reconocerse fácilmente los controles por la forma, 
tamaño, rótulo, o color, tanto en el uso normal como en caso 
de emergencia; 

12. ¿Están los controles lo más cerca posible de las correspondientes 
fuentes de información? 

13. ¿Reciben los trabajadores suficiente información en relación con 
el proceso y producción? 

14. ¿Hay pausas de descanso durante el trabajo de supervisión? 

15. ¿Está adaptada la tarea a las capacidades de los trabajadores 
de más edad? 

Corriente de información 

1. ¿Son claros, inequívocos y adecuados lo datos requeridos para 
llevar a cabo la tarea? 

2. ¿Son todos estos datos necesarios para la ejecución? 

3. ¿Es probable que la velocidad con que se recibe la información 
exceda a la capacidad mental del operador y lo fatigue? 

q•. Si es probable que alguno de los canales del sensorio quede so-
brecargado. ¿puede repartirse la carga más por igual? 

5. ¿Es probable que el régimen de informaciárl sobrecargue el 
operador? 

a) ¿Tienen que detectarse señales cuando la mente del trabaja-
dor esta ocupada en acciones de supervisión? 

b) ¿1)1 -1. Z'!tl 	_. ,: T cJr? li' 	G lo 	'1: t.int o 	1".OdOS C'c w 	!¥ 

ner las distintas informaciones? 
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c) ¿Se recibe in ormaci6n que sea necesario retener durante un 
tiempo superior a unos segundos?, ' 

d) ¿Tiene que mantenerse la atención durante más de unos 20 
minutos, si puede producirse una señal en cualquier momen-
to, pero se produce menos de cuatro veces en media hora? 

6. ¿Pueden producirse simultáneamente señales desde fuentes diferen 
tes? 

¿Pueden distinguirse fácilmente las señales preferentes? 

7. ¿Se producen señales idénticas o similares durante largo tiempo 
y se repiten con frecuencia? 

8. ¿Tiene el observador que elegir7 en respuesta a uña señal y sale 
inmediatamente si su elección es errónea? 

9. ¿Se presentan todos los factores necesarios para tomar una deci-
sión en el orden y momento oportuno? 

10. ¿Es adecuado el tiempo concedido por la máquina o por los ciclos 
del proceso para tomar las decisiones y ejecutar la acción resul 
tante? 

11. ¿Pueden darse rápidamente los resultados de los efectos de ajuste 
de un sistema? 

Tensión mental del ambiente 

1. ¿Están las condiciones dentro de la zona de confort? 

2. En caso negativo, ¿es debido a la temperatura del aire, humedad, 
radiación, o movimiento del aire? ¿Cuáles son las condiciones 
límites? 

3. ¿Se emplean medidas preventivas para mitigar las condiciones 
climáticas e impedir éstas al rendimiento? 

1. 	¿Ez7::'1 C'::r,1C'_ _o ci :' il ilj a( oi' 	 _ U`»: 	tt 1c;Ci r tp ido 	r'. k: i, ¥1 r. 

al ambiente? 
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5. ¿Cuál es el nivel de ruidos? ¿interfieren éstos sobre el tra-
bajo? ¿Existe algún riesgo de pérdida de la audición? 

6. Si el nivel de ruidos es elevado, ¿Puede identificarse su pro 
cedencia y tomarse medidas preventivas? 

7. ¿Existen en potencia otros peligros en el medio ambiente como, 
por ejemplo, polvo, agentes químicos, luz ultravioleta, radia 
ciones ionizantes, etc? 

9. ¿Necesita el personal dispositivos protectores? 

Organización del trabajo. 

1. ¿Se realiza la tarea en turnos? En caso afirmativo ¿Cuál es el 
sistema empleado? 

2. ¿Cuáles son las horas de trabajo? 

3. ¿Cuál es el promedio de horas extraordinarias? 

4. ¿Cuáles son los descansos previstos? 

5. ¿Está establecido rígidamente el ritmo de la tarea? 

¿Qué sistemas se hai empleado para fijar este ritmo? 
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5. 	PERSPECTIVAS DE LA ERGONOMIA EN MEXICO Y SU VINCULACION CON LA ACTIVIDAD 
DEL PS ICOLOGO. ¥ i 

7 
5.1 	Antecedentes. 

5.1 .1 	ACADEMICOS. 

INSTITUCION FACULTAD PLANTEL APORTACI ON . 

U.N.A.M. Psicología Central Materia: 
S itema hombre-máquina. 
(1974-1981) 

U.N.A.M. Psicología Iztacala Seminario de investigación sobre 
influencias de las condiciones 
laborales en el comportamiento 
humano (1980). 
Seminario de Ergonomía 	(1981). 

S.T. 	y P.S. Cursos de Ergonomía (1975-1976) 
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5.1 .2 INSTITUCIONALES 

INSTITUCION DEPENDENCIA APORTACION 

S.T. y P.S. Dirección de Medicina y Estudios en centros de tra- 
Seguridad en el Trabajo. bajo, conferencias, semina- 

rios y publicaciones. (1 975- 
1976) . 

I.M.S.S. Jefatura de Medicina del Estudios en centros de tra- 
Trabajo. bajo. Conferencia. 

Centro de Documentación Revisión Bibliográfica. 
Traducción de artículos re- 
levantes sobre la materia. 
Edición de libros: lectu-- 
ras selectas en materia de 
"Ergonomía" . 
(1981). 

S.S.A. Departamento de Riesgos 
Trabajo. 

U.N.A.M. Facultad de Psicología Estudios en Centros de Tra 
bajo 	(1974-1981,). 
Ct.,rsc- 	 Ícrerici_a(1¥  

CeNaPro Seminarios (1973, 	1976). 
Reunión Nacional de Ergono 
mía (1980 	1981)Edicj6rn 	de 

Universidad Estudios en población 
Iberoameri- Departamento de Diseno estudiantil. 	(1976-1980). 
cana Seminarios (1978) . 
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5.1.3  EMPRESARIALES 

EMPRESA INVESTIGACION ESPECIALISTA 

Fundidora Monterrey Cargas de Trabajo de Georgina Salazar, 
Fogoneros A, B y C. Patricia Ramos. 

C .O.V .E , RequerLitientos cal6ri- Georgina Salazar, 
cos de los trabajadores Alejandro Cortés, 
del área de máquinas. Patricia Ramos. 

Vitos de México,S ,A. Posturas durante el Georgina Salazar, 
trabajo. Alejandro Cortés, 

Patricia Ramos. 

D.I.N.A. Valoración de ambientes Rodolfo Gutiérrez. 
de trabajo. 

5.1.4. GREMIALES 

EMPRESA INVESTIGACIONES ESPECIALISTA 

S.e desconocer.
den tes. 
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5.1.5.  PROFESIONALES. 

INSTITUCION ESPECIALISTA APORTACION 

U.N.A.M. Rodolfo Gutiérrez Estudios en Centros de trabajo. 
Facultad de Docencia. 
Psicología Publicación de documentos 

• (1973-1981) . 

E.N.E.P. Ramón Silva Estudios en Centros de Trabajo. 
Aragón Docencia. 

Publicación de Documentos 
(1978-1981). 

E.N.E.P. Alejandro Dorna Estudios en Centros de Trabajo. 
Iztacalco Docencia. 

Publicación de Documentos 
(1980-1981).. 

I.M,S .S . Patricia Ramos Estudios en Centros de Trabajo. 
Centro de Docencia 
Documentaci. n Edición de la Serie "Lecturas 

en Materia de Seguridad Socia." 
Riesgos de Trabajo, Accidentes 
de Trabajo, Seguridad Industrial. 

Medicina del Traba- 
jo, Ergcnomía y Enfermedades del 
Traba jc 
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51 .6 DOCUMENTALES 

INSTITUCION ESPECIALISTA APORTAC ION 

S.T. y P.S. Georgina Salazar Boletines de Medicina y Se- 
Dirección General Patricia Ramos guridad en el Trabajo (1974 
de Medicina y Se- Alejandro Cortés 1976). Cartillas Ergonómi-- 
guridad en el Tra. Trad. cas. (1974-1976). Fisiología  
bajo. del Trabajo. Ergonomía (8vo 

1976). 

I.M.S,S. Centro Patricia Ramos Edición del libro; Ergonomí 
de Documentación Revisión 

bibliográfica en materia de 
ergonomíá (i 97 8-1981) . 

U.N.A.M, Elaboración de documentos 
Facultad de Rodolfo Gutiérrez de orientación psicoergonó- 
Psicología mica (1973-1981). 

E ,N .E .P . Ramón Silva Elaboración de los trabajos 
Aragón "Comportamiento humano de 

la organización", La solu- 
ción de los problemas am-- 
bientales de trabajo". 
(1980-1981) . 
"Tesis sobre ergonomía. 
(19'76). 

E.N,E.P. Alejandro Dorna Elaboración de documentos 
Iztacala de orientación psicoergonó- 

mica 	(1981). 
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5.2 Situación actual 

5.2.1 FORMACION PROFESIONAL 

• 	INSTITUCION 	APORTACION 

CeNaPro 	 Seminarios 
Reuniones de Ergonomi a 

• U.N,A.M. Facultad de Psicología 	Cursos. 
Seminarios 

E .N.E.P . Iztacala 	 Cursos. 
Seminarios 

S.T. y P.S. Dirección General de Formación de grupos ínter y 
Medicina y Seguridad en el Traba multidisciplir¥rios dentro de la pro 
jo. 	 pía Dirección. 

I .M.S .S . C.I .E.S .S . /Estudios 	"Cursos de Salud en el Traba- 
Superiores de Medicina, 	jo", que incluye conocimiento 

sobre "Ergonomía" . 
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5.2.2  INVESTIGACION BASICA Y APLICADA. 

INSTITUCION ESPECIALISTA APORTACION 

S.T. y P.S. Grupos Insterdisci Estudios sobre el puesto de 
plinarios trabajo. 

U.N.A.MO Rodolfo Gutiérrez Estudios referentes al Sis- 
Facultad de Psi- tema hombre máquina y siste 
cología mas hombres máquinas. 

E .N . E .P . Aragón Ramón Silva Programación de ambientes 
laborales. 

E .N.E.P . Iztacala Alejandro Dorna Influencia de las condicio- 
nes laborales en el compor- 
tamiento de los trabajadores 

I .M.S .S . Patricia Ramos Revisión bibliográfica sobre 
Centro dá-*Docu- factores psicológicos que 
mentación contribuyen a la satisfac- 

ción del trabajador. 
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5.2.3  PUBLICACION Y DIFUSION (NACIONAL)  

7 
7NSTITUCION ESPECIALISTAS PUBLICACION Y 
U ORGANISMO DIF[JS ION 

Asociación Mexica Grupo interdisci Revista ergonómica (1980- 
na de Ergonomía. plinario  1981). Reuniones y confieren 

cias mensuales (1980-1981). 

E.N.E.P. Iztacala Alejandro Dorna Traducción del Libro: (Pre- 
cis de Ergonomie, 1981) . 

YY7  Cursos, séminarios y publi- 
caciones. 

S.T. y P.S. Direc Grupo interdisci Hombre y Trabajo: Boletín d 
ción General de. plinario Salud, Seguridad y Trabajo. 
Medicina y Seguri Revista Condiciones de Tra- 
dad en el Trabajo bajo. 

S.T. 	y P.S.- S.N. Grupo Interdisci 
-- Actualidad laboral. 

E.T. 	O.I.T. plinario. 

CeNaPro Grupo Interdisci Ergonomía (libro y 'panfle- 
plinario tos) Reunión nacional de er 

gonomía. Memorias de la Reu 
ni6n. Seminarios. 

U.N.A.M. Facultad Rodolfo Gutiérrez Curso 
de Psicología Publicaciones diversas. 

I.M.S .S . Centro Patricia Ramos Traducción y difusión de ar 
de Documentación tículos relevantes sobre el 

tema. Revisión bibl±dgráficE 

r. 	 or.2nt' 	pubi1c  
Edición de un volumen sobre 
ergonomía. 
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5.2.4 PUBLICACION. Y DIFUSION (EXTRANJERA.) 

EDITOR ESPECIALISTAS PUBLICACION Y DIFUSION 

Armad Colin (Pa- I.Montmo11in 	, 	, L'analyse du travail préa- 
rís, 	1 974) ; ' ble á la formation. 
Dunod (París, J. Leplat Attentión et incetitude dans 
1968) les travaux de surveillance 

et d'inspección. 
Dunod (París, . Montmollin Nouvelles perspectives en 
1961 	. etude du travail. 
Enterprise moder Societe Francaise Que va devenir le travail? 
ne d'editions, de Psychologie 
París 	197 8 . 
Institute de Soci L'ergonomie desprocessus 
logie de 1.'Univer .M.Faverge et coll.industriels 
sité de Bruselles 
(1966). 
Institute de Soci L'.organisation vívante 
logie de l'Univer T.M.Faverge et coll. 
sité de Bruselles 
(1. 970). 
J. Hopkins Univer rupos interdiscina 
sity Press ríos. Human factors. 
J.Hopkins Univer- The relevante of laboratory . Chapanease 
sity Press studies to practical 	art , 
Peter Herriot. 
(Gran Bretaña, 1. Murrel Men and machines. 

(1976). 
P.U.F. 	(París,T.M. Faverge et Psychosociologie des acci- 
1967). coli. dents du travail. 
P.U.F.(París) Giuoos.interdisci- Le travail humain 

iharzos. 
P.U.F.(París.1974) J.Leplat,X. Cuny Les accidents du travail 
P.U.F.¥arís, 1 977) .Leplat,X. Cunv Introduction a la psic.ho=.o- 

qie du traail. 
PUF(París, 	1955) :!..Ornbredane, 	.Iu. L' analyse du travail. 

• p averac- 
PUF 	París 	1967) I. Montmollin Les s stémes horrr.es machines 
Rand Mc.Nally D. Dunnette Handbook of industrial and 

1976 organizational asychola_ 
Science and techo ;rupos interdisci- Applied ergonomics. 
lob pre ss rl.ínari.os , 
Societe Francaise Grupos iriterdisci- L' ergonomie au service de 
de Ps chola ie Dlinar. i.o 1' hoin^me an travail? 
Taylor y .Frinci rur¥os 	i.nter. di-sri- Er7onomics, 
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5.2.5. I NTERCAMz,10 TECNOLOGICO 

j. 

NST I TUC I ON 0RGAN I S140 ESPECIALISTA 

Aún no se ha dado 

5.2.6  I NTEGRAC 1 ON '(' CONSOL  I  DAC 1 ON 

NACIONAL I NST I TU- 
CIONAL 

FORMA-.. 
CION 

LABORAL GREMIAL 

No se podría En 	los 	61 ' Var i as Se emp i e Tanto grupos 
hablar de timos años i nst i tu- ̀ an a for de 	trabajo- 
una 	integra- se ha 	in- ciones mar gru-- como grupos 
c i 6n y conso crementa- imparten pos 	i nter técnicos y 

i dac i ón 	del do el 	apo cursos y y mu l t i -- representan- 
estudio de vo para semi na-- di sc i p i i - tes ✓uberr,a- 
los princi-- el 	desa-- rios 	a narios pa mentales y 
pios ergonó- rroIIo 	de varios ra cono-- sindicaIesge 
micos en la ergono niveles cer mis se 	euu!p i e . an 	c' 
nuestro país, m í a 	ap (i - sobre el acerca de interesar so- 
m6s bien, 	se cada 	al terna . tópicos bre 	los bene- 
hab l a de una trabajo i ergonóm i -r f i c i os que 	ti 

etapa de ges humano. cos, obtiene al 
tación. aplicar 	los 

principios 	er 
gonóni i cos. 
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5.3 Perspectivas profesionales del psicólogo y su vinculación 
con la ergonomía. 7 

5.3.1 FORMACION PROFESIONAL (NACIONAL) 

NOMBRE DEL CURSO' TIEMPO DE 
NIVEL INSTITUCIOi1 

0 SEMINARIO DURACION 

Programas de am Un semestre Superior UNAM Facultad de 
bientes labora- Psicología. 
les. 

Ergonomía Cuatro semes Maestría ENEP Aragón 
tres. 

Influencia de 
las condicio- Dos semestres Superior INEP Iztacala 
nes laborales 
en el compor- 
tamiento. 

Ercto.^LQrh La 24 }_cris bied:i.o supe- S .T. 	y P .S. 
rior. 

Ergonomía 24 horas Medio supe CeNePro 

rior. 

Salud y Trabajo 2 meses Post-grado UNAM-Estudios 
Superiore3 de 
Medicina. 

Ergonomía 30 horas Post-:girado Universidad Ibe- 
roamerice t, h. 
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5.3.2 FORMAC I O11 PROFESIONAL (EN EL EXTRANJERO) 

NOMBRE TIEMPO DE 
L DcCURSO PA I S 

DURAC i 0N NIVEL I NSTI TUC I OM 

Ingeniería Estados 1 año J. 	Hopkins 
humana Unidos University 
Ergonomía Francia Duración Varios Conservatorio 

variable niveles de Artes y Ofi 
cios de 	París. 

Ergonomía Universidad dei 
París 	1 

Eroonomia C.N.A=M. 	Lille,} 
Ergonomía u " Universidad de 

París, 	1 
Ergonomía Universidad de 

París 	III 
Ercjonon.ía u u Universidad de 

Strasbourgo 
Psicología Reino 12 meses Maestría Surre 
ambiental Unido 
Ergoriom la cie n " Varios Universidad 
e¡ as humanas niveles Tecnológica de 
aplicadas Loughborou h 
Ergonomía 12 meses 
(factores hu- a tiempo Universidad 
manos en diseñ o completo o Tecnológica de 
del 	trabajo 	y; 24 a medio Loughborough 
oroduccióni. 	t tierra 	oR 
Psicología Instituto 	de 
de! 	trabajo, " Maestría Ciencia y Te_ 
psicología. nología 	(Ga-- 
del 	personal les)
y 	

, 
erconorn i a „ 

Ergonomía u Superior Aston, 
C) i rm i nq!,a,m . 

Psicología 
ap 1 i cada para 12 meses Varios Aston,  

niveles Birmingham, i nger. i giros  
Di seP,o 	del Duración ¡ " Escuela 	de 	i - 
Traba jo 	y variable g i ene 	y 	;Med i c i 
Ergonomía na 	Tropico1 

( 	r 	i n 	 ;l am 

Ergonomía y " :' uueen 	ary 
eibernótiea Col _lego 

r3c
¥ 

i ckbcck Col l e Ergonorji i a  " " '¥ 

Lrgononr l a o 	l gi ca " Universidad 	L i 
w._ bre 	de 	irusela 
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5.3.3 CAMPO DE ACCION 

CAMPO DE 
ESTUDIO 

CAMPOS DE CONOCE'- 
MIENTOS PSICOLOGICOS 

CAMPOS DE INTEEV 	 ;CION 

Sistema H-M ele-
mentales 

H-M: Caracteris- 
ticas del Traba- 
jador 

Diferencias indivi- 
duales, aprendizaje. 

Formación, asignación a 
puestos. 

H-M; Relaciones 
H-M. 

Percepción, senso-
riomotricidad, deci 
sión, procesos cog-
nitivos. 

Ergonomía elemental. 

(H-M): puesto Motivación, vigilan 
cia, ritmo nocturno 
diurno. 

Organización del trabajo, 
evaluación del trabajo. 

Sistemas H-M 
complejos. 
E(H-M); grupos de 
trabajadores. 

Comunicación,-traba 
'o en grupo. 

Mejora del ambiente de co-
municación. 

E(H-M): conjun-
tos de relacio- 
nes H-M. 

Organización Ergonomía de sistemas. 

E(H-M): conjun- 
tos de puestos 

Estructuras de gru-
po, estructuras de 

nos.  

tarea, organizado  

Organización, gestión de 
personal. 

Djomensión histó-
rica.• 
H-H-M; carreras Movilidad prore- 

ional y social, 
erve ieci.nien É_o. 

planificación de carro-
ras. 

H-H-•M:evol- cibn 
de las relacio- 
nes H-M. 

Orcani:aciór_, 
Y 

aprendizaje, 
caro. 

Erconomía de diseño. 

Ei-H-M: 	evolución 
de los puestos 
o empleados. 

Id. Planificación de empleo. 
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5.3.4. EVALUACIOP► DE Sil PARTICIPACION 

IJJ?VESTIGACION n =VESTIGACION CX 	_1 DOCE CIA INDUSTRIA 

Limitada Limitada Limitada Limitada. 

5.3.5 FORMAS DE TTTERV W1C ION . 

DEPENDENCIA ESPECIALISTAS PROGRAMA 
GUBERNAMENTAL 

SEPÁFIN Grupo 	Interdiscipli Establecimiento de nortnias 
nario nacionales. 

S.T. 	y. P .S . Grupo 	interdiscipli Dar debido cumplimiento 
nario. de los conceptos que marca 

la ley Federal del Trabajo, 
en torno a los accidentes- 
y enfermedades del trah•ajo. 

S.T. y P.S. Direc Elabóráción. de estudios en 
-- Grupo insterdicipli- 

ción General de diversos órdenes sobre as- 
Medicina y S egari nario. pectos que a£ee t ár. la  sa-- 
dad en el Trabajo lud del trabajador. 

I .M.S .S . Grupo interdiscipli- Prevenir la cori-iq`ncia 
nario. y propiciar los medios ca- 

paces de lógrar la sal-__'_' 
y bienestar del traba j a o_^ 
y su familia. 

IMSS. Jefatura de Prevenir la ocurre}_ci_a `e •rupo interdiscipli Seguridad e ;-1igie — accidentes .y enfer:red.d__ 
ne en el Trá.;ajo. ario. 

del trabajo y red,.:c ,r ces 
tos directos e ind .reco 

IMSS . Jefatura de ... Curaci6n y rei li -:ac h: ":r 	po interd.iscipli tiedici__a del lra- — del 	.ra ajador 	e 	 f. 
bajo. nario un accidente o e ,,'er 	 _ 

de trabajo. 

21. 1 ¥,..,d 	
_, 	:1. 	ira_, 	t , Iio _ ;'.c:ii ez.l:1, o. 	 tl _ 

Trabajo y Sección 
de Accidentes de 
Trabajos 



5.3.6 MECAPIISMOS Y ESTRATEGIAS. 

DIFUSION FORMACION ESTUDIOS E 
INVESTIGA- 
CIONN BASICA 
Y APLICADA 

INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

Actividades que Seminarios, Con Estudios ergo- Revisión biblia- 
puedan realizar gresos, forma-- nómicos psico- grá fina de la do 
los psicólogos ción universita lógicos. cumen¥aci6n na— 

.en grupos inter ria, post-univer cional y extran- 
disciplinarios 
de ergonomía. 

sitaria. Estudios de 
prevención y 

jera. 

asistencia Elaboración de 
técnica, folletos técni- 

Estudios en 
cos. 

grupos inter- Publicaciones 
disciplinarios periódicás 
de trabajo. especializadas. 

Investigacio- 
nes en torno 

Carteles. 

a diferentes 
temas con enfo 

Películas. 

que ergonómi Exposiciones 
co. rodantes. 
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CONCLUSIONES. 

El desarrollo de la ergonomia en México, aún se encuentra en eta 

pa de gestación. 

Las instituciones nacionales recientemente se han interesado por 

el estudio de la ergonom i a a través de gru; os i nterd i sc i p I i nar i os 

de trabajo. 

Los • representantes gubernamentales, sindicales,  patronaIes y el 

propio trabajador, aún no están técnicamente informados sobre 

los beneficios que conlleva la aplicación de los principios ergo 

nómicos. 

La participación del psicólogo en el estudio del puesto de traba 

jo con orientación ergonómica se empiezan a perfilar en nuestro 

pars. 

El psicólogo a través del estudio del puesto de trabajo, esta ca 

pac i talo para presentar en forma objetiva las condiciones en que 

desemperian sus funciones los trabajadores, as i como las neces i da 

des reales de éste. Asimismo, puede proponer que se red i serien 

los puestos de -trabajo, sistemas, procedimientos y estructura de 

la orgon i ...ación en base a datos confiables. 

El psicólogo puede estudi,r el pectro social del medio de trabajo y encon-

trar la forma de organización aire presente menor' riesgo de aisl am i cinto 
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del operador, asegurándose de que acurra con frecuencia la co 
i 

mun i cac i ón periódica con operarios, colegas y jefes de equipo, 

y así aportar soluciones prácticas que tengan trascendencia so 

cial para el beneficio de la comunidad. 

Debe intervenir en grupos i nte r•d i sc i p 1 i nar os, ejerciendo la 

función de evaluador del trabajo, con elenfoque propio de su 

especialidad, 

Se debe dar mayor atención al uso de técnicas e instrumentos 

para valorar los diversos ambientes de trabajo. 

El psicó!ogo debe participar en e( logro de dos aspectos prio-•• 

ritariamente; una mayor satisfacción y desarrollo del trabaja-

dor y el incremento de la productividad. 

e 

A través del estudio ergonómico del puesto de trabajo, el psicó 

Togo abre una perspectiva más amplia y objetiva de acción en el 

rr.ercado de trabajo. 

El psicólogo puede participar activamente en la velorasion del 

trabajo con sus propias aprox i rr,ac i ores, s i tuac i ón que presupone 

el que ocupe puestos de trabajo que jerárcsu i carlmente (e corres-

ponden y de mayor' c¥mbergadura. 
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El psicólogo puede proporcionar sus conocimientos en torno al 

aprend i _aje y pedagogi a, y dar sugerenc i p' de contenido y moda 

1 idades en programas de formación. 

Puede realizar el estudio del puesto de trabajo, de tal forria 

qúe tanto la definición de las capacidades requeridas para un 

determinado puesto, como las pruebas empleadas para determina 

do puesto, como las pruebas empleadas para detectarlas y a la 

vez medirlas se basen en una situación realista. 

A partir de la descripción técnica de una tarea de contro!,e! 

piscologo puede elaborar programas de entrevistas al personal 

y observaciones sistemáticas de los operadores durante el tr_ 

bajo, y apoyar datos útiles para el estudio de las conductas 

de !os operadores. 

Puede estudiar la distribución de funciones en el personal as i a 

nado a una unidad de fabricación. 

El 	psi có! o jo puede oc+•parle de I a presentación de información 

y acoplamiento de las seriales y mandos. 

Puede asimismo, ayudar a la i den k i f i crac i órn de información, a la 
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selección y determinación de cada parte importante del proceso, 

yal estudio de la naturaleza precisa de la información, así co 

mo el control más adecuado. 

Buscará la alternativa de sub-tareas, evitando las i nterferer-- 

cias (vigilancia, mantenimiento de rutina, y puesta en marcha 

entre otros). 

Aportará su opinión sobre las exigencias perceptivas y mentales 

implicad€s, proponiendo valoraciones en términos de carga. 

Reunir y analizar textos que propongan una clasificación de las 

tareas de control sobre la base de una j erarqu i z ac i ón de r; i ve- 

les de automati _ación de ! os procesos. 
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