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I N T S O D U C C I 0 N: 

OBJETIVO.- Se incrementarán las conductas de ae,guridad que

emitan los albañiles en el escenario de trabajo. 

El ser humano constantemente se encuentra emitiendo conductas

y a través de éstas es capaz de modificar su medio ambiente. 

Ea as¡ como, dentro de un ámbito laboral loa empleados pueden

crear situaciones peligresys. Estas situaciones pueden repe_,- 

cutir en ellos mismos, haciendolos v-' ctimas de un accidente . 

Un accidente puede ocurrir en cualquier momento . 

Para que se produzca un accidente laboral debe haber una

interaacién entre el individua y su medio circundante; por lo

cual al referirnos a éste tipo de accidntes, nuestro interés

deberá centrarse tanto en el trabajador, como en su ambiente. 
V

Puesto que el hombre es capaz de modificar éste último, cabe

suponer que es él quien cata obligada a realizar sus activida

des de tal forma que se reduzcan los riesgos de accidentes. 

Sin embargo, por múltiples razones ( hábitos inadecuados de

trabajo, falta de confianza en si mismo, necesidad de terminar

rapidamente con sus labores, etc.) los individuos continuame,á

te exhiben conductas que los predisponen a sufrir accidentes. 

Dichas conductas dependen tanto de factores ambientales como- 

psicelégicos, los cuales, muchas veces no pueden ser controla

das por el sujeto que presenta la conducta, es por eso que se

hace necesario la introduccién de métodos tendientes a redu- 

cir loa indicea de accidentabilidad en el ámbito laboral. 

Ea la actualidad ae ha trabajado ampliamente sobre éste

preblema. Para le cual se han reunido especialistas de dif eren

tea áreas ( médicos, ingenieros, estadígrafes, etc. ) y pese
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a ello los accidenmes se siguen presentando, con bastante fre- 

cuencia. 

Dadas las razones anteriorea. y recordando que en cualquier

situaci6n en la que se vea involucrado el hombre, el psic6logo, 

tendrá una función a desempeñar. 

Muestro estudio tiene por objeto incrementar conductas de

seguridad en empleados de la Industria de la Construcción, para

lograr nuestro objetivo, recurriremos al Análisis experimental

de la Conducta, por ser una corriente psicol6gica, que ha de per

mitir posteriormente, comprobar los resultados obtenidos en la

actual investigaci6n. 
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I.- ACCIDEy" BS DB TRABAJO

D FIZCIG+ 

Un accidente de trabajo, es un acontecimiento repentino, 

que se produce bajo determinadas circunstancias; tecnol6gicas

fisiológicas y psicológicas, ocasionando; desde pequeños retraso

sos en el trabajo, lesiones de diferentes magnitudes e incluso, 

la muerte del mismo trabajador. ( 1) 

1. 1 ahY: c:=isTLS

Los accidentes de trabajo, se incrementaron durante la re- 

volución industrial, la utilización de la máquina de vapor, la

electricidad y más tarde del gas y el petr6leo, dier6n como res

sultado el incremento de los acidentes, debido al empleo de

máquinaria y técnicas de trabajo, hasta ese entonces desconoci- 

das. Es muy probable, que las causas de tales acontecimiento:, 

hayan sido entre otras, la incapacidad de los trab- jadores para

manipular la nueva maauinaria, el tenor a lo no conocido y el

mal trato de que eran objeto los trabajadores. Sin embargo, de— 

bemos hacer notar, que en algunos casos, el adelanto tecnológico

ha venido a reducir los riesgus de accidente, as¡ por ejemplo, 

no podemos negar que los motores individuales para máquinas son

indudablemente más seguros que las antigdas transmisiones de

fuerza motriz. Ls por ésto que no se puede culpar definitiva- 

mente a la mecanización del trabajo, como única causa de la o- 

currencia de accidentes en el ámbito labcral. 
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1. 1. 1 I~ TIGACION D3 IAS ANTECEDENTES DE TRABAJO

La investigacl6n de los accidentes de trabajo, ea realiza

por dos motivos: 

a) Detectar al responsable del accidente, y

b) Impedir accidentes similares. 

Para realizar éstas inves- igaciones, se emplean diferentes

métodos; que van de acuerdo a la magnitud de gravedad de los ac. 

Leves..- Es suficiente que el capataz, llene un formularío, 

que incluya datos específicos sobre el accidente. 

Este formulario es. enviado al ingeniero de s9gurid 

dad, quien pueda efectuar una investigación más de

tallada, archivarlo o exáminarlo en el seno del co

mi.té de seguridad. 

Es aconsejable que la investigación de cualquier accidente

se r" líce en el lugar donde ocurri6. De ser posible, se debe

reconstruir todo el proceso que llevó al accidente, para lo cual

se interroga al accidentado y a los testigos del accidente. 

La Estadística tambien es dtil en la investigación de los

accidentes, ya que proporciona datos sobre la frecuencia con la

que ocurren los accidentes, en que condiciones ocurrieron, etc. 

Algunos datos estadísticos, han determinado que " Un gran

porcentaje de accidentes de trabajo, no ocurren con las herra— 

mientas, o con las substancias más peligrosas, sino más bien son

producidos por actos corrientes, tales como; tropezar, ser gol— 

peado por algdn objeto, manejo inadecuado da las herramientas:, 

etc. Esto indica que los accidentes, en su mayoria, son origina

dos por actos inherentes al comportamiento humano 11 . ( 2) 
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Cabe mencionar al respecto de lo anterior, los resultados

de las investigaciones que ha hecho Faverge, quien nos mencio- 

na que, de acuerdo a sus observaciones, los accidentes de traba

jo, ocurren cuando se altera el esenario de trabajo, o cuando

se improvisan rutas criticas. ( 3) 

1. 1. 2 CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Los accidentes laborales pueden clasificarse de diferentes

maneras; 

a) - En función de sus causas. 

b) De acuerdo a las lesiones que provoquen. 

c) En relación con los materiales con que se producen. ( 4) 

En 1903, la primera Conferencia Internacional de Bstadi— 

grafos del Trabajo convocada por la Oficina Internacional del

Trabajo ( 0. I. T. ), recomend6 que los accidentes fueran clasi

Picados, según aus causa, dentro de lo posible en la forma

sijuiente, pero con las subdivisiones que se juzgaron convenierº

tes: 

a. laquinarias: 

motores primarios

transmisiones

aparatos de izar

máquinas, herramientas y otras ráquings. 

b. Transportes : 

ferrocarriles

barcos

vehículos

c. Expiosiones, incendios. 
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d. Substancias t6aicas, ardientes o corrosivas. 

e. 2lectricidad. 

f_. Caida de oorsonas. 

g. Pisadas de objetos y choque contra objetos

ü. Caldas de objetos. 

Derrumbas . 

J . Manipulaci6n de objetos sin aparatos riecár-.eoe. 

k. Ferrar-iertas de 1 ano. 

1. Anuales

m. Causas diversas ( 5) 

1. 1. 3 IIr:PACTO DE LOS ACCIDENTES . 

Los accidentes de trabajo repercuten en: 

a) El individuo; disminuyendo su capacidad física e intran

quilizániiolo contra el peligra. 

b) La familia, ya que la situación econ6mica de ésta se ve

empeorada debido a la atenci6n médica requerida por el acciden— 

tado. 

e) Las empresas, siendo la causa de desorganizaciones debi

do a la movilización de personal que se ven obligados a hacer

Así mismo, los accidentes originan, pérdidas materiales y econó— 

micas en las empresas. y

d) En las naciones, en el sentido de que éstas han de coste

ner a todos los individuos inválidos. 

Los accidentes pués, representan una _ asada carga, tanto p

para el individuo, como para lalfamilia, así como para las er^— 

presas en general, y por ende, para las naciones; por lo que es

de suma importancia que se les presa la debida attylc' óv- 
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con el fin de disminuir su frecuencia y coñ ello los estragos

que originan. ( 6) 

1. 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

DSFI NICIO N

Entendemos por seguridad industrial, la aplicación de téc- 

nicas tendientes a reducir la frecuencia con la que ocurren los

accidentes de trabajo. 

1. 2. 1 ORIGENES DE LA PREVs; ICION DE ACCIDENTES

Conforme el adelanto tecnol6gico seguía avanzando, los ac- 

cidentes laborales continuaban ocacionando estragos en la sor -¡e

dad, por lo que las personas afectadas comenzaron a pedir refor

mas de trabajo que les garantizaran mayor seguridad. 

En 1802 apareci6 la primera reforma de trabajo, en lo cone

ce=mente a la materia laboral. Se estableció una inspección de

hilanderias y fábricas. Los magistrados y clérigos del lugar vi

sitában éstas y su funci6n era de observar las deficiencias en

cuanto a la seguridad de los trabajadores que en ellas labora— 

ban. 

En 1841, en Francia se estableci6 un sistema de inspecci6n

sobre el empleo de nihos que trabajaban en fábricas, en la que

se utilizaba fuerza motriz y que trabajaban sin interrupción. 

En Prusia, en 1853, se designaron médicos como inspecto— 

res de seguridad en las fábricas. 

n Bélgica, el 21 de abril de 1810, se promulgó una ley en

la que se eatablecla un sistema de inspecci6n. 
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En Massachusetts, E. U. A., se promul; 6 una ley el 11 de

mayo de 1877, la cual prohibía que la limpieza de las máquinas

se efectuara cuando éstas estuvieran en movimiento, preveía el

resguardo de las correas, ejes y engranajes de tran3misi6n y

exigía que se instalaran suficientes salidas para casos de emer

gencia. En el ato de 1887, Engel Delfus creó la Asociaci6n de

hiulhouse, para la prevenci6n de accidentes. En 1889 esta Asocia

ci6n publicó un album, en el que se incluían todos los métodos

de Seguridad que hablan dado resultados satisfactorios en dife— 

rentes fábricas. 

La Asociaci6n más antigua de Seguridad es la antes mencio— 

nada, la Asociación de Mulhouse. En 1890, en Bélgica, se creó — 

la Asociací6n para la prevención de los accidentes de Trabajo

por los fabricantes de Bélgica, y la de Italia, se fund6 en

1894. ¡, a Asociaci6n para la Prevenci6n de Accidentes en Suecia, 

data de 1905. La Asociación Nacional Pro—Seguridad, se fund6

después de la primera Guerra Mundial. El Consejo Nacional de Se

guridad de E. U. A., surgi6 en 1913. El Consejo Nacional de Se— 

guridad en Cuba nació en 1936. 

1. 2. 2 LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN MEIXICO

En nueatro Pais desde los tiempos. de la Colonia se había

iniciado el interés por la seguridad de los trabajadores, pero

su. práctica quedaba unicamente al criterio de cada señor feudal

La aituaci6n persaneca asi, incluso hasta el tiempo de la Re -for

za, 1856- 57. 

El primer intento de establecer un órgano de Estado, que

legíslara los problemas de trabajo es efectuado el 10 de abril

de 1865, con la Creaci6n de la Junta Protectora, 
proclamada por
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el Emperador blaaimiliano de México, late organo tenía por abjeto

recibir quejas relativaa a: 

La prestación de Servicios personales- 

Incumplimiento de los Contratos de Trabajo

Promoci6n de Establecimientos de enseñanza para obreros. 

Proposici6n a las autoridades para tomar las medidas nese

sarias, para elevar la condici6n moral y material de las

clases humildea, para lo cual; 

Se efectuaría una recabaci6n de datos para reglamen

tar disposiciones. en materia de trabajo. 

Más tarde, en 1865, se: 

a) Reglamenta el Contrato de Trabajo, dando absoluta liber

tad e igualdad a los contratantes. 

b) Fija una duración de 10 ha. para la jornada de labor. 

c) Mencionan diez de descanso Obligatorio. 

d) Prohiben las tiendas de raya. 

e) Prohibe el trabajo a menores sin el consentimiento de — 

sue padres. 

f) Obliga a los patronea a sostener una escuela gratuita — 

para loa trabajadores. 

g) Nombran comisarios de policia que cuidarán de que se -- 

cumplieran las disposiciones. 

Durante la época armada, algunos gobernadores de estado, — 

hacen intento por legalizar los problemas laborales: 

En Yucatán, en 1913, Salvadgr Alvarado, promulga algunas — 

leyes referentes al trabajo. 

En Jalisco, el 2 de septiembre de 1914, Juan Lanuel Dieguez

f el 7 de octubre del mismo año, Vanuel Aguirre Berlonga, recon

cen por leyes el derecho de descanse dominical y vacaciones, ha
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ciando referencia a la duración de la jornada de labor y al sal- 

lario mínimo. 

En Veracruz, el 6 de octubre de 1915, Aguatin Nutlan, expi

did una ley tendiente a legalizar al nuevo obrero. 

Pero es hasta la promulgación de la Constitución de 1917 , 

en la que se inicia realmente el derecho del trabajo, en las dis

cusiones del Congreso Constituyente, convocado por Venustiano

Carranza. 

Ea aqui donde surge el articulo 123, en el cual se autoriza

a la Legislatura de los Eatados, a expedir las leyes del traba– 

jo, fundadas en las necesic: das de cada región, además de la du

raci6n de las jornadas de trabajo de cada jornada y descanso o– 

bligatorio, salario mínimo, horas extras, obligación de los pa– 

trones de proporcionar; habitación, comida, escuela, enfermería

en general, todo, los servicios - necesarios de la comunidad, ir

indemnizaciones en caso de enfermedad profesional o muerte del

trabajador. ( 7) 

Lo anterior por tanto nos muestra como a pesar de los: pro— 

blemaa que se lea plantearon a aquellos pioneros de la Seguridad

no fueron obstáculo para que nuestro Pala pudiera buscar de sub

sanar los problemas que en cuanto a seguridad y accidentabili— 

dad se han planteado, así mismo, éste esfuerzo no se ha deteni– 

do y es así, como, en la actualidad existen centros que se ocu

pan del bienestar del trabajador mexicano, tales como: El Sega

ro Social, El ISSSTE, los Sindicatos de los trabajadores, den— 

tro de cada Empresa, etc. 

En 1950, la Organizaci6n Internacional del Trabajo ( 0. I. 

T. ) defini6 el concepto de Medicina del Trabajo como 11 La rama
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más alto grado de bienestar físico, psiquico y social de los

trabajadores, en todas las profesiones, prevenir todo daho a su

salud causado por las condiciones de trabaio , protegerlos con- 

tra los riesgos derivados de agentes perjudiciales a su salud. 

Colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus

aptitudes fisiológicas y psicol6gicas; en suma, adaptar el tra- 

bajo al hombre y a cada hombre a su labor" ( 8) 

1 organismo que en nuestro pala, se encarga de cumplir

éstas funciones, es la Direcci6n General de Medicina y Seguri- 

dad en el trabajo y sus bases legales están contenidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos hezicanos y en la

Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. 

Los artículos contenidoa en la Ley federal del Trabajo con

respecto s la Seguridad Industrial, son los Sig. 

Articulo 509.- En cada empresa o establecimiento, se orga- 

nizarán las comisiones de Seguridad e Higiene, que se juzguen - 

convenientes, compuestas por igual numero de los trabajadores

y del latr6n, para investigar las causas de los accidentes y en

fermedades, proponer mejores medidgs para prevenirlos y vigilar

que se cumplan. 

Artículo 510.- Las comisiones a que se refiere el articulo

anterior, serán desempeladas gratuitamente, dentro de las horas

de trabajo. 

Artículo 511.- Los inspectores del Trabajo, tienen las a— 

tribuciones y deberes especiales siguientes: 

1.- Vigilar el cumplimiento de las normas legales y regla- 

mentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguri
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dad de la vida y salud de los trabajadores. 

2.- Hacer constar en notas especiales, las violaciones que

descubran, y

3.- Colaborar con los trabajadores y con el Patrón en la

difusi6n sobre las normas de seguridad. 

Artículo 512.- En ida reglamentos de ésta ley, se determi- 

narán las medidas que deben observar, a fin de prevenir los ries

gos de accidente de trabajo, y que éste se efectdé en condicio- 

nes que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. ( 9) 

1. 2. 3 M-120DOS PARA LA PREV'.]CION DE ACCIDENT - S

Loa métodos para promover la seguridad industrial pueden

ser clasificados da la siguiente manera: 

Reglamentaci6n.- Es el establecimiento de normas coerciti

vas sobre las condiciones de trabajo en general, tales como; el

mantenimiento y la utilizacl6n de herramientas de trabajo. 

La Normalizaci6n.- Ea el establecimiento de normas, que

indican la forma en que se habrá de llevar a cabo el trabajo. 

La Inspecci6n.- Es la vigilancia hacia los trabajadores

con el fin de: asegurarse 4e queéstos cumplan con las normas y

reglamentos que se les han dado a conocer. Es recomendable que

la persona encargada da la inspecci6n , tanga experiencia en el

trabajo que supervisa, ya que de: ésta manera , tendrá la capaci

dad suficiente para corregir loa errorea, que cometan los emplea

dos al realizar su trabajo. 

Las investigaciones técnicas.- Ea la investigación de ma

teriales nocivos y de equipo protector. La finalidad que encier, 

ra éste tipo de investigaciones, es determinar loa materiales

con los que se encuentra en contacto el trabajador, que puedan



originar accidentes laborales. Estas investigaciones pretenden

tambien proteger al trabajador de los materiales nocivos, 
en és

te campo de estudio ea donde tiene gran aplicaci6n la 3rgonoaía

definida como; Una tecnologia que tiene por objeto mejorar el f - 

funcionamiento de los sistemas hombres—máquina. Esta tecnOl0e a

se ha interesado en el diseño del equipo industrial. Paraésto

ha diselado las máquinas en funcí6n de las necesidades del indi

viduo. ( 11) 

Ante la necesidad de protección contra riesgos de accidenta

que requiere el hoy -bre en ciertos tipoz7 de empleos, la Ergonogía

ha contribuido con el diseño de ciertos tipos de protección. 

En serzids rencionaresos algunos aictegas protectores, 
de partes

especificas del cuerpo: ( 12) 

otecci6 . de la cabeza. 

Para proteger la cabeza, se usan: 

Cascos de seguridad, para evitar lesiones debidas a ¡ a— 

pactos en la cabeza. 

Caperuzas para proteger la cabeza contra el fuego, polvo

v en general contra condiciones cliratol6óicas adversas. 

Sombreros o gorrros para proteger el pelo en lugares en

los que hay polvo y mantenerlo limpio. 

Protección de manos y brazos

Debido a la gran diversidad de lesiones que ae pueden

sufrir en las manos y en los brazos, sriste una amplia

diversidad o variedad de dispositivos de protecci6t para

éstas partes del cuerpo. b, enciona~ os las más usuales: 

aantes.— Son prendas con una funda pare cada dedo, se — 

utilizan en trabajos que requieren el movimiento y cor:tal

de todo» los dedos de la mano. 
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Manoplas.- Son prendas en las que -solo existe una sepa— 

ración entre el dedo pulgar y los dedos restantes, se usan

en trabajos en los que no es necesario el movinianto in- 

dividual de los dedos. 

Dedales.- Sirven para proteger un solo dedo, o extre=o

de los dedos. 

Almohadillas para las sanos.- Proporcionan protección a

la palma de la mano, contra golpea, cortes, quemaduras

etc. 

kangas.- Dan protecc16n a la mu:neca y al brazo. 

Protecci6n del oido. 

dl interés principal en cuanto a la protecci6n del oido

es atenuar el ruido que percibe el trabajador, y que le pueda - 

afectar, disminuyendo sus capacidades; auditivas e incluso men- 

tales, para dato se han disedadot

Tapones del oído.- Qua pueden ser ajustados en la parte

exterior del conducto auditivo. 

Orejeras.- Son una eapecia da ventosas, llenas de un ma- 

terial abaorbr oe, del sonido. 

protecci6n de Ojos y cara

Loa ojos pueden protegerse, a+ediante: 

Gafas»- las hay de diferante* forman, para la protecci6n

exclusiva de los ojos. 

Cascos. que: cubren completamente la cabeas, y que tienen

un material ~ cial en la parte de loa ojos, para pro- 

tegerl9s

Loa tres típos faciales de protección facial, son: 

Tipo capucha

Tipo casco.- que protege el fYen$ e de la cara. 



Tipo protector facial.- que protege la cuenca de los

ojos y la parte central del rostro. 

Protecci6n de pies y piernas

Las caidas y pisadas de objetos pueden lesionar los pies

Por lo tanto es indispensable cuidar de que el calzado que use

el tabajador sea conveniente a la función que éste desarrolle. 

31 material con el que se elabore el calzado, dependerá

del tipo de riesgo que se intente contrarrestar. Aaí por ejem— 

plo, si el trabajo se está realizando en un piso reabaladizn se

rá conveniente que, la suela del calzado de que se disponga sea

de goma y con dibujo de aurco profundo. Lo mismo deberá tenerse

en cuenta, cuando se trate de proteger las piernas. 

1,rotecci6n respiratoria

La protección del aparato respiratorio, implica, princi- 

palmente, proteger al empleado contra ambientes contaminados

que puedan contaminar su salud. Existen para tal casos

Respiradores purificadores de aire.- Cuya función es el¡ 

minar del aire los agentes contaminantes que existan en

éste. 

finalmente, cabe mencionar, que el equipo protector de— 

be mantenerse en condiciones adecuadas de higiene. As¡ mismo de

be ser almacenado convenientemente, una vez que se haya desocur

pado y, da preferencia deberá ser de uso personal. 

Investigaciones médicas.- Ls la investigación de los fac

tores. fisiol6gicos que pueden provocar accidentes labora

les. 

El estado físiol6gico del trabajador, ejerce una in

fluencia considerable en la predisposici6n a accidentes

dr trabajo. Así por ejemplo, al un individuo tiene tras- 



tornos de equilibrio corporal, no es conveñiente que trabaje en

lugares de altura, ni mucho menos en los perímetros de éstos. 

Las funciones que corresponden a los médicos encargados de la

seguridad en las empresas, son las siguientes: 

Participación en la prevención de accidentes y enfermeda

des. 

Vigilancia de todos aquellos factores que pueden afectar

a la salud+de loa empleados. 

asesoramiento a la gerencia, así como a los trabajadores; 

acerca de los condiciones higiénicas, psicológicas y - i- 

siol6gicas del ambiente laboral. y

Reconocimientos médicos a los trabajadores, antes y des- 

pués de ser empleados. 

Las Investigaciones Psicológicas. - 

Js la investigación de aquellos factores psicológicos que

pueden producir accidentes. Estos factores están presentes en el

medio ambiente del trabajador y ejercen una influencia considera

ble en la conducta de éste. Creemos que mediante el control de - 

éstos factores es posible la reducción de los riesgos de acciden

te, lo cual se comprenderá con mayor claridad, cuando abordemos

el tema+ de Análisis Experimental de la " onducta. 

La Investigaci6n de Estadísticas. - 

Ls la recopilación de datos sobre los accidentes de traba

JO. 

La Educaci6n.- 

i s la instrucción que deben recibir los empleados, acerca

de las normas de seguridad. 

La Persuaci6n.- 

Es la forma de inducir a los trabajadores para que coope- 

ren en crear un ambiente de seguridad laboral; es posible lograr

ésto, mediante: carteles, proyecciones u otros rodios de propa- 

ganda, sobre los que se tratará más tarde. 

El seguro— 

Es

eguro—

Es la reducción en las pólizas de seguros a las fábricas, 

que promueven la seguridad en sus empleados. 
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1. 3 LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Análisis de los accidentes

Al tratar especificamente sobre los accidentes nue ocurren

en la Industria de la Constraccíón y la manera en nue éstos - 
han de prevenirse, es necesario, primeramente, analizar los sig

factores: 

1. 3. 1 Tipos de trabajos

En la Indu-etria Constructora, existe una amplia varíedad

de empleos, aue se realizan, de entre los cuales, podemos men— 

cionar los sig.: 

Trabajos de demolición- 

Excavaciones. 

Soldadura. 

Albañilería. 

Carpinteria. 

Cerrajeria. 

Pintura; limpieza de perímetros y f achadas. 

Cristalería. 

Instalaciones eléctricas. 

Instalaciones de tuberias o plomerías. 

1. 3. 2 Tipos de Accidentes

Los accidentes aus con más frecuencia se observan en la

industria Constructora, son: 

Caídas de personas. 

Golpes por Objetos. 

Pisadas de objetos o substancias peligrosas. 

Captura de algún miembro del cuerpo por la máquina que

se está manipulando. 

Accidentes debidos a esfuerzos excesivos. 

BY,vosic16n y contacto con temperaturas extremes. y
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Tropiezos coa objetos

1. 3. 3 Tipos de lesión

Las lesiones que pueden provocar los aecidentes laboras

son: 

Traumáticos cerrados, y

Heridas. 

L• 3. 4 Acciones y Condict orees. 

Las acciones o actos de los trabajadores con respecto

a la seguridad, pueden favorecer o no a ésta. Por ej. si el

horario y manejo técnico de las herramientas, son respetados

por lod empleados, se evitarán posibles riesgos de accidente

cosa cue no es posible cuando los trab jadores no acatan las re

Blas de seguridad. 

En cuanto a las condiciones que se deben considerar al

tratar el tema de accidentes en la Industria de la Constracción

se incluyan los siguientes: ( 13) 

A. Condiciones del individuo, pueden ser: 

Pisicas.- Tales como: la edad, capacidad auditiva

capacidad visyual, etc. y

Psicuicas.- En las que se encuentran presentes pro- 

blemas de remuneración , ambiente laboral agradable o desagra- 

dable, prestaciones de la empresa, etc. 

B. Condiciones del lugar de trabajo, como: 

La presencia de gases tóxicos, nue afectan la visibi- 

lidad de los empleados. 

El desorden de los materiales.- Co ralos aue se pueden

tropezar o golpear los trabajadores. 

Instalaciones Eléctricas Peligrodas.- Son acuellas

aue pueden provocar una electrocutación o un corto circuito. 

La lluvia.- Que puede hacer resbaladizos los pisos y
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provocar que los trabajadores se resbalen y puedan sufrir algu- 

na lesión. y

El ruido.- Que puede ser capaz de afectar la audición

al provocar mareos. 

Es importante realizar un análisis de los accidentes que

ocurren en la industria constructora, ya que de esta manera se- 

ra posible crear un sistema de seguridad, más acorde a las ne- 

cesidades de esta industria. 

Prevención de los accidentes. 

Si observamos el análisis anterior, nos daremos cuenta de

cue, para implantar la seguridad en la industria constructora, 

al igual cue en las demás industrias del trabajo, se recuiere

de la intervención de especialistas en diferentes áreas, de en

tre las cuales cabe mencionar las siguientes: 

Médicos.- Cuya función primordial es la de indicar las

labores, que de acuerdo a su estado orgánico pueda desarrollar

el individuo. 

Ergónomos.- Encargados del diseño del eouipo de protec- 

ción. Estos especialistas son los indicados para contrarrestar

las malas condiciones del lugar de trabajo, así como las funcio

nes que ya se mencionaron anteriormente. 

Ingenieros.- A quienes les corresponde determinar el plan

de trabajo a seguir. 

Psicólogos.- Quienes deberán atender los factores psí- 

quicos que intervienen en la predisposición Que tienen ciertas

personas a la accidentabilidad, creando un ambiente de traba- 

jo tal, que ayude a reducir los riesgos de accidente. 

Estadígrafos.- Encargados de la recopilación de datos a

cerca de los accidentes de trabajo. 

Obreros Especializados.- Destinados a vigilar que el trª
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bajo se realice técnicamente en forma adecuada y bajo las nor- 

mas de seguridad imnu:estas. 
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1. 3. 5. Plan de Seguridad para los lrabaj'os de " onstrucci6n de

los & dificios. 

Enseguida" presentamos un Plan de Sea:uridad para la In- 

dustria de la I; onstrucci6n: 

Las bases fundamentales del plan son: 

Los sistemas de contrato que determinan juridicamente

la estructura organizativa- del " grupo constructor

y las relaciones con los técnicos y propietarios. 

El terreno de maniobra o campo de operaciones ( su va

riedad se despliega desde un lugar cubterróneo o suba

cuático hasta un espacio aéreo, coro un restoran en la

cima de una torre de transmisión ) y el tipo de cons- 

trucci6n determinado por la forma del edificio y los

materiales a emplear. 

L;edios materiales aportados por el grupo constructor. 

nergías capaces de amover las máquinas de ejecuci6n

Zlectricidad y combustibles ). 

Hombres participantes en 1í; construcci6n, ya sean del

grupo constructor, de la propiedad o técnicos especia

li_rdos. 

Sistemas de " ontacto. 

La contratación de la ejecución de obras entre el clien

te y la empresa constructora, es pucho m.& s compleja de lo que

preeve la legislación. 

Expaa dremos tres tipos principales de contrataci6n de

ejecuciones de obras: 

Una empresa general con, la preferencia de subcontratis

tas. 

Varias sorpresas. y

Una ennresa general , que además de hacer algunos tra

bajos, cocrwina y dirige las operaciones diarias de

otras contratistas. 

sl primer método consiste en que ura solo empress „__ 

mada " general " o " principal " se encarga virtualmente de toda

la responsabilidad técnica y financiera de la organización y de

l•: ejecuci6n de los trabajos y, que esplea a subcontratistas que

son responsables frente a ella, en la medida en que se haya de- 

terminado en el subcontrato. 
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Este método evita que se disemine la responsabilidad tan— 

to en la Organización, como en la Direcci6n.. Sin embargo no

unifica la responsabilidad de la Seguridad en el trabajo. Por

una parte el contratista general es responsable frente al pro- 

pietario del conjunto de la obra, pero frente a los trabajado— 

res es Patrón s610 de los suyos, siendo los jefes de las empre

sas subcontratistas, patrones de sus propios trabajadores y de

su seguridad; aunque el contratista general es responsable de

las instalaciones generales de Seguridad, es el patrón subcon— 

tratista , quien determina el desarrollo básico de todos lo tra

bajos tendientes a la realízaci6n de toda alobra, de la que él

es totalmente responsable en los aspectos físicos. 

el segundo método hace intervenid a varias empresa en los

diversos capítulos que entra«a una. obra; asi, por ejemplo, una

enpresa para el hormig6n armado y la albaailería, otra para los

revestináentos, otra para la carpintería, etc. 3n éste caso, ca

da emprasa es responsable individualmente ante el cliente. en— 

tonces el Arquitecto o un equipo técnico especializado u ofici

na qa quien coordina y dirige las operaciones diarias de todas
las empresas que concurren en la obra, efectuando éste trabajo

a expensas del cliente. 

Este método de trabajo presenta la partiularidnd de que

en ciertas obras, desde el punto de vista ;general, un injenie— 

ro tscnico de una empresa dedicada a la construcción de hormi— 

g6n, armado, por ejemplo, soporta una responsabilidad únícamen

te, de or.wanizaci6n muy reducido, tanto que no llega a estar a

corde con su ; Cormaci6n profesional y con sus aptitudes. Dientras

que en otro trabajo especializado, puede estar al frente del mis

mo un técnico, al que la responsabilidad le vaya " demasiado grart

de " Los problemas de este método, en cuantBoa seguridad en

el trabajo se adivinan fácilmente. 

31 tercer método se basa en el principio del segundo en lo

que concierne a las relaciones financieras y jurídicas frente
a las partes, pero la empresa o empresa básicas, deben además

coordinar y dirigir las opelaciones diarias de los otros contra
tistas, desempeñando el papel de intermediario entre éstas y el

Arquitecto. La responsabilidad legal perranece/ sin embargo, r6

partida, en cada caso, entre el cliente y los participantes, to

orados individualmente. 
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Cuando éste método lo efectáa una agrupación flexible te

contratistas que ya han trabajado juntos, bajo la dirección de

uno de ellos y acuerdan volver a trabajar unidos, se obtienen

mejores resultados, que cuando se soneten a las disposiciones

del cliente, que por no ser del oficio, pero sí financiero, 

suele ser reacio, en su afán de economía, a organizaciones se

cundarias, como son los planes de seguridad. 

Considerando los métodos anteriores corso juiciosos e inte

resantes, se ha de hacer notar, que la reparticioñ de responsa

bilidades y de la autoridad de la dirección v --ría en función

del conjunto de la obra y, en circunstancias desfavorables pue

de suponer graves inconvenientes en la seguridad del trabajo. 

Terreno de Obra y Tipo de Construcción. 

La obra arquitectónica, necesariamente ha de disponer de

un campo o terreno operacional, para la ejecución material de

elevación de la misma. 

va necesario recoger, mediante una investigación de terre

no, datos suficientes, para poder elegir y planificar, los red

dios y métodos adecuados a las necesidades de la construcción. 
Se buscarán datos sobre los puntos siguientes: 

a) Características físicas y externas: 

Suelo

Clima

Edificaciones vecinas

Ledici6n de los espacios a utilizar; pendientes, o- 

rientaciones. 

b) Características físicas internas: 

Grcología del terreno

Posibles conducciones y cimentaciones viejas existen

tes. 

Presencia de agua. 

c) Condiciónes urbanísticas: 

Accesos

Interferencia con terceros

Comunicación con los centros de suministre y los depó

sitos de evacuación. 
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d) Servicios

Electricidad

Agua potable

Teléfonos

DesaZues y canalizaciones

e) Características especiales

Vecindad- Servicios de Préstamos

Piácleo rústico o urbano

Servicio de Transporte

Personal Eventual, etc. 

El com.portamíento del terreno con las variaciones meteo- 

rol6:,=icas, los corrimientos, los taludes inestables, pozos y all

cantarillados ocultos, excavaciones abandonadas, zonas de dep6

sito, etc. Pueden ser causas de sorpresas de accidentabilidad, 

por loque deben ser considerados estos aspectos en un plan de

seguridad. 

El tipo de construcciol, está contenido en el proyecto. 

Construcción " y " Terreno " determinan distintas formas de

ejecución, que estarán expuestas en la docur.entaci6n del proyec

to, juntazante con las estructuras y sister,as básicas de se uri

dad en el trabajo. 

Pedios L.qteriales, aportados por el grupo constructor. 

La edificaci6n presenta problemas muy con.plejos durante la

utilización de los medios y máquinas, aportados a la obra. 

La aportación de los medios se ha de regular en el contra

to de la obra, por muy variado que éste sea. El cuidado y la - 

nanutenci6n de las mág9inas lo hará su propietario, responzabi

lizándose de las consecuencias fatales que puedan dimanar de

éstas. Su utilizaci6n,_5or terceros no supone que los que estos

asuman la responsabilidad de eficiencia, sin! por el contrario, 

la exigencia de un buen servicio. 

Disposíci6n de los r:edios y s,ovir:ientos de la obra

La disposición de los medios y movimí.entos, así copo de

las vías de tránsito dentro del área de la obra se ha de estu- 
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diar sobre un plano de " terreno de obra II. Una vez distribuí - 

dos y colocados los medios, cono depósitos, máquinas, instala- 

ciones, etc., se señalizarán, en la redida de las necesidades

y peligros del trabajo. El plan de obra o de raniobra debiera

ser un documento exigido al contratista, por las autoridades

inspectoras con la obligación de ser conocido por todos los
participantes ejecutivos. 

Un buen plan de obra ha de considerar: 

La fluidez de rovimientos separados entre personal, 

vehículos y elementos. 

La frecuencia de encuentros recíprocos. 

La interferencia de medios y personas extraños a la obra
La situación de los accesos, de las vías de tráfico, de

los medios de transportes horizontales, hasta los lugap

res de carja y descarga, de les trayectorias recorridas

por las bases de los aparatos de elevación, etc. 

Las vías de tránsito, habrán de quedar sier.:=re lirpias, 

tendrán firLe resistencíl, se iluminarán y señalizarán, 

según las necesidades. 

Los hombres participantes en la construcción: 

Jefes

Los jefes de las expresas de construcción; dirigen, coon

dinan y controlan el trabajo de grupos de hombres; ya - 

sean especializados o nó, reducidos o nurerosos. Su acá

tuación está entre la dirección; que _ rograr:a y organiza

el trabajo y lbs obreros que lo ejecutan. Tal situación

les perrite ver irn.:ediataa. ente las necesidades relati;* 

vas a la seguridad en el trabajo. 

Excepto en las empresas pequeñas, en las que el titular

es el patrón, el director yel previsor de todo, estos - 

jefes actúan con plena autoridad y responsabilidad. 

Las funciones de los jefes son ruy diversas. Partíéndo

de la contínua vigilancia de los trabajadores, han de o

caparse del perfeccionariento de la distribución, de las

tareas entre los trabajadores, aplicándo lod caubios que

crean conveniente. ' También estudiarán los arbientes de
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trabajo, las instalaciones de la obra, los instrumentos, caqui

naria de obra, etc. 

Los Capataces

El capataz es el hombre que esta en intimo contacto con
los trabajadores; las indican las tareas, los tienpos

y controla los costos y destajos, lo cierto es que el

capataz saca adelante el trabajo, y es el hombre indica

do para llevar a cabo la seguridad. 

Las funciones del capataz en relación con la seguridad, 
son: 

El capataz, debe enseñar al1llos trabajadores. Si se5_les

indica a los trabajadores como efectuar sus actividades

en forma segura, se reducirán los riesgos de accidente. 

El capataz debe da vigilar a los trabajadores, 
es nece— 

sario, la presencia de capataces competentes, 
capaces de

corregir a tiempo ( antes de que ocurra un accidente ) 

a los trabajadores que no acaten las normas de seggurídad

31 capataz, deba esforzarse por crear un clima de seg

ridad adecuado. 

Es competencia del capataz que se observen las medidas
de seguridad. El capataz es responsable, de que el tra— 

bajador asimile los métodos u operaciones que habrá de
seguirse en cada tipo da trabajo. 

1. capataz debe recoger y archivar los informe que — 
pueden servir para la elaboración da planes de seguri— 
dad. 

Obreros. 

La variedad y complejidad de las técnicas de construcci6n
exigen una adecuada utilízaci6n del personal y ello so— 
lamente se consígue por medio de una catalogación de ap
titudes, a fin de orientar a lls trabajadores, 

hacia

los trabajos, donde se puedan defender con facilidad y
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y " oficio ". 

Es necesario disponer de la dedicación de un médico con

intuición psicológica; para que catalogue al personal según

sus aptitudes, su salud física y sus especiales fondos emoti- 

vos y de responsabilidad con las máquinas y elementos que mane
ja. ( 14) 

1. 3. 6 ?. nergia Eléctrica, auxiliar de obra; accidente eléctrico

y su prevenci6n. 

La electricidad es la energia básica, que mantiene el fun

cionamiento de la actividad constructora. Son muchos los acci- 

dentes que ésta provoca. 

El accidente eléctrico se divide en: 

1,: écanico

Un tanto por ciento muy elevado de accidentes, viene

originado por lesiones de tipo mecánico, derivado como

consecuencia inmediata de una pequeña o gran descarga e

léctrica. 

un efecto, la persona que sufre una descarga es presa

de una convulsión nerviosa, muy intensa, a la cual se le suma

la imperiosa necesidad de soltarse de la fuente productora de

la misma, lo que motiva una serie de tovimientos desordenados

y convulsos, a fin de conseguirlo, sin pensar que se haya en - 

lo alto de una escalera, de una silla o de un andamio, prodt

ciendose una caida casi siempre, de graves consecuencias. 

Orgánico

Este tipo de accidente se produce casi siempre como con

secuencia de un contacto más prolángado con la fuente - 

de descarga. Al ser atravezado el cuerpo por la corrien

te, produce en 61 mismo una serie de latidos arritnicos

en el cor= 6n ( fibrilaci6n ) , parálisis de lbs náscu- 

los respiratorios y lesiones renales. 

Térmico

Cuando el cuerpo esta en contacto con la corriente eléc

trica, sufre de quemaduras que pueden ser de bastante
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consideraci6n. 

Vistos someramente, los efectos que puede ocasionar una

descarga eléctrica, estudiaremos los sistemas más corrientes

para reducir al mínimo las posibilidades de recibirla. : atoe

pueden ser: 

Localizacl6n

r:videntemente si deseamos neutralizar un peligro, 
el — 

primer paso que debemos dar es el de una adecuada loca— 
lizaci6n del " foco " o " focos " de causas suceptibles

de producir un accidente. 

Señalizaci6n

Localizados los puntos peligrosos, hasta el punto de

su neutralizaci6n, 
procuraremos proveernos de la señal¡ 

zaci&n adecuada al tipo de peligro que deseamos prevenir
delimitando perfectamente y limitando el acceso a las — 
zonas que sean precisas. 

El estudio de la señalización de la obra, ha de hacerse

de acuerdo a las señales y denominaciones clásicas. 

Se instalarán señales diurnas y nocturnas, 
relativos a

la obra pública y a los medios auxiliares, 
tales como: 

botiquin, sistemas contra incendios, puestos de socorro

depósitos peligrosos, etc. 

Las señalizaciones se estropean y se ensucian facilmente
por el ambiente propio de las trabajos y, sobre todo, e

cuando provienen de obras finalizadas; por ello necesitan

una constante vigilancia, y ser substituidas cuando sea

necesario. 

La señalización, debe ser única y facilmente comprensible

Sus principales imperativos y la normativa de señalizas
ci6n, son: 

Prohibici6n.— Señales de forma circular y color rojo, en

forra de faja de aro. 

Oblígaci6n.— Señales de forma cuadrada, colocada en po— 

sici6n de una diagonal en vertical, color azul en faja

perimetral. 

Indicación.— Señales deforma rectanjular, color verde

en faja. 
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Además de las formas y colores indicados, las señales lle. 

varán en su zona interior, de fondo blanco, el simbolo corres— 

pondiente, dibujado en negro, de manera que sea facilmente ret - 

conocible. Tambieén se pueden hacer carteles que expliquen la

señal. 

Neutralización

Para la neutralizaci6n del peligro de electrocutaci6n

solo se pueden adoptar dos medidas fundamentales.: 

Aislamiento

Consiste en asegurar el correcto aislamiento de los con

ductores y máquinas, que trabajan en la obra y de que éstas - 

últimas trabajen a una distancia reglamentaria, de cualquier

red de distribución eléctrica. 

Puestas a Tierra

Esta medida se puede llevar a cabo muy facilmente; cla— 

vando en el suelo al lado de la máquina que deseamos proteger, 

una simple varilla de hierro de unos 10 m. de diámetro por

uuos 2: mts. de longitud y colocandola a la carcasa de la máqui
na que deseamos proteger, por medio de un cable flexible. Con

ello habremos logrado que, en el caso de que los conductores

internos de la máquina hagan contacto con la corriente, ésta — 

se desvie inofensivamente a la tierra y en caso de que el con— 

tacto sea franco, se provocaré un disparo de los disyuntores

de la linea de alimentaci6n pero en todo caso nada le ocurrirá

al operario que inadvertidamente tocase la carcasa de la náqui

na ( 15) 

Habiendo revisado parte del material referente a la segu— 

guridad industrial, a continuación revisaremos una corriente — 

psicol6gica; el Análisis experimental de la conducta, ya que — 

nos permiten, los datos que proporcionan sus estudios, un con— 

trol más riguroso y por ende, permite hacer las replicaciones

pertinentes, por otros investigadores. 
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t NAW3I3 D: ISA G0NDUQTA

2. 1 ER27.. HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA

Los antigQos pensadores, daban explicaciones acerca de los

acontecimientos conductuales, diciendo que ésto3 ocurrian debi

d9 & la prg3Qp=9i4 de eapiritua büen9e y malos, 

Durante 91 renacimiento, la, teorías dei filósofo y mate- 

mático, René Descartes ( 1596- 1680) terminaron con las explica- 

ciones metafiaícas que -se daban a las conductas. Descartes su- 

ponia que el hombre era una máquina compleja y que su conducta

estaba gobernada por fuerzas naturales. 

n seta misma época, Francisco Bac6n, süpon£a que la Con- 

dq9t3 estaba in:Cluidap.or; el hábito, la educación, la amistad

el elo5io, la reprobación y otros factores, proponiendo que se

realizaran estudios al respecto, pero sus métodos, no fuer6n

adecuados. 

2. 1. 1 Fisiologia Experimental

Al iniciarse el siglo X1X, las investigaciones se ocien— 

taron hacia el estudio de los fundamentos fisiol6Zicos del pan
samiegto, la sensibilidad y la conducta. 

Johannes VUller, demostr6 que el tipo de sensación, está

determinadupor la natura;leZA del estímulo externo. 

A Finales d4 60tQ mismo siglo, ® 1 Cisiólogo ruso Ivan Pah• 

vígv, investigó las seereciones digestivas de los perros. Des- 

eubriendo que. al introducir comida al hocico del animal, se

producia un flujo da saliva. Poco después, not6 que la sola - 

presencia del experimentador, provocaba los mismos. efectos que

la comida. Llamando reflejo condicionado a ésta misma conducta

2. 1- 2 Psicofiaica

El desarrollo de: la fisiologia experimental d16 lugar a un
nuevo caapo de acci6n, conocido como psicofiaica. Esta se dad¡ 

c6 exclusivamente a estudiar las relaciones existentes entre

las, caracteristicas. fíaicaa; de los. estímulos y las sensaciones

que éstos provocan. 

2. 1. 3 Inicio de la Paícología

La psicofíaica es considerada como la precursoara inmedia
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ta de la Paicologia Experimental. 

En 1879, Wundt, fund6 en Lei ~, el primer labarataric

para el estudio de: 

1) Los elementos conscientes de la conducta. 
2) La determinación de las relaciones entre ésos elementos

Los psic6logos que recibieron y aceptaron las enseñanzas
de Wundt, son conocidos con el nombre de estructuralistas. Es— 

tos consideraban que los estados mentales elementales ( sensa— 

ciones, imágenes y sentimientos, por ejemplo ) formaban la es— 

tructura de la conciencia, y que son observables mediante la

introspección. 

Al rededor del ato de 1900, surgió otro grupo de psic6logos

encabezados por Jhon Dewey, los cuales recibieron el nombre

de funcionalistaa. En ellos influyeron las enseñanzas de Darwin
acrca de la evoluci6n de. las especies, y definieron a lg -- 
Psicologia como " El estudio de la adaptación del hombre a su
medio, de los métodos de adaptación que éste ha descubierto y
de la influencia del aprendizaje en su adaptación. Este grupo

de investigadores, sigui6 interesandose y apoyandose en la
introspección . 

lax Werthrimer, fund6 en 1912 la escuela Gestalti.sta, y — 

propuso que la conducta fuera estudiada en estructuras de con— 
ducta o experiencias, ya que suponia que el todo de la experien

cia de la conducta, era más que la simple suma de sus partes.— 
Después, en 1913, apareció 4atson, con un tercer grupo de

psic6logos, los conductistas, quienes aseguraban que la expe— 

riencia consciente, quedaba fuera de la observación pbjetiva

y que no podía ser objeto de la investigación científica, por

lo que rechazar6n la introspección, como método para el estudio

de la conducta. En 1930, Skinuer, hizo contribuciones metodol6

gicas reales, para el estudio de la conducta, creV un sistema

experimental artificial, sumamente controlado, ya que Skinner

vi6 la necesidad de contar con unaspecto cuantitativo de la
conducta, suseptible a una amplia variaci6n, y en base al cual

se pudieran establecer relaciones ordenadas. 
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2. 2 EL METODO E%PF. tIMUNTAL

el método desarrollado, formalizado y exactosmpleado en la
Psicologia, es el experimental. Este nos proporciona un proce— 

dimiento para comprobar o rechazar las hipótesis -planteadas, de

acuerdo a datos previamente obtenidos. 

El mátoda experimental indica que antes de realizar las

observaciones reales, el experimentador, deberá analizar mi,nu— 

oiosamente el problema que se ha de estudiar. El diseño experí

mental, establece las condiciones bajo las cuales se efectuaran

las observaciones, describe los instrumentos y aparato3 que ser

Jírán eu la lnterpretaci6n de los resultados. 

2. 2. 1 VARIA= S BN LA 3XIIzMIb'' NTACION

Las variables, son los factores. que toma el experimentador

para confirmar o rechazar su hip6teais, éstas son: 

Variable Independiente

Que es el hecho, cuyos factores estan siendo evaluados o

estudiados, y es la que manipula el experimentador. 

Variable Dependiente

Ea el factor quevariará de acuerdo al cambio habido en la

variable independiente. 

Variables Pertinentes

Son aquellos factores que pueden producir" cambios en la

variable dependiente., por lo cual es menester mantener constan

tes éstas, durante la inveatigacl6n. 

rZ AXALISIS. ETESMINME-UNTAL DE LA CONDUCTA

1:a: el estudio de la conducta, que. se apega a los fundamen

tos del método experimental. 

El análisis experimental; estudia la conducta manifiesta

da los. organismos y la relación directa de ésta con los facto— 
res ambientales:, supone que: 

La variable Independiente asan factor ambiental, susep— 

tible de manipulación, y que

La variable dependiente, es un factor que puede cambiar

en función de las variaciones de - la variable independiente. 

2.¢ . AffiENDIZAJE

Los. psic6logos. te6ricos y experimentales, postulan que un
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estímulo actúa sobre el organismo, provocando una respuesta, 

reacci6n o comportamiento. 

De acuerdo con lo anterior, es facilmente comprensible
que las experiencias del sujeto, puedan influir en su manera

de actuar en el presente. 
Es pues, nediante todo. el proceso de estímulos y respuestas

que tienen lugar en la vida del sujeto, ya que éste aprende pau

tas de canducta ante las diversas situaciones que enfrenta. 

2. 5 El CONAICIONICJEPTO EN EL APRENDIWE

Alguhos psic6logos consideran que el condicionsriento es
la forma fundamental del aprendizaje. 

De acuerdo a la diferencia en la manera en que se adquie- 
ren las pautas de conducta, se distinguen tres clases de con- 
dicionamiento a saber: 

2. 5.. 1 CONDICIONWENTO ChASICO

El experimento más famoso sobre condicionamiento clásico
es el que realiz6 el fisi6logo ruso Ivan Pavlov, éste investi- 
gador, desaubri6 que, después de repetidas veces en las que se
hacia sonar una campana, antes de colocar un alimento en el
hocico del perro, el sonido de la campana, provocaba por si

solo el aumento en la secreci6n de la saliva del animal, lo

que antes ocurria solamente, ante la colocación del alimento - 

en el hocico del animal. Pavlov, llam6 a ésta conducta, reflejo

condicionado o repuesta condicionada. El es. ír2ulo que antes - 

no provocaba por si solo la salivaci6n del animal, se convir— 

ti6 en estímulo condicionado. 

2. 5. 2 CONDICIO Nt INTO OPERANTE

n éste tipo de condicionamiento, se emplean estír..ulos

discriminativos, los cuales le indican al sujeto que las condi
ciones para que emita una conducta son propicias. 

En éste condicionamiento, se asocia el estímulo discrimi- 

nativo a una aproximación de la conducta que el experimentador
desea que se dé, la cual debe ser operacionalmente definida
antes de que se inicie el condicionamiento ( aproximaciones

sucesivas ), para posteriormente, ir presentando el estímulo a

la conducta que se dela
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la conducta que se desea llegar. 

En éste tipo de condicionamiento, se pueden implantar con
ductas en los organismos, que no esten presentes en su repertº

rio conduetual, decrementar conductas inadecuadas, o inclusive

extinguirlas definitivamente. 

Para lograr lo anterior, en éste tipo de condicionamiento
se auxilia el experimentador, en forma general, de dos tipos

de reforzadores: 

Reforzadores positivos. 

Se proporciona el sujeto un estímulo agradable. 

Reforzadores negativos

Se proporciona al sujeto un estimulo desagradable ( cho

que* eléctricos, por ej. ) o se le priva de algun estímulo que

el organismo obtiene en forma regular ( en un chiquillo, por

ej. se le niega un dulce que normalmente se le proporciona o - 
a un adulto * e le priva de sus acostumbrados cigarrillos ) 

Se entiende por reforzador, a aquel estimulo que siendo - 

incondicionado, provoca por si mismo una respuesta en el orga- 

nismo, sin necesidad de ser asociado con otro estfMulo. 

E1 reforzador, en forma general, puede ser administrado en

dos formase

Contínua

El reforzador es proporcionado, cada vez que el organiS- 

mo ealta la conducta esperada. ( R. F. C. ) 

Intermitente

El reforzador se administra a intervalos previamente de

limitados por el experimentador ( Programas de intervalo, pro- 

gramas de raz6n, Tandem, Encadenados ) 

2. 5. 3 COPIDICIONWJ11120 IlYSTRUMENTAL

Se le denomina asf por hacer ust de instrumentos ( Caja - 

de Skinner ) y emplea la mfsma técnica del condicionamiento
operante. 

La diferenciaci6n entre conducta operante e instrumental

es casi totalmente metodol6gíca: el estudio de la conducta op2

reata taplica la eml.si6n repetida de la misma réspueata, mien- 
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tras que el estudio de las conductas instrumentales, también - 

incluye aquellas situaciones donde las regpuestas bajo estudio

solo ocurre una vez en cada ensayo, o donde está inplicada una

secuencia compleja de diferentes respuestas. Como resultado de

lo anterior, la tasa de respuestas tiende a ser la variable de

pendiente fundamental de los estudios operantes; en otros esto

dios sobre la conducta instrumental, frecuentemente se miden - 

características como la topografía, la latencia , la amplitud

o la probabilidad de respuesta " ( 16) 

EL CONCE720 DE APRERDIZAJE DE SKINNER

La preocupación fundamental de cualquier skinneriano, es

la descubrir cuales son aquellos reforzadores, que mantienen y

controlan las respuestas. 

Lo anterior está directamente relacionado con la manera

en que los reforzadores sean proporcionados a los organismos, 

para lo cual existen: 

2. 6 PEOGRAD.AS DE REFORZAM 0

Como ya se mencion6 anteriormente, el reforzaniento, 

puede ser administrado en forma continua e interritente. 

El efecto primario del reforzamiento, es establecer e - 

intensificar ciertos aspectos de la conducta. Esta alteración

de la conducta ocurre casi de inmediato, persistiendo en el

tier..po, se debilita y declina gradualmente, en ausencia del re

forzamiento adicional. Después de que se descontinun el refor- 

zador, aparece lo que se ha llamado extinción ( la cual se de- 

fine como, uua disr,inuci6n subsecuente de la conducta, despues

de que se ha retirado el reforzariento. 

Una situación en la que se refuerce una conducta, cada vez

cue ésta ocurra, es dificil encontrar fuera del laboratorio. 

más que rada, el reforzamiento de toda respuesta ( reforzanien

to continuo o rejular ) resulta excepcional. De aqui que el a- 

nálisis de la conducta, deba ocuparse del reforzamiento inter- 

ritente o parcial, no solo por ser éste un medio experi::ental

de gran utilidad, sino por ser ta.r..bién un funda=ental y ubicuo

fen6neno conductual

Los efectos del reforzamiento, son observables mediante el

reforzaL!iento internitents. 
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El reforzamiento intermitente, se dispone mediante progrª

mas que especifican que respuestas se habrán de reforzar. ( 17) 

Algunos programas utilizados en el Análisis Experimental

de la Conductas

PROGRAMAS DS RAZON

En datos programas, el reforzamiento, se basa en el

de respuestas emitidas. Este programa especifica la cantidad

de respuestas, que debe emitir el sujeto, para recibir reforza

miento. 

Estos tipos de prograras, pueden ser: 

Programas de razón fija

El número de re:;puestas que se le pide al sujeto para — 

proporcionarle un reforzador, es constante. 

Prgramas de raz6n Variable

El número de respuestas que se le pidenal sujeto, para

ser reforzado, varia de un reforzamiento a otro. Por ej. un

programa RV -15, indica un promedio de 15 respuestas por refor— 

zamiento, sin embargo, éste podrá proporcionarse cuando el

sujeto emita una respuesta, en tanto que en otras ocasiones el

sujeto tendrá que emitir nás o menos de 15 respuestas. 

PROGRAMAS D.E. I NTMVALO

En éstos programas el reforzamiento, se basa en el

tiempo derespuestasdel sujeto, o sea que al número de las

mismas no es considerado, simplemente el tiempo. 

Programas de intervalo fijo

En éste, la respuesta se refuerza después de que ha tras_ 

currido un lapso de tiempo, determinado en base a la experien— 

cia del experimentador, y al emitir el sujeto la respuesta, al

concluir el intervalo. El tiempo se empieza a contar a partir

del dltimo reforzamiento. Por ej. en un programa If -20 ", solo

es reforzada la respuesta quese presenta al haber transcurri— 

do los 20". 

Cuando se expone a un. organismo a un programa IF de — 

ordinarío, surge un patr6d de respuestas, donde, la frecuencia

de las mismas. crece a lo largo del intervalo 0 ( 18) 
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Programas de Intervalo Variable

En éstos, el intervalo de tiempo varia de un reforza- 

miento a otro. Por ej. en un programa IV -30", el tiempo pro— 

medio, desde el inicio de un intervalo, hasta el momento en que

se hace disponible el reforzamiento, es de 30", pero a lo lar

go. de los intervalos sucesivos, la duración de éstos puede va— 

riar desde 1 6 2 seg., hasta varias veces el valor promedio

de 30". 

Cuando un programa de IV, $ e basa en una selección ade— 

cuada, de los intervalos y de su secuencia, los organismos, 

responden característicamente, a una tasa más bien constante

y sin mostrar pautas apreciables, después del reforzamiento. 

19) 

En cuanto al programa de razón fija, por lo general, se

reconoce que a cedida que va incrementándose el ilequisito de

tasa, ésta tiende a decrecer ligeramente ", ( 20) 

Aún no se conocen por completo las propiedades de la ta

sa de respuestas, coE:o función del programa de raz6n ( 21) 



DISEÑO DE INVESTIGACION
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3. 1. OBJETIW : 

Cuatro sujetos de la construcción de anexágoras incrementarán
conductas de seguridad por reforzamiento positivo, canfc~ a las normas este

blecidas y sin error alguno. 

SUJETOS: 

8 albañiles dividas en 2 grupos i

lbvpo A

Experimental

TABLA DE IDENTIFICACION

SUJETO UCUPACION EDAD SEXD

A Albañil 24 años Masculino

a Car,3in tero 38 " 

C Fierrero 18 " 

p Plomero 16

Grupo B

Control

TABLA DE IDENTIFICACION

SUJETTJ OCUPACION EDAD SEXO

1 Albañil 38 años Masculino

Carpintero la

3 Fiarr ero 25

4 Plomero 30

VARIABLES

INDEPENDIENTE: 

Formas da administraci6n de las fichas sobre las conductas
de seguridad, mediante los programas de reforzamiento RFC, W101, IV15, e

IV 30

VARIABLE

DEPENDIENTE

Consecuencia de la administración de fichas sobre las conduc

tan de seguridad

DEFINICION OPERACIONAL DE LAS CONDUCTAS DE SEQIRIDAD. 

1.- Levantamiento desde al suelo. - Cada ocasión en que el sujo - 
to, al levantar cualquier ob- 

jeto del suelo, flexione lea - 

piernas y el levantarse, no - 
gire la cintura. 
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Escenario. 

El escenario constaba de dos zonas: 

Zona " A" o de descarga y almacenamiento de los materiales

que se empleaban para la construcción. 

Este lugar media 30 mts. de frente por 70 mts. de fondo a- 

proximadamente. 

La entrada daba a la calle de Cuauhtémoc. En el lado iz- 

quierdo del terreno, al frente, generalmente, se almacenaba la

varillá larga, junto a la varilla hacia atrás, se encontraba la

mesa de los fierreros, en las cual se daban formas y tamaños c

convenientes a la varilla, hacia el fondo se encontraba el lu- 

gar de trabajo de los arquitectos y los ingenieros encargados

de la obra. 

En el lado derecho del terreno, al frente, se encontraba

un sanitario D., ra el servicio de los albañiles, junto a éste y

en el piso se preparaban las mezclas que eran acarreadas hacia ` 

la zona de construcción, al fondo se encuentra la bodega propia
V

mente dicha y al continuar hacia atrás se entraba a la zona de

construcción. 

Zona " B" o de construcción. 

Cuando se inició la investigación, unicamente estaba cona

truido el primer nivel y se empezaba a armar el armazón de made

ra para el segundo nivel. 

Esta zona mide lo mismo que la zona

A lo largo de la investigación se construyeron el segundo, 

tercero y c arto nivel. 

Para construir un nuevo nivel- se levantaban muros, colun- 

nas y castillos que servían de sosten al nuevo nivel , arman- 

do prizeramazte un armaz6n de madera y después colando lo que
se construyera, castillos, columnas o los niveles. 

Lo anterior se explica para dar idea clara de la situación
de los obreros y los experimentadoras a 10 largo de la inves- 
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tigaci6z. 

El ascenso a cada nuevo nivel, se realizaba a través de 1

las s4deras con travesaEos que emplean los albaniles, 
sólo pa- 

ra ascender al priner nivel, existían escaleras de tabique. 

Cuando apenas se iniciaba la construcci6r de un nuevo ni- 
vel, o sea, que se armaba el arnaz6n de madera, uricamente se

podía ascender a éste, a través de los andamios que servían de

sostén al armazón de madera. 



Figura 1

V ST4 VOrt ArMI13A

ZONA `A' 

1. Almacenamiento - le varillas
2. Mesa de fieneroc
3. Lugar de trabajo de ingenieros

Larquitectos

dega
S. Sanitario

6. Puentecito para cruzar la zaaja

BONA V

11. Construcción de escaleras
tl. Tragaluz del edificio y lugar

dundc seimlKw•issban escale- 
ras de madera. 

C* Zanja quc `- para las 2 zonas
D, Columna
F Muros
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Procedimiento: 

Primeramente se realizó un registro anecdótico durante cua
tro dial ( cuatro horas por día) con el objeto de identificar

las conductaa de seguridad deseables en el lugar de trabajo. 

Una vez elegidas las conductas, se definieron operacionalmente. 

Se tomó una muestra de sujetos, la cual se dividió en dos oup
pos: 

Grupo " A" , denominado grupo exnerirental. 

Grupo " B", denominado grupo control. 

La investigaci6n se efectu6 en tressfases: 

Fase " A" 

Linea base

Durante esta etapa qae tuvo una duración de 5 días, se re

gistraron las conductas de seguridad ( registros de frecuencia) 

que emitían los trabajadores, tanto en el grupo " A" cono en el

grupo " B". L1 registro tuvo una duración de 30' por sujeto. 

Fase " B" 

Experimental

Durante esta fase, que tuvo una duración de 5 días, se a- 

plicó un programa RFC durante 30' a cada sujeto del Zrupo " A" 

o experimental proporcionándose una ficha cada vez que éste - 

present6 cualquier conducta de seguridad de las ya especificad

das. El grupo control no recibió reforzamiento alguno, pero s

sus integrantes fueron observados de la misma manera que el -- 

grupo experimental. 

Fase " C" 

Desvanecimiento

Esta fase tuvo, al igual que las anteriores, una duración

de 5 días, durante los cáales se introdujeron los siguientes

programas: 

l. v. lo' 

I. V. 15' 

I. V. 30' 
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FRSE A

LDEA BASE. 

Se tamaron registros da los dos grupos de la frecuencia de emi

sión de las conductas de seguridad, durante cinco días. La duración de - 

los registros fue de 30 mins. para cada sujeto, habiéndose tomado un re- 

gistro de 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarda, con el
siguiente horario, de lunes a viernes: 

POR LA IIF~ POR LA TARGE

de 10. 00 a 10. 15 de 14. 00 a 14. 15

de 10. 20 a 10. 35 de 14. 20 a 14. 35

de 10. 40 a 10. 55 de 14. 40 e 14. 55

de 11. 00 e 11. 15 de 15. 00 a 15. 15

de 11. 20 a U. 35 de 15. 20 a 15. 35

de 11. 40 a 11. 55 de 15. 40 a 15. 55

de 12. 00 a 12. 15 de la. 00 a 16. 15

de 12. 20 a 12. 35 de 18. 20 a 16. 35

FASE 8

rWERIGENTAL

Durante esta faca se reforzó a dada no de los sujetos del grupo

experimental, proporcionándoles una ficha en forma continua, es decir cada

vezz que emitían la conducta ( aplicación del programa R. F. C.) a inmediata

a Lr_Mn aidn de las conductas de seguridad. 

A los sujetos del grupo control únicamente se registraron sus

conductas de seguridad emitidas sin reforzamiento alguno. 

La -aplicación del reforzameiento para el grupo experimental, 

y el registro del grupo control se realizó en el mismo horario que en la
tasa anterior. 

DESVAPE= 10EM

En este fase ss introdujeron programa de reforzamiento de inter

velo variable el grupo experimental. 

Los intervalos de reforzamiento empleados fueron los siguientes: 

Progebns IV -10' 

ler. día: 5' 10' 1.8' 

2o. día 10' 15' 8' 

Prow M.M. 

ars. dins 20' 10' 

4a. dist 29' 8' 

Prcgs en

Do. dint 30' 

8e tomaron registma de las conductas em+tidas por los sujetos - 

de los dos grupos bajo las intervalos de los progremas anteriores. 

Esta etapa también two una diracidn de 5 días. 
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k.. RESULTADOS

Durante las fases A, B y C, el grupo control unicamente - 

fué observado y registrado. 

Para apreciar más facilnente los resultados observados en

ambos grupos, observaremos loa anexos de los sujetos, por acu- 

lbacidn, decada grupo.. 

Anexo A

GRAFICA 1.- Corresponde a los albañiles; control y experirental

Quienes durante las fases A y B. presentan unicamen

te las conductas 192 y 3 y durante la fase C. presen

tan aden' s la conducta 7. Puede obsrevarse claramen- 

te como ambos sujetos incrementan sus conductas a lo

lszrjo de las fases B y Cl se observa corso el albaiiil

control, supera al.mnas veces la tasa de repuesta - 

del albañil experimental, durante las fases A y B y

en la fase Cr solo en la conducta 1. 

Anexo B

GRÁFICA ?.- Corresponde a los carpinteros, tambien en éste - 

caso, observamos incrementos en las tasas de respues

tas de ambos sujetos. En el carpintero experimental

se aprecia más facilnente el efecto del reforzar..ien- 

to hasata la fase G ( de -Desvanecimiento ) 

Anexo C

GRÁFICA 3.- Cnrrespon_de a los fierreros, se vuelve a observar

incremento, en la tasa de respuesta de ambos sujetos

En éste caso, en el sujeto experimental, se aprecia

facilnente el efecto del reforzamiento, duranye las

fases B y C, aunque en ésta última, el sujeto e.- pe-- 

rimental, es superado por le sujeto control. 

Anexo D

GRAFICA 4.- Corresponde a los plomeros, F.1 plomero control, 

practicamente, no sufre alteración notable en su ta- 

sa de respuesta. En gambio en el sujeto experimental

se ' aprecian perfectamente los efectos del reforza- 
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CONTROL

EXPERIMENTAL

CONDUCTA POR FASE 7 POR DIA
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a

rRARCA IN RASUJETO DF. PIA1IEROS

FASE A - 
FASE R

PASE O

I  

1 '  
1

1

i 1

1
I

1

I 1

r i

CONDR: TAS POR FASE Y FOR DIA



TASA DE RESPUESTAS POR

DIA DEL GRUPO CONTROL
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FASE A

T 18 3 1

if

2 19 15 13 15 22

4140

7 8

Omamta 1e. 24. 3o. 40. 50. 

1 30 32 14 38 35

2 7 15 1 8 10

3 4 1 0 3 3

Caryiaterot

1 T 18 3 1 7

2 19 15 13 15 22

3 7 8 4 7 9

6 0 0 0 15 4

7 0 14 9 1 0

lrferrerot

i S 2 7 2 4

2 13 15 3 9 4

3 3 6 9 6 2

PDomerot

1 6 4 3 4 3

2 6 5 f 2 T

3 5 1 3 4

4 2 1 0 e 0

5 2 1 3 1
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PASE B

A13añila

días

CondnOtaa lo. 20. 3o. 4o. 50- 

1 6 56 26 15 24

2 0 38 20 16 32

3 4 2 13 11 8

Carointaros

1 6 7 8 10 4

2 16 8 36 31 2

3 5 10 12 15 9

6 0 0 5 0 0

7 3 1 0 20 6

ii9rreácl

1 6 7 13 0 13

2 25 22 21 15 8

3 10 7 5 7 6

5 0 0 0 0 1

Plomeroj

1 28 6 2 1 10

2 19 3 4 5 52

3 8 4 4 4 8
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ASZ 0

AlbaW s

Carpinteros

1 11 15

a

6 16

Conduatat lo. 20. 30. 40. 509

4 17 17 12 26 15

2 28 33 37 33 25

3 8 9 T 7 3

7 4 10 1 6 1

Carpinteros

1 11 15 17 6 16

2 32 11 34 26 24

3 14 10 25 15 19

7 6 2 20 2 10

yP'l.errero s

1 3 6 1 42 0

i 26 33 66 23 10

3 13 11 9 22 1

3 3 2 0 0 0

Plomeros

1 T 16 T 4 0

2 28 7 10 11 5

3 9 tt 9 7 2

4 13 0 0 s 0. 

3 2 0 2 0 0





PASEA

8 7 9 7 11

Albañilt

5 13 4 17 8

3 3 6

dta t

8 8

Condmta 1o. 20. 30. 40. 50. 

1 25 19 46 40 36

2 20 5 16 22 37

3 2 7 3 8 10

CarDinteroi

1 8 7 9 7 11

2 5 13 4 17 8

3 3 6 5 8 8

6 0 0 2 O 0

7 0 14 4 0 8

Fierreroi

4 16 6 9 7 18

2 9 16 31 20 22

3 3 8 7 6 10

Plomeros

1 3 11 9 4 5

2 12 63 48 30 8

3 14 13 11 16 10

4 2 0 1 14 0

5 5 0 0 7 0
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FASE 3

6 16 4 6 6

Albarit s

48 32 35 27 64

3 14 9

dust

1# 17

Con mota 10. 2o. 30. 4o. 50- 

1 79 29 Sri 40 67

2 19 21 25 29 28

3 6 4 4 5 5

C minleros

1 6 16 4 6 6

2 48 32 35 27 64

3 14 9 13 1# 17

7 3 6 60 70 12

Fiorsiero s

1 7 6 8 6 9

2 72 38 q 70 85

3 15 10 7 10 12

Plomeros

1 1 5 8 8 5

2 22 5 56 76 112

3 21 4 18 14 8

4 3 0 5 10 1
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PAM 0

ba fi t

Carainterot

1 9 15

al" 1

20 3

conductas 1o. 2o. 309 40. 50• 

1 84 6 23 32 20

2 39 43 s,5 18 26

3 14 22 12 6 8

7 9 21 2 0 0

Carainterot

1 9 15 4 20 3

2 79 39 47 19 17

3 23 18 18 22 9

7 2 21 9 3 0

Fierreros

1 8 7 11 1 12

2 74 26 41 25 35

3 13 4 10 8 8

7 0 4 0 0 0

PlOterot

1 13 2 0 0 0

2 76 77 47 123 42

3 5 7 3 2 3
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5.. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente est_u

dio, podemos concluir, que los programas de reforzamiento, re- 

sultan eficaces, para incrementar las conductas de seguridad - 

en un ámbito laboral, aunque se encuentren presentes varios es

tSmulos, que no pueden ser controlados por el experiment.ndor,- 

que pueden interferir sobre nuestra variable dependiente, que

es el resultb.do de los programas aplicados sobre las conductas

de seguridad. 

Ya que se ha hablado de que el Análisis experimental de

la conducta es más eficaz en el ámbito del laboratorio, debido

a que es más fácil controlar los estímulos r.edio- ai_lbienntales

l 1 presente estudio nos muestra, aunque no sea el prime

ro en sgt especie, que el A. 2. C. es eficaz también en los am- 

bientes laborales, donde se encuentran presentes tants varia- 

bles que se presentan en forma imprevista y por lo tanto difi- 

cil de predecir y controlar por el experimentador. Dando resul

tados que resultan beneficiosos, tanto para el trabajador, coro

para el Patr6u, y si nos fueramos un poco más lejos, se obser- 

varla que su empleo es más rápido, eficaz y econ6mico para la

empresa. 

Ea estudios de laboratorio, generalmente, se priva a los. 

sujetos de experimentaci6n, antes de iniciar su. inveeligaci6n- 

para que el organieno este motivado para obtener alimento, y es

éste factor el que es aprovechado por el experimentador, para

trabajar con la conducta de los sujetos, y los resultados obtz

nidos en. éstos experimentos son extrapolados a los seres hu- 

manos, por tener ciertas earacteristicas en cmmún. 

Sin embargo hay estudios hechos directamente con humanos, - 

que nos. muestran que no es necesario privarlos para que éstos

estera motivados ( No privarlos de satisfactores, que ya existan

en el repertorio del Individuo ) ( 22) 

Lo anterior lo reportamos, porque precisamente ésto sirvió

como base para trabajar con los albañiles, sin privarlos, em— 

pleando fichas que actuar6n como estímulos discrimánativos. 
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Como ya se ha visto en el reporte de las graficas y resol
tados del registro de los sujetos, se observó claramente cono - 

el reforzamiento sin privas¡ 6n en la industria de la cmnstruc- 

ci6n di6 buenos resultados, pero además también se observó que

por imitaci6n se ha incrementado la tasa de respuestas del gnu

control, aún sin haber reforzamiento, es decir, que por el

simple hecho de observar que conductas son reforzadas, los su- 

jetos sin reforzai;i.ento alguno, tambien increrentan su tasa de

respuesta. 

Nay que hacer notar que el hecho 4e que los experimentado

res pertenecieran al sexo femenino y que en el lugar de experi
mentaci6n no existiera ninguna otra mujer, es un factor que — 

pudo haber influido dterm¡ nantemente. 

Recordando lo anterior y observando los resultados obten¡ 

dos, se puede concluir también que para que los problemas de r

seguridad disminuyan, es menester que los patrones pusieran e- 

fectívarente un inspector de seguridad que estuviera presente

constantemente en el ámbito de trabajo, ya que aunque las le— 

yes as¡ lo estipulen y en la.,empresa exista un inspector de
seguridad, éstos solo acudian a la construcci6n una vez por

semana y los encargados de la construcción, solo se daban una

vuelta de vez en cuando por la construcci6n. 
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R E F E R E N C I A S

1) Definición elaborada por nosotras, de acuerdo a la - 

bibliografia consultada ( Faverge Larie, Psicosociolo- 

gia de los accidentes de trabajo, O. I. T., manual de, — 

ducaci6n obrera, Congreso Internacional da Seguridad

e hi¿i.ene del trabajo, O. I. T., O. I. T., Enciclopedia

de medicina y seguridad en el trabajo, Psicologia In— 

dustrial, tiffin y Yc. Cormic. ) 

2) L.anual de Educaci6n Obrera, O. I. T., pp. 3 y 4. 

3) Psicosociologia de los accidentes de trabajo, Faverge- 

Yarie. 
u

4) Congreso Internacional de Seguridad e Higiene del Tra- 

bajo, O. I. T., Vol. II Pp. 

5) Enciclopedia de Vedicina, Higiene y Seguridad eñ el

trabajo, Vol. I, pp. 6- 21. 

6) Yanual de educación obrera, O. I. T., Ginebra. 

7) Proletariado Industrial en México ( 1850- 1930 ), Jorge

Basurto, UHAñd, Instituto de Investigaciones Sociales, 

pp• 3- 9- 

8) Boletin salud, seguridad e higiene en la dirección de

la Dírecci6n General de medicina y seguridad en el tra

bajo, Año II # l 1977, pag. 2

9) Ley federal dal trabajo, 1978. 

11) Yanual de educaci6n obrera, op. cit. 

12) Se,3urídad en la Industria de la construcción de Edifi- 

cíos, Pérez Guerra Alfonso, 1197- 1209

13) Seguridad en la industria de la construcci6n de edifi- 

cios, op. cit. 

14) Seguridad en la industria de la construcción de edifi- 

cios, cap. 4

15) Seguridad en la Industria de la con3truccl6n de edifie

cioa, op. cit. 

16) Conducta Operante, Konig k. Werner, pp. 14

17) Investígaci6n contenporánea en conducta operante, Ca- 

tania A. Charles, pp. 99

18) Fester y Skinner, 1957, cap. 5

19) Catania A. Charles, op. cit. pp. 135

20) Fester y Skinner, op. cit. 
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21) Catania A. Charles, op. cit., pp. 101

22) Ulrrich, Control de la Conducta Humana, Vol. 11, pp. 

517- 519. 



58) 

BIBLIOGEAPIA

Arias Galicia, Administración de Recursos manos México, 

Ed. Trillas, 1975, cap. 16 Y pp. 386- 395. 

Catania A. Charles, Investigación Contemporánea en Conduc- 
ta Operante, México, Ed. Trillas, 1968, cap. 4

Faverge larie, Pslcosociolorzia del los accidentes de Traba+ 
México, Ed. Trillas, 1975, Cap. 2

Hombre Y Trabajo, Holetin de Salud, Seguridad e Sigiene

de la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo - 
AZO II Y 1 / 1977

ñoning R, Aerner, Conducta Operante, Ed. Trillas 1976, Cap
1 Y 3, PP• 72- 82. 

Jimenez 0. Alvaro, Análisis Experimental de la Conducta
Ed. Trillas, 1977. 

0. I. T., Manual de Educación Obrera Ginebra

0. I. T'., Congreso Internacional de Seguridad e Sigiene del
rebato. Ginebra, 30 de junio a 4 de julio de 1964, Vol. II, 1974

Y- Vol. 27. 

Oficina Internacional del Trabajo, Enciclopedia de Medici- 
na, Higiene Y Seguridad en el Trabalo, VOL. I, pp. 6= 21 Y Vol. 
II, PP• 913- 1368. 

Oficina Internacional del Trabajo, Seguridad e Higiene en



59) 

la Constracción de Obras Ptíblicas, Ginebra, 1964. 

Pérez Guerra Alfonso, Seguridad en la Industria de la Cons
trucción de Edificios, Ed. Palau, PP. 1197- 1209 y Ca 4P• 

Ruch L. Floyd, Psicologia v Vida, ISéxico, Rd. Tfillae 1973, 
CaP, 1 y 3, 

Silva Hersog Jesus, El Proletariado Industrial en México
1850- 1930 ) , Jorge Baeurto, U~, Instituto de Investigacio- 

nes Sociales. 

Campos 20Pox Hexmelinda, La Seguridad Industrial " Un area
olvidada de la Psicología", JKexico, Facultad de Poicologia, UX" 
Tesis de Licenciatura, 1978. 

Tiffin y Hc. Cormic I. Ernest, PsicOlOgia Industrial. laéxj
f. o, Rd. TFillaa, 1974, Capa. I1, 12 y 14. 

Ulrich Roger, 3tanick Thomas y ñarbry Johon, Control de la
Conducta Humana. 2ézico, Ed. TRillas 1979, Vol. 2; PP. 17, 5. 
519.  

7


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Accidente de trabajo
	2. Análisis experimental de la Conducta
	3. Diseño de Investigación
	4. Resultados
	5. Conclusiones
	6. Referencias
	7. Bibliografía

