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INTRODUCCION 

Uno de los aspectos que el Psic61ogo del Trnbnjo requiero en for

ma ind~spcnnnblo, para lograr un desnrrollo dentro de ln Indus

tria, es «ahrirnc pnso a otros cornpos'', que complcmont~n s11 for

maci6n y sus posibilidades de fixito profcsionnl. 

Dcsafortunadnmente, el Psic5logo del Trabajo se ha Jujndo etique

tnr dentro del contexto cmprusarial, como el ''experto'' en un na
moro reotringido de funciones, entre las que destaca la Sclecci6n 

de Personal, siendo bastante difícil que se le consl~rrc viuble a 

otras posiciones colntcrnlaA <lcntro de un §rea de Recursos Huma

nos y menos dún, a posiciones jerárquicas superiores en lu Orga

nización. En reolidod vodria decirse que sólo por excepción se 

da este desarrollo del Psic6logo del Trabajo en las Empresas, lo 

cual no ocurre así en otras carreras, donde se abren perspectivas 

favorables por el salo hecho de contar con una determinada forma

ción ncademica en particular. 

Ahora bien, debe conaidcrorse que ha llegado el momento de ~uc el 

estudiante de Psicología del Trabajo se dé cuenta de esta limita

ción que habrá de enfrentar en el mercado de trabajo al cual va a 

competir y que busque complementarse o través de una formación 

mús amplia, enfocando su atención a funciones conexas, como lo 

puede ser la Seguridad Industrial. donde o p~sar de tener mucho 

que ofrecer, el propio Psicólogo del Trabajo dcbconoce el poten

cial de aplicab~l1dcd d~ sus conocimientos. Por consecuencia 

lógica, la Empresa está aún más ajena a los muchos beneficios que 

puede recibir de este tipo de profesional, introduciéndolo a esas 

otras funciones. 

El presente trabajo de Tesis tiene por objeto coadyuvar esa 

apertura de horizontes Je desarrollo profesional que el Psicólogo 
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del trabajo puede descubrir y nbarcor, n través de proporcionarle 

una herramienta concreta de Scguridnd Industrial, un enfoque 

amplio 

fcsional. 

con elementos cscnsnrncnte abordados por este Pro-



I. HISTORIA INTERNACIONAL DE LA LEGI§. 
LACION SOBRE LOS RIESGOS DE TRABA
JO. 

El l1ombrc. desde sus 111icio~. hn tenido que cnCrcntnrsc, como un 

medio de subsistencia, o unn serio 1le circun~tnnciits quu le t,on 

obligado a poner en p~liBro su vida y su bienestar, Si11 nnyor 

protecci6n que s11s inpulsos sln mejor rnfitodo que el ensayo 

error, hn ccprcndido lo guerra, lu caccria, ln lnbrnnzo, la tolla 

de piedras, rnnddrn mctnlcs, cte. ~in dudn que todos estos 

circunstnncins costaron nl hombre primitivo 110 sinnúmero de occi

dentes, enfermedades e incluso ln vida, en cosos no poco {recuen

tes. 

La seguridad como evento cotldiono, tuvo su orizen si~ultáncomc~
te n aquellos acciones emprendidas por el Ser liumnno, de uno ma

nera azaroso irracional, en las reacciones defensivns y de 

nutoprotccción, que por via genética le (ucron transmitidas 

una forma de sobrcvivcncin. 

Conforme se fui socializando fu~ nsiMismo. dependiendo mis y mfis 

del grupo o clan al que pcrtcneciu y esta depcnde11cio se derivaba 

de la necesidad de protección y ayuda mutua que intercnnbiobn con 

sus compañeros. Estos clanes debieron satisfacer en el indivt-

duo sus necesidades relacionados con la seguridad: protección 

contra agresores externos; cuidado de los menores; apoyo los 

débiles (ancianos y enferoos); protección de los mujeres, cte.; 

asinismo, es de consideru~sc 13 trnnAmisión de experiencias entre 

miembros del mismo clan, asi coco hacia las nuevas generaciones, 

transmisiones que permitían hacer los cosas con menores riesgos. 

Lo ·anterior puede ilustrarse mediante el ejeoplo de los cozodo

res, los cuales fueron so[isticando, tanto sus sistemas, como sus 

herramientas de cocerla, situación que les peroiti6, eventualmen

te, llegar a cazar nnimoles de groo tomnRo. 

No obstante lo anterior, no fue sino hasta el tiempo de_ los Rono

nos, cuando de nonera directa se establecen lo que podriamos lla

mar, los primeros antecedentes forMnles y las primeros jurispru

dencias en relación al temn de la seguridad, 
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En un principio, los Romanos ut!lizobnn el trabajo de loa escla

vos sin importarles ln salud o el bienestar de 6stos, sin cmbnr

go, bajo el Imperio de Augusto, se genero In Ley Petronin, cuyn 

intención humanitaria prol1tbe la vento de esclavos con el fin de 

combatir nnimnlcs feroces. Esto Ley s1rvi5 de nnteccdcnte pnrn 

~11c en Leyes posteriores se reprimieron los uhusos dP poder por 

parte de los duofios (1), 

Es probable que estos Leyes proteccionistas del esclavo t11vteran 

una creciente nccplnri6n por el l1ccl10 de que, cunndo esclavo 

sufrln nlguna lcsi6n o enfermedad, la incnpncidod laboral o tra

bajo no renlizndo, tenin que sor absorbido por el ducílo. 

Algunas agrupaciones de nrtesnnoa libres, llnmadhs Collegio Opi

ficum, tcninn por objeto sufragar los gastos en cnso de muerto de 

uno d~ los socios, así como también proteger a las viudas o huér

fanos respectivos (2), (3). 

Por otrn pnrte, el Derecho Civil Roma110 también consid~rnba la 

necesidad de proteger tanto n lns viudas los huérfanos im-

púberes (menores de 17 nños, los cuales aún no eran considerados 

hombres en forma cabal) (1). Servio Sulpicio definió la tutela 

como un poder dado y permitido por el Derecho Civil sobre una 

"cabeza libre quien, n causa de su edad, no puede defen.derse por 

si mismo''. Rl Ocrccho Ruwu110 también prevé la existencia de 

tutor designado por el Magistrado, quien responsabiliza del 

La Ley Plactorin ''legisla en contra del que hubiese abu

sado de la inexperiencia de un menor, al trotar con il'' (1). 

A los enfermos mentales también se les protege en el Derecho Ro

mano, nombr5ndoles un ''curator'' pnra que los reJ)resentara legal

mente sin que nadie abusara de ellos (1). 

(1) E. Petit, pp. 125-127 
(2) Penichc, p.2 
(3) Briceño, p. 52 
(1) !bid, pp. 78-79 
(1) !bid, p. 146 
(1) !bid, pp. 156-157 
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En lo edad medio, en Espaftn, existlnn frntcrni1lodcs entre culegr1s 

de un mismo qurhacer, n las que ~e llnmnbun Cofrndius y cuyos oh-

jctivos primordiules crnn los de asistir a intcsrnntcs, 

casos de muerte o cn[crmcdod, apoyando asimismo n sus fnmilinrcs, 

Lo Seguridad Industrial, tal como la conocemos hoy en llin se pue

de decir que tuvo sus inicios con lo Revol,1ción Industrial; 

efecto, lo aparición de lo íucrzn de vapor y de la mccunizaci6n, 

producto de las mfiquinns impulsados por esto nueva fuerzu, propi

cian el incremento de los accidentes y de las enfcrmcdndes labo

rales. 

Uacio el afio de 1871 se dice que el 50 % de trnbojodores maria 

antes de los 20 afias de cdAd por occidentes o enfermedades lobo-

roles (4). Debido a lo anterior, los diferentes países 

piezan a preocupar por lo seguridad, lo mismo hacen los obreros, 

quienes se empiezan u organizar tratando de ejr.rccr presión 

social para que se legislara en materia de seguridad en el traba

jo. Estos legislaciones en bien de los trabajadores tardaron en 

1legar, debido a los elevados intereses de lucro que existtan por 

porte de los empresarios en aquellas épocas, 

Analicemos primeramente el caso de Inglutcrra. la cual en el año 

de 1812 establece una Ley que reglamentaba el trabujo de los 

aprendices y que señalaba al patrón obligaciones relativas a hi

giene y seguridad, como por ejemplo: ventilación, llmitación del 

trabajo paro mujeres y para menores de edad, en este mismo 

en el oño de 1839, el 4 de febrero, se organiza lo que se 

país 

llamó 

en aquella fipoca lu Revuluci6n CortiRtR. Fueron cortas de con-

vencioncs de trabajadores, que enviahiln al porlnmento lnglis, de

nunciando que lns jornadas de trabajo excedían el limite de los 

fuerzas humanas y que el solnrio por un trabajo que prestaba 

Nen los mal sanas condiciones de una ffibrica, ero insuficiente 

para mantener le salud de los obreros y asignarles esas comodida

des tan necesarios deBpu~s de un desgaste intensivo de fuerzo 

muscular'' (3). Evidentemente no les escucharon y el 10 de abril 

(4) Ramirez, p. 23 
(3) Briceño, pp. 61-62 
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de 1848 i1ttenti1ron una huelga general, lo cual fufi nplnstndo por 

la fuerza y te11drinn que posar mu~hos nfios porn que se reconocie-

el derecho de los trnbnjn1lores rn aquel pnin. Anos dcspu6s, 

1880, en este pois se promulga un Acta de rcsponsubilidad de 

los patrones, permitiendo q11c los herederos de los Lrnbnjadores 

cobrarun dnftos por muerte causada o por negligencia de lo Emprc

En 1897 se promulga 11nn I.ey obligatoria de compensnci6n pn

rn trabajadores e1l ca~u de accidenli1bilidad. 

Puede considerarse a Francia como uno de los paises pioneros 

materia de riCS!'.\OS de tr11hajo, entrP 1A3CJ 1856 ~e generan 

este país Leyes que roglnmcntan y que prohiben el trabajo a meno

res de edad; asimismo, reglamentan el trabajo nocturno de los jó

venes; se establece el domingo como dio de descanso obligatorio; 

y la jornodo máxima de 10 horas en el coso de París 11 horas 

máximo en el caso de los provincjas. Dentro de este mismo pe-

riodo, concretamente el 22 de marzo de 1841, se establece en este 

pois ln Ley de protección a la infancia. En la Rcvoluci6n Fran-

ceso de febrero de 1848, los trnhnjndorcs tienen un pnpcl funda

mental, al concluir esta revuelta armada logran suprimir lo con

tratación de obreros mediante intermediario~, se reconoce el de

recho de coalici6n; no obstante lo ont~rior, liaclo 1852 el Nuevo 

Código Penal neutrnlizn los conquistas obtenidas por estos obre

ros y establece que ''se castigor6 con prisión a toda persono que 

intente o logre uno ccsoci6n concertada del trabajo, con el fin 

de ohtPnrr rl nl7~ d~ selario~'' (3). E~tc hecho implica un raLco

ceso en los esfuerzos por mejorar la protección de los trabnjodo

res, 

Finalmente en Francia, el 7 de agosto de 1898, promulga 

Ley de accidentes de trabajo, en la cual se englobaban seis gran

des elementos: primero, se estableció una responsabilidad hacia 

el patrón en los riesgos de trabajo, es decir las instalaciones 

fabriles con su peligrosidad podían ocasionar da~os, lo que im-

plicaba uno responsabilidad para el patrón. Segundo, se esta-

blccié el campo de aplicoci6n de la Ley de Accidentes de Trabajo, 

en este caso sólo se implicaba esta Ley a los accidentes de trob~ 

(3) Bricciio, p. 63 
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jo y no incluio los cnfcr1nndades profeHionolcs. Tercero, se du-

ba unn distinci6n entre coso fortuito fuerzo muyor; el 

fortuito lo definían como todo accidente imprevisto e inevitnhlc, 

cuya cnusn es inherente a la empresa y se produce ocnsi6n de 

un riesgo provocado por ln propiu ncgocinci6n; la fuerzo m11yor se 

definía como acontecimiento imprevisto cuyo causa f lsica o humnnn 

es nbsolutomcntc njena u la empresa. 

tipos de cosos eran diflcilus de difcrcncinr, no obstante, ósta 

de los deficiencias de esta Ley que, en su momc11to, fue 

de gran troscendcncla. Cuatro, occidentes por dolo del trnbnjn-

dor, en el cual se exclula ol pntr6n de la rcsponsnbilidnd cuando 

el accidente se debla o dolo o fnltn lntcncionul del trob~judor. 

Quinto, indemnizoci6n Forfnitaire: se osent5 ln base pnra [ijn

ci6n de ind~mniznciones por accidentes de trabajo; se estnblcclnn 

indemnizaciones fijas por tipo de nccldentc y luBi6", permitiendo 

la contratación de seguros. Sexto, acreditación de la relación 

entre el accidente y el trobujo, al trobnjndor le correspondía ln 

responsabilidad de acreditar esto relación. En 1919 se dicta en 

este ~nis ln Ley de enfermedades Profesionales conteniendo 

tabla de enfermedades consideradas como profesionales (5), 

Otro pais adelantado en mnterin de riesgo de trabajo luc Alema-

nia. En este pnls, Bismurk expide el 21 de junio de 1869 

reglamentación para cuestiones de trabajo, Sostiene en su arti-

culo 105 que las condiciones de trnbojo deben ser libremente pac

tados por porte de1 trabajador, debiéndose proteger lo salud y la 

vida de los trnbnjadores, nsí como, normar el trnbojo de los 

jeres y de los niños; en el articulo 152 permite lo existencia de 

acuerdos y uniones que procuren la mejoria de los condiciones del 

trabajo. Años después, en 1875, los comunistas y los lussolln

nos formulan el Programa Gothn que en su quinto apartado pide la 

prohibición del trabajo a los menores y en el sexto propone 

Ley protectora de lo vida y la salud de los trabajadores. El 

Emperador Guillermo ! 1 en 1883, crea el Seguro de Enfermedad; 

1884 el Seguro de Accidentes; en 1885 se decreta la Ley Obligato

ria de Compensnci6n poro Accidentes de Trabajo y en 1889 1 un Se

guro de Vejez e Invalidez (3), 

(5) Kayc, p. 19 
(3) Briccño, pp. 72-73 
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En Estados Unidos tombi6n encontramos algunos legislucioncs 

materia de accidentes y cnfcrmcdnilcs de trnbnjo, concretamente ln 

lcgislnci5n de Massncl111sctts promulfladn en 1867, en cuyo conteni

do se prescribe el nombramiento de inspectores de f5bricn que re

visaron los condiciones de los trobojodoreA; Pn 18bg se cstoblccc 

la primera oficina de cstadisticos de trnbnjo en Estados UnidoH, 

asimismo·sc promulgo uno Ley hncicndo obligatoria la jornndo de 

trnbojo de 1n6ximo 10 horas; en 1877, se ordena el uso de resg11ar

dos en moquinnrin peligrosa (4}. Scgfin Briccfto, existen dos do

cumentos que fueron dados n conocer en ln segunda mitad del siglo 

XtX y q11e ejercieron 11nn gr~n tnflucncin sabre rl pensamiento, 

tanto de los Gobiernos como de los trnbnjndores y que impulsan de 

manera muy importante el pensar en relación con los riesgos de 

trabajo, contribuyendo n un enfoque m6s humanitario con respecto 

al trabajador; en alguno mnuero, tombi6n pro11icinn que el traba

jador genere uno conciencia qt1e lo lleva, en no pocas ocasiones, 

a una lucha por obtener sus derechos. Estos dos documentos son; 

el Manifiesto del Partido Comunista, documento redactado por Knrl 

Marx y Frcderick enBel~ en 1847, por petición del Congreso de la 

Lign de los Comunistas y la Enciclicn Rerum Novorum creodn por el 

Papo León XIII, en 1891, la cual expone lo doctrina politicn-so

ciol-cristiana, en oposición nl pensamiento socialista. Podria

mos decir que, lo escaso preocupación por el desarrollo de los 

indiv~duos y lo nulo atención hacia los problemas de los trabaja

dores existentes en esas 6pocos, facilitaron lo creación del 

CialÍ$CO. En el fondn, ~nn <loc11m~ntos que, n pesar de tener fi-

losofios opuestos, tienen matices comunes, por ejemplo en el ma

nifiesto se habla o se pide ln nbolici6n del trabajo de los meno

res en les fóbricas; en tanto que en lo Enciclica se pide la 

gulaci6n de la relnci6n del trobnjo, evitando excesivos duracio

nes en los cargas de trabajo; proponiendo dar o los obreros tanto 

descanso cuanto compense los fuerzas gastadas el trabajo; 

crear asociacones de socorro poro los trabajadores; crear asocia

ciones de socorro para los trabajadores; crear _mGltiples seguros 

para el obrero, sus viudas y huérfanos, en caso de enfermedad 

de accidente. 

(A) Ramirez. p. 24 
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Segün Trucbn Urbinn (6), al concluir la Primera Gucrrn Mundial, se 

generan los bases de lo que podrin1nos llomor lu raoder11n odminis-

tración el moderno enfoque de la segurldnd industrlnl. En 

efect~ la Primera Guerra Mundial concluye con lu firma del Trata

do de Pnz de VcrsnllcB, el 28 de junio de 1919. Este Tratado 

(ue de valiosu contribuci6n al Derecho Intcrnucio11nl Social 

tcmpor[1neo. Este Tratado de Pnz, qui:! se compono de 4/•0 artícu-

los, en sus articulas 387 nl 427.sc refiere concretnmentc nl Tra-

bojo el preimbulo de este npnrtndo se dice lo siguiente: 

''Considernndo qtie urgente ruejorar· csns condiciones (de trabo-

jo), por ejemplo, en lo que se refiere o 1n rcglamentnción de las 

horns de trabajo, lo fijnci6n de unu d11ración mfiximo de la jorna

da ln semnnn de trabnjo, el recluLu1~iu11to de lo m~nD dj! 

obro, , , , . , .•.. , la protC!cción del trabojndor contra las enferme

dades generales o profesionales y los accidentes rcnultantes de 

los mismos. la protecci&n de los nifios, de los adolecentes de 

los mujeres, .•. , . , •. , . 

Lns altns partes contratantes movidas por sentimientos de justi

cia y humanidad, nsi como por el deseo de asegurar la paz mundial 

duradera, han convenido lo siguiente: 

Se dispone la creación de una conferencio general de los repre

sentantes de los miembros y uno Oficina Internacional dol Traba

jo. Este Oficina Internacional del Trobnjo llamada OIT tiene 

como objeto el cumplir con los propósitos expuestos en el preñm

h11mo antes explicado (6), 

Es de destacar que según Trucha Urbina nuestra Constitución Poli

tico del 5 de Febrero de 1917, ejerció una importante influencia 

sobre el tratado de Paz de Versolles concretamente en su apartado 

del Trabajo. Según Truebn Urbina, el Lider Sindical Samuel 

Gompers, quien fue Presidente de la Comisi6n de Legislación In

ternacional de Trabajo y quien partlcip5 en las discusiones sobre 

este Tratado de Versallcs, particularmente en el Aportado relati

vo al trabajo, conocia ampliamente nuestra Constitución Mexicano 

(6) Trueba Urbino, p. 59 
\6) Ibid, p. 301 
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del 5 de febrero de 1917, lo cual en su nrtic11lo 123, rcfit're 

o los derechos obreros. Gompcrs expresa que In Constituci6n He-

xicann ''fue la vrimcro en el mundo en enuncinr 11na carta a] tra

bajador defendiendo los Intereses de este grupo de personas''. 

En el Articulo 427 del Trotado de Veroallcs se establecen los 

principios generales que rigen al trnbujudor en materia del trn

baj o. 

lº El trabajador no debe ser considerado como unn mercancia 
articulo de comerci11. 

2º El Derecho de Asociación para todos los fines legales, tanto 
por los asalariados como por los putronc~. 

3° El pago a !os trabajadores de un salario que les asesure un 
nivel de vida conveniente, tal como se comprende en su pais. 

40 La adopción de la jornada de 8 horas o de la semana de 48 ho
ras como un fin que debe nlconzarse en todas las partes 
que no haya sido logrado aún. 

5g La adopción de un descnnHo semanal de 24 horas como un mlnimo 
que deber& comprender al domingo, siempre que esto sea posi
ble. 

6g Ln supresión del trabajo de los niños y lo obligación de im
poner al trabajo de los j6vcncs de ·ambos sexos las limitacio
nes necesarias pura permitirles continuar su educación. 

70 El pri11c1pio del salario igual, sin distinciones de sexo, por 
un trabajo de valor igual, 

8º Las reglas decretadas en cada pais sobre las condiciones de 
trabajo, deberán asegurar un trato económico equitativo a to
dos los trabajadores qu~ residan legalmente en el país, 

90 Cada Estado deberá organizar un servicio de inspección del 
que formRrin parte la~ mujeres a fin de asegurar la aplica
ción de las leyes y reglamentos para la protección de los 
trabnj adores, 

Segijn Trueba Urbino, el Derecho Social Mexicano sirve de inspira

ción no sólo al Tratado de Versallcs del 28 de junio de 1919, en 
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sus nrticulos 387 nl 427, sino u lo~ Constituciones de los paisca 

más ndclantndos, lus cuales son posteriores lo Mexic¡1na de 

191 7. A continuaci6n exponemos una rclaci6n de Constituciones 

del siglo actual, en l11s que se ha incorporado la ~cguridod en el 

trabajo como un derecho inalienable (6). 

EUROPA 

Albania 

Alemania 

Austria 

Bulgaria 

Checoslovaquia 

Espoño 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Italia 

Lituania 

Polonio 

Portusnl 

Rumania 

S1.1iza 

URSS 

Yugoslavia 

AMERICA 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Dominicano 

(6) Trucha Urbino, pp. 79-133 

15/Ill/1,6 

11/V!ll/19 

01/X/20 

04/XII/27 

29/II/20 

11./Vll/31 

15/Vl/20 

17/Vll/19 

13/X/46 

02/Vl/27 

31/1/46 

22/Xll/47 

15/V/28 

01/111/21 

19/111/33 

29/Ill/23 

11/lX/49 

10/I/18 

28/VI/21 

16/Ill/49 

24/XI/45 

16/Vll/34 

16/11/45 

07/XI/49 

05/III/40 

18/IX/25 

10/I/47 





II- HISTORIA DE LA LEGISLACION SOBRE 
LOS RIESGOS DE TRABAJO EN MEXICO. 

Lo seguridud tiene en M6xico un orige11 remoto. En efecto, 

antecedente datn de fcch¡1s ontcriorcs a lo conq11istn, tiempo 

el que yn existin 11na idea humanituria y de apoyo n los minusvfi

lidos, En el t.ler.i.po de los .!\:!:tecas existían los "Cnlpulli", los 

cuales eran organizaciones de tipo social poro ny11dnr viudas, 

ancianos e inv5lidos y que [uncionobnn hujo un principio de oyud~ 

o personas que recibían ulgunn lesi6n o que cureci11n de los 

dios de iubsistencio, Dentro de estu Aismn Cultura se estable-

cicron los 11 Petlocalco'', que eran nlraoccncs que pcrmitlon el 

abastecimiento o los deAa~pnrados en situaciones de c~crgencin. 

Moctezuma Xocoyotzin conaidcraba a los ancianos y n los impedidos 

por nlcunn situación f isica responsa~ilidud del Estado, 

por lo cual considerobn que ero ~ste el que debin hacerse cargo 

de ellos. Es intcrc~ante resultar que cGtc tipo de hallazgos, 

nos permiten concluir que nuestros antcpnsodos no se encontraron 

en ningGn momento al margen de aquellos sentimientos humn11itu

rios, que normalmente nrnreciun en culturas de un ~oyor avance. 

Por tanto, podenos compararlos con los Romanos o con Pueblos si

milares, ya que entre nuestros nntcpasodos existio yo un sistema 

legal forna! que permitía el diseno de diferentes leyes que 

vian de apoyo u los grupos de pcrsonns rnin11sv~lidos o que tentnn 

alguno situaci5n que les impcd!a valerse por si mismos. Es in

teresante tambiln hacer notar que en el moncnto de lo Conquisto, 

estos nspectos de seguridad, podríamos decir, que sufrieron 

cierto deterioro, dudo que de entrado se consideró o los Indios 

corno seres que tenían nenores derechos que los conquistadores. 

Incluso, como lo vemos rnfis adelante, se don principalmente por - -

porte de religiosos cierto tipo de ayudas especiales y través 

Je la l11f lu~11cin Je la Iglesia, cierto tipo de nuevas Lcglslncio

nes que van corrigiendo esto situación anómalo; no obstante, po

demos afirmar que existe un deterioro en lo seguridad de la po

blación civil a partir del momento de lo conquista y que pasarían 

algunos anos para que pudie8e mejorarse esta situación (2). 

(2) Pen1che, p. 11 
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Dentro de ln historia posterior a In Con<¡uistil, es decir en el 

M6xico Colonial, cnco11trnmos religiosos con uno gran cllspo9icl6n 

de ayuda y apoyo a los indigcnas, q11icncs promoviaro11 su seguri

dad. Como por ejemplo, el Obispo Fray Jua11 de Zumfirr:1gn, al que 

se le conoci6 como Protector de loa Indios y quien l1ubln orgnni

zado un sistema de audiencias cspccinlcs pnrn recibir quejas de 

los indígenas; posteriormente, el primer Virrey Antonio de Mcndo

za, procur6 continuar este sistema dedicando dos m¡1~n11us por la 

semnnn a la taren de atender pcrso11Almcntc a las quejos de lo po

blacl6n indigcna, Como consecuencia de ella, en 1591, un J11zgA

do General de Indios se cstnblcce en H&xico, dedic5ndoso, pnrn su 

orgonizaci6n y finoncinmicnto, las Cfidulas Rcnles del 19 de abri1 

de 1605 y del 5 de octubre de 1606 (7). 

Es importante explicar qué eran las Cédulas Reales, Eran leyes o 

normas aprobadas por el Rey, las cuales eran publicadas paro su 

conocimiento, tanto en Espafia, como en la Nueva Espaílo, 

Como antecedente a la Seguridad de los Indios, resulta necesario 

hacer notar, que según la Cédula Real del 2 de agosto de 1530, 

qued6 abolida lo esclavitud en lo Nueva Espoftn; si11 embargo, 

seguía dando despufis de esa fecho, cierto tipo de situaciones que 

en forma indirecto podrían llamarse esclavitud. Una de estos 

salvedades lo podemos observar en el coso de los Repartimientos, 

el que consistía en que a pesar de que los Indios habían quedado 

salvados de la esclavitud tenían que prestar, por un sistema de 

rotación, ciertos servicios personales, en los que se reclamaba 

el trabajo dP una cuarta parte de los Indios tributarios por tur-

nos semanales. No obstante lo anterior, los Indios eran protc-

gidoa por un salario adecuado a ses servicios; se prohibio al pa

trón hacer présta~os o anticipos sobre los sueldos de los Indios 

de Repartimiento, bojo pena de perder lo adelantado; además, 

les pagaba tiempo de traslado; y no se les sometía a climas a los 

que no estuvieron acostumbrados (7), Este tipo de leyes 

permiten concluir con suficiente certeza, que tanto la Iglesia 

como el Rey contaban con una creciente prcocupnci5n por el bie-

(7) Margadant, p. 59 
(7) Ibid, p. 69 
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ncstar de los Indios, nitunci61i que, si bien, no impidi6 del todo 

los nbusos por purtc de los primeros colonos, si contribuy6 

jornr paulatinamente lo sit\1nci6n de los conquistndns. 

Encontramos tnmbiin, por otrn parte, o Fray Bnrtolomb de lns Ca

sas, quien recomendaba establecer cosos ~specinl~s de asistencia 

para nncionos y huérfanos. En su tiempo, este mismo Fraile de-

nuncio lo explotnci6n de los indigcnos y exige un trato mfis huma-

no pnra éstos por parte de los españoles. Vasco de Quirogn 

otro ejemplo, quien cscribi6 un ''Tratado sobro Regla~ y Enscfion

zos de Snnto Fi en M6xico y Michoocfin'', el que proponin le exis

tencia de hospitales poro beneficio de pcrsonns enfermos de esca-

sos recursos, 

En 1609, la Cédulu Real de su Majestad, oi;dcnu: "especialmente os 

encargo la buena y cuidadoso curo de los enfermos que adolecen de 

la ocupación de labores • , ...•• , pnrn que tengan el socorro de lo 

medicina necesario'' (2). Otra Cidula Real digno de mencionarse 

dentro de lo temática de seguridad en la Nueva España, es la de 

1632, que ordenaba que ''los dueños de los obrajes, al caer enfer

mo alguno de sus operarios deberían brindarle todos los cuidados, 

incluso haciéndolos atender por un médico y en su coso otorgándo

les ayudo hospitalario, proporcionándoles lugar separado y dándo

les alimento y cureci6n, todo lo que hubiese gastado el dueño lo 

podrio descontar de un porcentaje del jornal; el desamparar o 

trabajador enfermo traía como consecuencia cárcel pero el mayor

domo y multa paro el duefio'' (2). En este Cédula podemos incluso 

encontrar, un antecedente lejano de lo que nuestros tiempos 

constituye el Insti~uto Mexicatto del Seguro Social. 

En 1680 bnjo el reinado de Carlos II, se promulgan las Leyes de 

las Indias, que constan de nueve libros, subdivididos en 218 ti-

tul os. La preocupación de esta nuevo Ley fué elevar el nivel de 

la clase indigena, siendo una de las particularidades de este 

Ley, que por primera vez asegura en ello: un régimen juridico 

preventivo de asistencia y reparación para los occidentes de tre-

(2) Peniche p, 13 
(2) Ibid, p. 16 
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bojo; derechos de asistencia a los Indios enCermos y nccidcntadoo 

con subsidio de salario por incnpacidad; en ciertos oficios, 

bligacibn ul patrón p1lrn q11e Luvicrn m6dicos pnra ayudnr los 

accidentados y enfermos. El libro cuarto dl~ esLd Ley, cstfi de

dicado partic11lnrmentc n ln protecci~n de los Indios, nsi como 

establecer lns normas lubornle~, e11Lrc las que encontramos aspec

tos tendientes a proteger a los menores y n las mujeres, evitando 

los u busos por parte de los patrones (5) (7). 

ros decenios posteriores a la conquista, 

Dc~d~ lo~ prtme-

cvidcnte cndn dio 

mfis, el inter6s de ln Corono con respecto n los problemas de la 

Nt1evn Espnfin y de los Indios en p~rticulnr, cncontrnmos por ejem

plo, dentro de In politico sonitorin de lo Nucvn Espafin, que se 

prescriben normas que toman en cuento diversos factores de salu

bridad cuando se escoge un lugor para un asentnmiento de 

poblaci6n; esta preocupnci6n creciente se l1occ evidente lns 

Cédulas Rculcs, mereciendo en el aspecto de política snnitariu, 

una atenci6n especial: las normas sobre limpieza, sobre los que 

se legislo en lns Cédulas del 4 de noviembre de 1728; de baños 

p~blicos y lnvnderos, en lo C5duln Renl del 21 de ngosto de 1793, 

entre otros (7). Por Qltimo, hemos de l1ncer referencia al capl-

tulo VI de lo Cfidula Rcnl de 1790, en lo que se ordeno a los pa

trones a nlimentnr y hacerse cargo de los servidores ancianos, de 

los enfermos que no se encuentren en estado do trnbajnr y de los 

menores (2). 

Comentemos ahora ~lg11nos de los nspectos m5s relevantes de la su-

gurided en el México Independiente. El siglo XIX constituye, 

probablemente, 11na de las lagunas m§s imporLnntes en materia de 

Seguridad en nuestro Pnis. En efecto, encontramos en este lap

so, pocas iniciativas de Ley y en general, un enfoque poco enri

quecedor hacia los Riegos de Trabajo. Aisladamente observamos 

la promulgación de una Ley Laboral Agricola, el primero de no

viembre de 1865, en la que se limito lo duración de ln jornada: 

se prohiben las tiendas de rayo, nsi como los castigos corporales 

(7), Por su pnrte, en la Constitución del 5 de febrero de 1857, 

(5) Knye, p. 23 
(7) Margadnnt, p. 43-44 
(7) Ibid, pp. 80-81 
(2) Penichc, p. 13 
(7) Margodant, p. 81 
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expedido por el Presidente Comonfort, su mucntrn tratamiento 

distante con respecto u lo seguridad en el Trabnjo, En el cupl

tulo V se preve que nadie puede ser obligado a prestar trobojos 

personales, sin lo justa retribución y sin su pleno consentimien

to y que carecería de valor cualquier contrnto o convenio que tu

viera por objeto el menoscnbo y la p6rdidn o el lrrevocoble sn

cri(icio de la libertad del hombre. El código civil de 1870 re

glumento al servicio doméstico, nsímismo, reglamenta la jornada 

de trabajo de los mujeres y de los menores. Podrlnmos decir que 

este código civil representa un antecedente importante de nuestra 

legislación laboral (3). Es la Salud PGblica, lo mntcriu que 

recibe mayor atenci6n durante el siglo XIX. Encontramos que ba

jo el Por[lrismo ln Salud P6blico progresa de unn impor

tante, yo que se impulsan congresos mfidicos a nivel Nacional des

de el año de 1876 y el Consejo Superior de Salubridad a partir de 

1880 publica un importante bolettn. El Dr. Eduurdo Llceoga ela-

boro el C6digo Sanitario de 1891, que poco después seria mejorado 

mediante los Códigos Sanitarios del 10 de septiembre de 1894 

del 30 de diciembre de 1912. Por otra porte, establece tam-

bién la Beneficencia Público 

1861 (7). 

portir del de febrero de 

Posemos ahora a lo historia de la Seguridad, en los pri~cros afias 

del siglo XX, época en ln que se establecieron los cimientos de 

lo que en lo actualidad conocemos como lo Seguridad Industrial en 

el campo legislativo, temo que será profundamente desorrollaJo 

el siguiente capítulo. 

A partir de 1900 se observa en Hixico un tret~miento descentrali

zado tonto de los aspectos relacionado con la·Salud Pfiblico 1 como 

los aspectos de tipo Labornl. En efecto, los Estados 

dif ercntes leyes o códigos relacionados con estos temas 

promulgan 

bajo la 

aparente y frío mirada del Gobierno Federal, ns1 tenemos que ape

nas entrado el siglo actual, el 5 de julio de 1900 se c~pide en 

el Estado de Morelos el Decreto ~obre Servicios Sanitarios, en el 

cual ''se dan medidas para la protecci6n de los trabajadores 

(3) Briceno, pp. 81-82 
(7) Margodant, p. 160 



18. 

las f~bricns y en especial en lo relativo n higiene y sancumlcnto 

de los lugares de trohajo 11
, obligfiT1dose a las ffibricas con mfis de 

100 obreros a tener un m6dico de planta; en este mismo Estado, se 

promulga una Ley sobre Accidentes de Trubnjo, el JO de abril de 

1904, situación que sirve de antecedente en Nuevo León para q11e 

se promulgue unn Ley similar el 9 de noviembre de l90b (2). 

Por su parte Josfi Villoda, Gobernador del Eslndo de H6xico, cstn

blece el 20 de febrero de 1904, una ley en ln que se dice que 

caso de occidente o enfermedad de un trahnjndor, la negociación 

deberá pagar sin perjuicios del salario, los gastos de ln enfer

medad o de defunción, en su caso, y pagando a los deudos el im-

porte de 15 días de salarios (5). En este mismo Estado, el 9 de 

noviembre de 1905, Bernardo Reyes promulga una Ley de Accidentes 

de trabajo, en la que se scaala la responsabilidad civil del pa

trón en accidentes snlvo, en casos de negligencia inexcusable 

por la intcncionolidad de la victima; lo responsabilidad implica

ba el pago de asistencia mAdica y fnrmsceijtica a lo victima, por 

un tiempo no mayor de seis meses, y los gastos de inhumación 

su cnso, más la mitad del solario si lo incapacidad era temporal 

total, un 20 a 40 % si la incapacidad era parcial temporal o per

manente; el pago de sueldo integro durante dos afias, si la inca-

pacidad era total permanente: si el accidente ocasionaba la 

muerte, se pagarla a los deudos el sueldo del fallecido de 10 me

ses o 2 afias scgGn el caso (3) (5). Otro importante documento 

que sirve como antecedente n la Seguridad en México en el siglo 

actual, es el que se publica el lQ de julio de 1906, nos referi

mos al programa y manifiesto a la Nación Mexicana de la Junta Or-

ganizadora del Partido Liberal Mexicano, suscrito San Luis 

Missouri por los hermanos Flores Mag6n, Juan Sarabia, Librado Ri

bera y otros, el cual señalaba en su artículo 25, la obligación 

de los duefios de minas, fábricas y talleres a mantenerlos higié

nicos y seguros; y en su articulo 27, a indemnizar por accidentes 

de trabajo; asimismo, sugiere que la jornada de trabajo sea de 8 

horas como miximo (3) (S). El 6 de noviembr~ de 1912, la.C5mara 

de Diputados prescnt6 al Congreso de la Uni6n una iniciativa de 

(2) Pcniche, p. 14 
( 5) Ka ye, p. 6 
(3) Bricefio, p. 80 
(5) Kayc, p. 24 

(3) Bricefio, p. 80 
(5) Kaye, p. 24 
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Ley sobre el Mejoramiento de la Situnci6n Actual de los Peones 

Hcdinncros de las Haciendas. en la que se scfinln la obligaci6n de 

mantener un botiquin para la curaci6n de enfermcdndcs tlpicos de 

lo Rcgi6n y n contratar un m&dico titulado para ayuda grntuitu de 

los trabajadores. Otro antecedente interesante es lo 1,ey pnrn 

nl Remediar el Daño Procedente de Riesgo Profesional, presentado 

Congreso de la Uni6n por los Diputados de Ag11uscnliD11tcs, el 28 

de mayo de 1913, la cual prevcio el derecho a lndcmniznci6n por 

occidentes de trnbnjo, ndem6s de otorgnrse una penst6n en coso de 

muerte, los hijos recibirían unu pensión hasta que cumplieran los 

18 anos. Basado en el plan del Partido Liberal, surge el lº de 

mnyo de 1911 ul documento de Ciudad Juárez, donde decreta 

''pensiones o los invilidos y u les viudas, hu6rfanos hermanos 

menores o pudres del único sostén de la familia, de quienes hayan 

muerto en la insurrección Nocional, motivo d~ ~stc trabajo". 

El Pacto de lo Empacadora del 25 de mnrzo de 1912 en Chihuahua, 

dispone reducción de las horas de trabajo y condiciones higiéni-

cos adecuados para los trabajadores (2), En ese mismo año 

establece la Ley de los Sirvientes, la cual dispone que el patrón 

tiene la obligación de pagar el trabajador que se incapacite, el 

25 % de su snlario; esta Ley es establecida el 3 de diciembre de 

1912. 

Ya en plena Revolución surgen algunas Leyes estRtnles materia 

del trabajo, que sientan sólidas bases pare legislaciones poste

riores de la seguridad de los trabaja1lorcs. Una de los mfis im

portantes de estas Leyes es la de Veracruz, del 4 d~ octubre de 

1914 pro~ulzodn ~or Cándido Aguilar, Gobernador de aquella enti

dad; esto Ley obliga a los pntrones o mantener hospitülos en

fermería con personal e instrumentación necesario en los estable

cimientos industriales (3). Otra de las Leyes pioneros en mate

ria del trabajo es lo de Jalisco, del 26 de enero de 1915, pro-

mulsada por Manuel Aguirre Berlanga. Establece jornada mñ~ima 

rle 9 horas; prohibe el trabajo a los menores de 9 años; y loa 

de 10 n 12 con la obligación de concurrir 

(2) Peniche, p. 15 
(3) Briceño, p. 83 

ln C!'lcuela; cuando 
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ocurren riesgos profesionales el patr6n quedo obligado n cfcctunr 

el pago integro de salarlo e indcmniznr al trnbajndor en coso de 

inhabilitnci6n (5) (7) (3), Otros ej cmplos de leyes lnhor<1lcs 

son ln de Nicolas Flores, de diciembre de 1915, de ll\d,1lgo, l.cy 

sobre accidente del trabajo; la de Salvador Alvarodo, de Yucntan, 

que es considerada uno de lns Leyes mfis adclantadn c11 materia de 

higienc )' scguritlatl, y cuya fecha fuú del 11 de dicicmhrt~ dü 

1915; lo Ley de Coahulln, del 27 de ocLuhre 1Jc 19lb, que o\¡llgn 

nl patr6n n cubrir la viudez y horfnn<lud, en coso de mu~rtc del 

trabajador y hasta dos aftas de salarios como indcmnizaci611; lo de 

Durango, de l,uis Cabrera, del 6 de enero de lCJlS; ln de Zucntc-

cns, <lcl 24 de julio de 1916. El 12 de nhril du 1915, lo Secre-

taria de Gobcrnaci6n clabor6 un proyecto de Ley sobre el Contrato 

de Trnbnjo, el cual se conoce con el nombrQ de I.uy de Zubirfin, la 

que seftalnbn ln obligaci6n de uno jornadn m5ximn de 8 horas y una 

m~xima de 6 horas paro menores de 16 nfios. 

Resulta evidente que todos estos movimientos Estatales en pro de 

los derechos de los trabnjndorcs y que beneficiaban concretamente 

al rubro de ln Seguridad, sirvieron paro formar uno concicncin 

nivel del Gobierno Fedcrnl, la cual se ve reflejada clnrumente en 

el articulo 123 de la Constitución del 5 de febrero de 1917, en 

el que muchos de estos promotores de lns leyes estatales partici

paron en su disefio, concretamente Andres Molino, Luis Cabrera, 

Héctor Victoria, lleriberto Jora, Froylin Hanjarrcz, son personas 

que estuvieron íntimamente ligadas al enfoque de protección al 

trabajador que se ve claramente plasmado en ese artículo consti

tucional. 

Po~tcriorm~nte o los tiempos de lo Revolución, el artículo 123 s~ 

fre una serie de modificaciones o reformas, Una de las prim~ru~ 

y de las más importantes es la que promueve el Presidente Emilio 

Portes Gil, el 31 de agosto de 1929, quien promulgó los reformas 

n la fracción décima del articulo 73 Constitucional y a la frac

ción 29 del articulo 123, concediendo al Congreso la facultad de 

(5) Kayc, p. 24 
(7) Margadant, p. 80 
(3) Briceño, p. 83 
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termina la cronci&n del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

mQ 11 orgnniSmO pfiblicO descentralizado CQU pntrimOnÍD y personuli

dnd jurídica propias con cuatro rnmas de seguros obligatorios: 

a) Accidentes de trabajo y cnfermcdndcs profestonnlas, b) enfer-

medades no prof~sionales maternidad, e) invalidez, vejez 

muerte y d) Ccsnntia en odnd ovnnzudu (S)p Como consecuencia de 

esta inicintiva, el nfto siguiente, es decir en 1944. se croo este 

organismo dcscencrnlizado llamado l11stituto Mexicnno del Seguro 

Social, Otra modtficaci&n, tmportnnto es ln del 21 de octubre 

do 1960, con la quo se eren el Aportado B, ol cunl se refiere 

1ns relaciones lubornlcs entre los poderes de lu Unión y el Go

bierno dol Distrito Fodcrul y sus trobnjadorcs, el Apartado B 

exclusivo paro los trabajadores nl servicio dul Estado Federal, 

porque lns entidades federutivns, ticn~n derecho para legislar en 

favor de ln burocracia local (6), Este Apartado conced~ los 

trabajadores ol servicio del Estado, la posibtlidnd de reclbir un 

tratamiento semejante n los dcmfis trabajadores; 110 obstante, li

mita el derecho a ln huelga, aituución que ha generado polémicas 

importantes dentro de nuestro Pais. 

Con ln re(ormn del 21 de noviembre de 1962, se prohibe la utili

zación del trabajo de menores de 14 nño9 1 nsi como de los menores 

de 16. después de 1ns 10 de la noche. El 12 de ngosto de 19S2 

se reforma el Articulo 123 Constitucionnl, cstableci&ndosc lo Ley 

de Pensiones Civiles de Retiro. El 14 de f ebrcro de 1972 se re

forma el 123, cstablcci~ndose la Ley del INFONAVIT y consecuente

mente la creaci6n de un organismo descentralizado que administre 

en fondo estdblccido para efectos de lo vivienda {3) (5). Una 

última modificación o reforma dignu Ja s~r mencionada es la del 

21 de diciembre de 1974, en la que la fracc~an quinta quedtt comcy 

sigue, "las mujeres durante su embarazo no realizar~n trnbnjos 

que exijun un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para 

su snlud en relación con lo gestación, gozarán forzosamente de un 

descu11so de 6 semanas anteriores a lo fecha fijada aproximaJamcn

tc pnra el parto y 6 semsnus pc~t~riores al mismo, debiendo per-

(5) Kaye, p. 35 
(6) TruebA Urbinn, pp. 45-46 
{3) Briceño, p. 86 
(5) Ibid, pp. 36-40 
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cibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabajo, en el pcriódo de 

lactancia. tendr~n dos descansos extraordinarios por dlu de medio 

hora cado uno paro alimentar a sus hijos''. La fracción 15 quedn 

como sigue: ''el patrón estar~ obligado u observar los preceptos 

de higiene y seguridad en sus instalAciones adoptando las medidos 

para prevenir uccidc1ltcs''. La frncct6n 17 dice osl: ~son candi-

cienes nulas y no obligarfin a los contratantes, n11nque se exprese 

lo contrario, las que constituyan renuncio hecha del obrero, de 

las indcmnízncinncs a que tengan derecho por accidentes de traba

jo y enfermedades profesionales''. La íracci6n segunda queda co

mo sigue: "lo jornada m6xima nocturna scri de horas, quedan 

prohibidas laa labores insalubres o peligrosas, el trabajo noc

turno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la 

che, de los menores de 16 aílos'' (6). 

Cabe finalmente comentar brevemente acerco de lo historio de las 

Instituciones del Trabnjo Mexicano dentro de eate siglo. Origi

nalmente en 1911, se establece uno Oficina de Trabajo que depen

din de la Secretaria de Fomento, esta oficina se convirtió en Se

cretaría del Trabajo el 31 de diciembre de 1940; posteriormente 

el 21 de diciembre de 1946, se convierte en la Secretarla de Tra

bajo y Previsión Social, mismo nombre que lleva hoy en dia. Por 

parte, lo Procuraduría de la Defensa del Trabajo se eren desde 

~1 11 de septiembre de 1q33 (7). 

Como c~nclusi6n podemos decir que en la historia de nuestro Pais 

existe un claro reflejo de conciencia y preocupación por la mate-

ria de los Riesgos del Trabajo, que se demuestra evidencia, 

no solamente en las muy variadas legislaciones que surgen desde 

los tiempos previos a la conquista, en el México Independiente 

en el PostrevolucionoriQ, sino que se ve tambi~n de manera muy 

evidente en la costumbre y en la actitud del mexicano en general, 

el cual ha demostrado en todo momento, que lo Seguridad el 

Trabajo es uno de los temas sociales primordiales y que debe ser 

(6) Truebn Urbina, p. 38 
(7) Margodant, p. 209 



uno de lus elementos que se vigilen mfis cuidadosamente, 

mente dentro de las instalaciones de trnbojo, sino 

24. 

sola

trnvés de 

puntos de apoyo externos, como son los Centros Hospitulurios, ln 

cducnci6n, los programas enfocados a la familia, las diversas le-

gislociones, etc. Podemos afirmar sin temor o e1¡11ivocurnos, que 

en gran medido las I,cyes relacionadas con el Trabajo, han estado 

inspirados o propiciadas por los nspectos de Seguridad. 

La historia de nuestro Pnis muestra un enfoque cada vez m~R l1umn

nlstico Y coda vez tendiente a proteger ln salud, la vida la 

fam~lin de los trabajadores. Ci,•rtnment~ hablar d~ la Scgur~dad 

es hablar de humanismo y del interfis Qttc un pueblo demuestra por 

la vida. 

Hasta este punto, hemos trotado de proporcionar al Psicfilogo del -

Trabajo la informaci6n historíca que consideramos importante poro 

que se le facilite el comprender los orígenes de lo Seguridad In

dustrial y el por qui de la Legislaci6n Mexicano actual en esta -

materia, tema que a continuaci6n se expone. 



III. LEGISLACION CONTEMPORANEA SOBRE LOS 
RIESGOS PROFESIONALES EN EL DERECHO 
MEXICANO. 

Como hemos visto, en los cnpitulos precedentes, los conceptos le

gales en materia de Seguridad, tienen su antecedente lejano en el 

Derecho 1\ztcca¡ no obstunte, tanto o través de lu Colonia, como 

del M6xico independiente ne observa un creciente intcr6s por apo

yar a la clase trobnjudora del País. 

Dentro del siglo XX y mfis co11crctnmcntc, en el H6xico Post-r~vol~ 

cionario, se sientan las bases de lo que en la actualidad la 

legislación en materia de seguridad un el trabajo, la c11al puede 

compararse con lu de los Paises con mayor ndela11to industrial, ya 

que contempla de mnn~ra precisa, Lodos los elc~entos necesarios 

para proteger, y en ciertos casos obligar al trabajador en lo re

lntivo o su seg11ridnd dentro J~ lus instolociones donde presto 

sus servicios, y o los apoyos m6dicos y asistenciales que lo pro

tejan a él y a sus fomilinrcn directos. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Comenzaremos por referir los aspectos mfis destncados que, 

lnci6n con el tema que nos ocupo, contempla nuestra Co11stituci5n 

Política, rectora fundamental de la vida del País en lo político, 

econóoico y social. 

Artículo 123. El Congreso de lo Unión, sin contravenir a las ba

ses siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 

A. Entre los obreros, j orna! eros, empleados, domésticos, o rteso

nos y. de una manera general, todo contrato de trabajo •.... 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de tr~ 

bajo y de los enfermedades profesionales de los trabajadores. su

fridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que e

jecuten; por ~o tanto, los patrones deber~n pa~ar la ~ndemnización 

correspondiente, segGn que haya traído como consecuencia la muerte 
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o simplemente incapacidad temporal o pcrmoncntc poro trabajar, de 

acuerdo con lo que lns leyes determinen. Esto rnsponanbilidnd 

subsistir& en caso de que el patrón contrate nl trobnjndor por un 

intermediario. 

XV. El patrón estará obligado o observar en lo instalación de 

establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salu

bridad, y adoptar lna medidos adecuados para prevenir accidentes 

en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

osi como o organizar de tnl muncrn istc, que resulte poro la 

lud y la vida de los trabajadores lo mayor garnntln compatible 

con lo naturaleza de la negociación, bajo las penos que al efecto 

establezcan lea leyes. 

XXXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social ella 

compenderñ los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

ci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 

servicio de guorderia, y cualquier otro encaminado a lo protec

ción y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados 

y otros sector socinles y sus familiares. 

Estas fracciones, como podemos ver, contemplan o todo aquel que 

se encuentre sujeto n una relación de trabajo, pero, para quienes 

son empleados por el propio Estado, la Constitución fijó 

específicos o trovas del apartado 11 B1
' de1 articulo 123, que en su 

fracción XI, determina: 

XI. La seguridad social se organizará confor~e o los siguientes 

bases mínimas : 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las 

fermedndes no profesionales y maternidad. y la jubilación, la in

validez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al 

trabajo por el tiempo que determine la Ley. 

Asimismo, en su fracción XIII, estipula, en su inciso d): 
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''Los fnmiliares de los trabajadores tcndrin derecho a asistencia 

m6dica y medicinas, en los casos y en ln propor¿i6n que determine 

lo Ley". 

XIII. Los ruilitnres, marinos y miembros de los cuerpos de segu

ridad pfiblica, asi como el personal <lcl servicio exterior, 

girón por sus propins leyes. 

Como podcmoA inferir, la Ley Fc(lcrnl del Trabnjo y la Ley del Se

guro Social resultan ruglamcntarios del apurLudo ''A'' del, articulo 

123 constitucional, por lo que en seguida nbordumos sun aspectos 

más sobresalientes. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Ln Ley Federal del Trabajo (LFT), de agosto de 1931, ha sufrido 

su única modificación a partir del 1~ de mayo de 1970, 

En esta importante Ley se normnn los relaciones que se establecen 

entre un trabojndor y un patrón parn la prcstaci6n de un servicio 

(3). 

El Articulo Sº establece. como antecedente a la reglamentación de 

la seguridad en este ordenamiento. 

''no produciri efecto legal, ni impcdi~& el goce y el ejercicio de 

lof' derechos, •••.••• ln estipulación que establezca"; 

I. Trabajos poro niños menores de 14 años; 

II. Una jornada mayor que la permitida por la Ley; 
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva; 

IV. Horas extraordinarios de trabajo para los 
años. 

de 16 

Dentro de la LFT, el Artículo 47 contiLiLuyc uno de los fundamen

tos de mayo·r relevancia en el que se sientan las bases para que todo 

trabajador, no sólo se incorpore obligatoriamente o lo disciplina 

de la Seguridad, sino que se abstenga de cometer actos deliberados o n;_ 

(3) Briceño, pp. 113-114 
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gligentcs que afccLcn o pongan en peligro la Seguridad en ln Empr~ 

sa. Las fracciones V. \'I, \'II, XII, que textualmcntci dicen: "Son 

causas de rescisi6n de la rclnci6n de truf1njo, sin responsabilidad 

para el patrón: 

V. Ocasionar el trnbajador, inlencjonalmc11te, perjuicios mutcrlu

les durante el dcsempefto de lns lnl1orcn o co11 motivo de ellos, 

los edificios, obras. maquinnria, instrumcntoA, materias primas y 

demás abjcto8 rcJacionados con el trobajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perj11icio~ de que hubla la frac

ci6n a11tcrior siempre que sean graves, sin dolo, pero con ncgligc~ 

cia tal, que ella sen lu causa Gnica del perjuicio; 

VII Comprometer el trabajador, por s11 imprudencia o descuido inex

cusable, la Seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentran en él; 

XII Negarse el trabajador a adoptar las medidos preventivos o n s~ 

guir los procedimientos indicados paro evitar accidentes o enferm~ 

dades. 

El legislador también protege al trabajador, ya que en el Artículo 

51, fracc16n VII y VIII se dice: son cnusns de rescisión de la re

lación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 

VII. La existencia de un peligro grave pnrn la seguridad o salud 

del trabajador o de su familia, ya sen por carecer de condiciones 

higiénicas del establecimiento o porque no se cumplan las medid~s 

preventivas y de RPet1ridod que ltts leyes establezcan. 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido i~excu

sables, la seguridad del establecimiento o de los personas que 

encuentran en él. 

Otro de los Artículos fundamentales de la LFT en mntcrin de Segur~ 
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dad Industrial, es el 132, que establece 

132. Son obligaciones de los patrones : 

XVI Instalar, de acuerdo con los principios de seguridud e higi~ 

ne, las ffil1ricns, talleres, oficinas y dcmds lugnres en que deben 

ejecutarse lns labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjui

cios al trnbnjndor, así como adoptar lns medidas necesarias para 

evitnr que los contaminantes excedan los m5xi~os permitidos •..... !' 

XVII Cumplir con las disposiciones de segurida¡I e higiene que fi

jan las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y en

fermodudes en los cenLros do trabajo y, en gencrR1 1 en loH luBnres 

en que deban ejecutarse las labores; y disponer en todo tiempo de 

los medicamentos y materiales de cµruci6n indispenn~blcs que sefta

lcn los instructivos que se expidan, pnrn que se presten oportuna 

y eficazmente los primeros auxilios¡ debiendo dar, desde lueco, 

aviso o la autoridad competente de cado occidente que ocurra; 

XVIII Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste 

el trabajo, les disposiciones conducentes de los reglamentos e in~ 

tructivos de seguridad e higiene; 

XIX Proporcionar n trabajadores los medicamentos profilácti-

cos que determine la autoridad sanitaria, en los lugares donde 

existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peli

gro de epidemias. 

El Articulo 153-f expresa que ''ld Cd~ocltaci6n y el adic~tromicnt~ 

deber~n tener por objeto : 

III Prevenir riesgos de trabajo;'' 

El Articulo 994 al 1003, hablan de las sanciones por acotar las 

disposiciones de seguridad, las cuales pueden ir de 15 a 315 veces 

el salario mínimo generul. 

Todos estos Artículos establecen las buses poro realizar una con

creto y profunda legislación en materia de Seguridad, y sirven de 

base a la legislación específico en materia de seguridad, que -
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se encuentro en el titulo noveno. Articulo 472 al 515, do la LFT, 

la que adopta la Teoría del Riesgo de Empresa. en virtud de la 

cual los riesgos que loa trabnjndores sufran dentro de la enprosa 

deben ser cubiertos por ella. 

La LFT define los Riesgos de Trnhnjo, de acuerdo con el Articulo -

473 de este ordc11u~tcnto, como ''los occidentes y cnfermododes 

que cstAn expuestos los trabnjndores en ejercicio o con motivo dol 

trabajo''. 

En su siguiente Articulo (474), cató ley define a los nccid~ntcs -

de trabajo como "toda lesión org~nicu o perturbaci6n funcional. i~ 

mediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en cjer

ciclo, o con motivo del trabajo, cunlcsquicra que sea el lugar y 

el tiempo en que se prestt. Quedan incluidos en esta definición 

1os nccidontcs que se produzcan al trnsludarsc el trabaJndor dire~ 

tamente de su domicilio nl lugar de trabajo y de iste a equ6l'1
• 

Pnrn tal efecto, se considera lugnr de trabajo cuolquier lugar (1~ 

cluso la vía pOblicn o cualquier local nl que el trabajador haya 

sido trasladado) en que se desarrolla la prestaci6n del ser~icio, 

y se define como tiempo trabajado todo momento en que el trabaja

dor desarrolle a1guna actividad relacionada con la ernproan. 

El concepto da enfermedad de trabajo se especifica on el artículo 

475 como 11 todo estado patol6gico derivado de la ncci5n continuada 

de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en ~l medio 

en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios". E~ 

to implica que la enfermedad de trabajo puede sobrevenir del trnbA 

jo mismo, o dc1 medio en que ~ntP se dusarrolle. 

En sus Articulos, 477 al 480, ln LFT se refiere n los posibles 

efectos de los riesgod de trabajo, que, según señala, pueden orig~ 

nnr ul realizarse: 

I. Incapacidad temporal (pirdida. de facultades o aptitudes que -
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imposibilitan parcial o totalmente a una persona para dcscmpeBur 

su trnbnjo por algún riompo). 

II. Incapucidad pnrmnncnco pnrcinl (disminucl6n de los fncultndcs 

o aptitudes de una pnrsona paro trobnjur). 

III. Incapacidad permanente cotal (pirdida de facultades o aptitu

des en unn persona, que ln imposib!litn para dc~~mpefinr cualquier 

trabajo, por el r~tiLo de ~u vida). 

IV. La muerte. 

La loy que nnali~nmos, an gu Articulo 481, oclura qu~ "Jo c~tstcn

cia de estados anteriores como idiosincrasia~ turas~ d~scrasias~ 

intoxicaciones a enformQdades cr6nicns, no es causn parn disminuir 

el grado de la incapncidad ni lns prestaciones que corresponden al 

trabajador''. 

Ln implicaciOn de esto ~s de grnn importnnciu pnra las Empresas, 

ya que significn que en nPcesario realizar exámenes m&dicos de in

greso parn aceptar n un nuevo empleado, de lo contr~rio la respon

sabilidad q11e no se determine previamente, recaeri sobre el nuevo 

patrón. 

Los Articulos 482 al 503, reglamentan aceren de las indemnizacio

nes que deberán ser pagadas en los casos de accidentes de trabajo. 

Concretamente, 

res que sufran 

el Artículo 487, se determina qu~ ''los t~Bbajad2 

riesgo da trabajo tcndrAn derecho a; 

I. Asistencia médica y quirüreica. 

II. Rehabilitación 

III. HospiLalización 

IV. Medicamentos y material de curaci61i. 

V. Los aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios 

VI, La indcmnizac~&n fijada en el presente titulo''. 

* t~Ig~ tres tér~inos se definen médicamente, al final de este cap!-



El Articulo 486 excepciona ln obligacibn dul Articulo anterior 

los siguincs casos : 

Embriaguez del trabajador 

32. 

Estar el trabajador bajo ln influcncin narcótico d~ d rogn 

enervante (s6lo por prescripción módica y habiendo hecho esto 

del conocinicnto del potrór.). 

Intencionnli<lnd por parte del trnbnjdor. 

Riña o intento de suicidio. 

El patrón quedo en todo caso obligado n presLnr lo~ primeros auxi

lios y a cuidar dl traDlndo ~Pl trabnjndor n su domicilio a un 

centro médico. 

En el Articulo 489 se menciono que ''no libera nl patrón de respon

sabilidad: .••.•. que el accidente ocurrn por torpeza tl negligencia 

del trabajador ...•... " Esto implica que el patr6n es responsable 

4e adiestrar, motivar y supervisor a sus trabajadores para que 6s

tos laboren con seguridad. 

Por su parte el Articulo 490 establece que las indemnizaciones mea 

cionndas en ln LFT podr&n incrementarse hasta en un 25 %, cuando a 

juicio de la Junto de Conciliación y Arbitraje, exista falta inex

cusable por parte del patr~n. 

El Articulo 491 reglamenta las indemnizaciones por incapacidad 

temporal debidas a un riesgo de trabajo: . . • . . • "consistirá en el 

pago integro de! sulurio que dcj~ 1\P percibir mientras subsista la 

incapacidad para trabajar. 

de ta incapacidad ..•.. '' 

Este pago se har5 desde el primer dia 

En el Articulo 492 se reglamenta el riesgo que produce una incapa

cidad pcrmencnte parcial ..... '' la indemnización consistir& el 

pago Jel tanto por ciento que fija ln tabla de valuación de incop~ 

cidndes, calculando sobre el importe que dcbcrin pagnrse si la in

capacidad hubiese sido permanente total. Se tomarú el tnnto por -

ciento que corresponda entre el m6ximo el mínimo establecidos, 
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tomando en considernci6n diversos aspectos (ver Articulo 514, de 

la tabla de vnluaci6n de incapncidndcs permanentes). 

Respecto de los montos de las indemnizaciones, el Articulo 495 di

ce que ''si el rtesgo produce al trubnjudor unu incapncidod perma

nente total, ..••.• consistirfi en uno cantidad equivalente al im

porte de 1095 dios de snlnrio 11
• El artículo 500 menciono que "cun!!. 

do el riesgo traiga como consect1cncin la muerte del trabajador, lo 

indemnización comprenderá: 

l. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

lI. el importe de 730 días de salario. 

Paro mayor profundidad sobre el tema de las indemn1zucioues por -

riesgos de trabajo, favor de consultor el tema de lo Ley del Segu

ro Socinl, que se abordo dentro de este mismo capitulo. 

El Artículo 504 de la LFT establece que los patrones tienen lns 

siguientes obligaciones especiales respecto a la Seguridad : 

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y materio1 

de curación necesarios poro primeros auxilios y adiestrar personn1 

que los preste. 

11. Cuando tensan a su servicio mñs de 100 trabajadores, establ.!:_ 

ccr una cnfermeria .. ,.,, 11 

III Cuando tensan a su servicio más de 300 trabajadores, un hos

pi t.i'\l, ••••• 11 

V. Dar aviso escrito a lo Secretario del Trabajo y Previsión S~ 

cial (STPS) a1 inspector del trabajo y a la Junta de Conciliación 

Permanente o a lo de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 h~ 

ros siguientes, de los occidentes que ocurran, proporcionando los 

datos 1
' •••• relacionados con el suceso, 

El Artículo 512 menciona que se 1'orgonizari una Comis~5n Consult~

vn Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, intesrada por --
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1os rcpresentont.es de ln STPS, de Salubridad y Asi.stcnc.io, del 

IMSS'', 11 con el objeto de estudiar y proponer la adopci6n de medi

das preventivas pnru abatir los riesgos en los centros de trabn

j o" 4 

En el Articulo 513, la LFT udopto la Tnbla de Enfermedades del 

Trabajo, la cunl establece 161 tipos diferentes que quedan tipi

[icndos dentro de cllu. 

Finalmente, en su Articulo 514 se adopta ln tnblo da vnlunci6n de 

incapacidades permanentes en ln que se desglosan 409 casos dife

rentes. 

LEY DEJ_. SEGURO SOCIAL 

La Ley vigente en esta materia, [ui publicada en el Diario Ofi

cial de la Federación del 12 de marzo de 1973. Ratifico al IMSS 

como un organismo público descentralizado, con pcrsonnlidod jurí

dic.o y patrimonio propio, e incluye, desde su iniciativa acciden

tes de trabajo y cnfcrmcdi1des profesionales, enfermedades sencra

les y maternidad, invalidez, vejez, muerte ccsantio edad 

avanzada (5) 

Dicha Ley estipulo que con los nportncioncs de los trabajadores, 

los patrones y el Estado, se íorma un capital constitutivo en be

neficio del propio trabajador, que recibe pensiones mensuales por 

incapacidad, vejez o mucrLe (siendo su~ familiares los beneficia

rios en este Gltin10 caso). 

En este sentido, es la Ley del Seguro Social y no la Ley Federal 

del Trabajo lo que determina el monto de dichas pensiones, de 

acuerdo con las aportaciones hechas y el crupo en el que se coti-

continuación, referimos algunos Articulas dignos de señalarse, 

y enunciamos contenido fundamental; 

(5) Kuye, p. 140 
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Artículo 60.- Al asegurar n los trabnjndores a su servicio contrn 

riesgos de trabajo, el patrón queda relevado de lns obligaciones 

que sobre responsabilidad por riesgos de ese tipo scfiala ln Ley 

Federal del Trabajo. 

Cabe aclarar que existen excluyentes de rcspon~¡1bilidnd 

paro el IMSS, en caso de riesgos. Estas nn5logns a las men-

cionndas en el Articulo 488 de la LFT. 

Articulo 63.- Soatiene que el asegurado que sufra un riesgo de 

trabajo tcndr6 derecho n asistencia midicn, quirfirgica forma-

céuticn; servicio de hospitalización; npnrntos de prótesis y or

topedia; y rehabilitncifin. 

Articulo 65.- Por lo que toco a las prcstncioncn en dinero apli

cables nl mismo caso, establece: 100 % si el trabajador se inca

pacita temporalmente para trnbnjar, en cnso de accidente de tra

bajo; si se trato de incapacidad permanente total, el asegurado -

recibe una pensión determin~dn de acuerdo con una tabla conteni

da en la propio Ley. Si es permanente parcial, lu pensifin 

calcula con base en la tabla de valuación de incapacidad incluida 

en la Ley Federal del Trabajo. Por filtimo, en coso de incapaci-

dad permanente parcial, se hace un cólculo sobre la tabla mencio

nada. 

Articulo 68.- De declararse incapacidad permanente -parcial 

total- el trabajador asegurado recibe una pensión provisional por 

un periodo de adaptaci6n de dos afias. Durante este periodo el 

asegurado podrfi solicitar la revisión de la incapacidad ul 

fin de modificar la cuantía de la pensión. 

Articulo 71.- Relaciona a los beneficiarios con derecho a recla

mar las prestaciones de ley en coso de muerte del trabajador. 

Articulo 74.- En caso de reunirse dos o m5a incapacidades par-

cinles el Instituto no cubrir5 al trobajndor 

rios una pensión mayor que la correspondiente 

permanente total. 

bcncficia

la incapacidnd 
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Articulo 102.- Este urticulo define el occidc11tc de trabajo 
11 todo lesi6n m6dico-qulr6rgica o perturbuci6n íistcu o funcional, 

permanente transitorio, inmediata o posterior, o ln muerte, 

producidos por 1a ncci6n repentina de una causo exterior, que 

pueda ser medida. sobrevcnldu Jura11tc el trobojo, en üjercicio de 

5stc o como consccucncio del mismo, y todo lesión interna dcter

~innda por un esfuerzo violento y producido en los mismas cir-

cunsto.ncias. Tambi~n se considero como accidente de trnbnjo, el 

que ocurro al asegurado, al trnslodurse directnmentc de su domi

cilio al lugar en que descmpcfin su trabajo o de 6ete u su domici

lio". 

Articulo 104,- Define como e11fd~rucdad profesional ''todo estado 

pntol6gico que sobrevenga por una causa repetido por largo tiem

po, como consecuencin obligada de lo cluse de trabajo que desem

pefic el obrero o del medio en que se ve obligado o trabajar y que 

provoque en el organismo unn lesión o perturbación funcional per

manente o transitoria, pudLendo origlnndn esta enfermedad 

profesional por agentes flsicos, quimicos y biológicos 11
• 

Articulo 105.- Establece la posibilidad de que el trabajador 

inconforme con la calificnci6n que el Instituto haga del carficter 

de la enfermedad. Lo mismo si considera que es victima de une 

enfermedad que, siendo profesional, no esti incluido en lo tabla 

correspondiente. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HI.
GIENE EN EL TRAHA~TO. 

Publicado en el Diario Oficial de lü Federación el 1° de marzo de 

1977, este reglamento consta de 13 títulos y 271 orticulos, entre 

los cuales cabe comentar por su relevancia para la rcglamentac~6n 

de la Seguridad los siguientes: 

Articulo 3,- Dispone que la Secretaria del Trabajo Prcvi.si..ón 

Social será el organismo competente para expedir los manuales, 

instructivos o circulares que sean necesarios para el eficaz cumpli-
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miento del propio reglamento. 

El reglamento define corno centro de trabajo a todo aquel cstabl~ 

cimiento, cualquiera que Deo s11 dcnominnción, en el q11P se renll

cen actividades de producci6n de bienes o de prcstuclón de servi

cios, y en los cuales participen personns sujetnn o unn rolaci511 

de troliajo, conforme u lo dispuesto en el articulo 20 de la LFT . 

Articulo 35.- Para ln i11jclncf6n de loborcs en cc11tr1Jti do traba

jo que cuenten con instalnctnncs de equipo o maqui11arin, se requ~ 

rir& inspecci6n previa por parte <le lo Secretaria del Trabajo y -

Previsión Social, a fin de que éstn, si se sotisfaccn 10.•1 rPqui9j_ 

tos se~nlados 011 este Reglamento, otorgue la autorización de fun

cionamiento respectiva. 

Articulo 37.- Si del resultado de la inspecci5n a q11c se refiere 

el Articulo 35 apareciera que lo maquinaria o equipo de transmi

sión de energía mecánica no está diseíloda e instalada de tül man~ 

ra que reduzca los riesgos nl personal de operaci5n y que 110 cuen. 

ta con dispositivos de seguridad y protccci6n adect1a<los, de con

formidad con lo que al respecto cstablc~can las normas oficiales 

mexicanos y los instructivos correspondientes, la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social negará la autorización de funcionamlcn. 

to correspondiente y sólo la otorgará cuando se subsanen las def! 

ciencias que originen dicho negativa. 

El propio reglamento ~stablcce QUC los patrones n ~·tq rerrc=cnta~ 

tes, los sindicatos titulares de los contratos colectivos, los 

trabajadores, las comisiones de seguridad e higiene, los encarga

dos de sesuridad, los supervisores de seguridad., y los m~dicos de 

los empresas, son gente responsables de vigilar su obscrvancin. 

Del Articulo 41 al 55, se refieren a los cuidados que deben obseL 

var~e para prevenir n los personas respecto a la maquinaria usada 

en los centros de trabajo, 
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En lo rcfcrontc a previsi6n de incendios, exige lo provisi6n 1le 

equipo suf icicnte adecuado poru su ~xcincl611 (Articulo 15), y 

por lo que toen a almuccnamlento para suministra de aaua lo s1Jhr~ 

yu en aquellos 011 quo no sen posible ln conex16n los servi

cios municipales de distribución del l!quido (Articulo 16). 

Reglamento tnmbi6n la instalnci6n de tomus siomcsus, la dotnci6n 

de equipo portfitil contra incendios, lo ob!igoci6n de contnr con 

sistQmos de olnrmn, entre otros. 

El Artículo 30 sefiula in obltgaci6n de efectuar, al menos cada 

seis meses, prficticas de simulacro. con salida de emergencia, y el 

31 estipula que todo el personal ~ue so encuentre en el centro de 

trabajo, deberá prestar sus servicios de nuxilio en cnso de si

niestro. 

Los Articulas del 62 al 70 se refieren a los cu1dados que deben -

observarse en el uso de herramientas de trnbojo, y del 71 al 86 

estfin vinculados ul mnnejo del equipo para cargar material. Las 

normns de seguridad que hnn de acatarse el uso y manejo de 

ascensores se contemplan en los Articules 87 al 94. y las refcreR 

tes a montncurgas, carretillas y traccores, del 95 al 100. 

Del 101 al 106 cubren lo referente a transportadores impulsadoA 

mec§nicamente, ~ del 107 al 114 scfiAlnn las esc~pulnciones que d~ 

ben resretnrse en la instalación de tuberías en los centros de 

trabajo. 

Los Artículos 119, 120 y 121 se refieren B seguridad en las inst~ 

laciones y operación de ferrocarriles; del 122 al 134 a almacena

miento, manejo y ~ransporte de materiales de trnbojo; los eontam! 

nantes son abordados en los artículos 135 y 145, y lo que respec

ta a contaminnción por ruido, radiaciones, etc., se aborda en los 

artículos 140 al 158. 

Llegamos así a la parte correspondiente a protección personal. En 

este terreno, destacan las siguientes disposiciones: 
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Artículo 159.- Obliga u los patrones a prororcion;1r, y o los trn

bojodoreo u usar, equipos de protecci6n personal siempre qt1e 

requieran. 

Articulo 160.- Se~nln 1¡uc dicho equipo dcherfi corresponder nl in~ 

tructivo y ln normn oficial mexicnnn. 

Artículo 162.- Obliga u los trtlbujudorcs expuc~tos a nufrir lr

sioncs en la cnbczn o usar cnsco de ~eguridad. 

ArLiculo 163.- Estipulo qu•• to<lo trab41ndor expuesto al rtcRgo de 

maquinaria en movimiento dcbcr6 cubrir su cabello con gorros, co

fias, red, turbnnte u otra protccci6n equivalente. 

Articulo 164.- Obliga n los trabajadores expuestos o ruidos cont~ 

nuos o intermitentes q1te puedan lesionar su oído, o usar el equi

po de protección ndecundo. 

Artículo 165.- Establece el uso de cnretes para los trabajadores 

expuestos n radiaciones luminosas. anor~ales, infrarrojas, ultra

violctns, ngentes químicos o biológos que puedan dañarles. 

Articulo 166.- Sefiala que, de existir riesgo de lesi6n ocular, el 

trabajador deberá usar gafas con lentes protectores. visor o cnr~ 

ta. 

Articulo 168.- Estipula que, quienes cstin expuestos a la inh3la

ción de aire contaminado, deberán usar equipos de protección res

piratoria. 

Articulo 169.- Requiere o los trabajadores que realizan labores 

en atm6sferas t~xtcn~ deficientes en oxígeno para usar equipo 

adecuado y encontrarse siempre acompafiados cuando menos por otro 

obrero con el que puedan establecer comunicación en caso 

rio. 

Artículo 170.- Reglamenta el uso de guantes, guanteletes, mitones 
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y msngas protectoras, 

El Arttculo 171.- Se rcficrr al uso de polainas de seguridad; el 

172 al calzado protector; el 173 n mandilen: y el 174 ~ ci1ituro

de seguridad. 

Los Articulas l7b a 178 se rcfier~n a norm~s obligatorios de hi

sienc en los centros de trubajo (n~11n, bebederos); el 179 o cnrn~ 

tcrfsticns de los lavabos; el 180 a regoderns: el 181 a vc~tido 

res y casilleros; el 182 a l3s cnrocterlsticas de los servicios 

sanitarios; el 185 3 ~u <lseo dinrio: el 186 a la limpieza de los 

locales, lo rnoqu~narla e instalaciones; el 187 al rnuu~jo y 111 el! 

minación de basura. 

Los Articulas 193 al 212 se refieren a lns Comisiones de Scguri-

dad e Higiene, lns cunlcs patrones y trabajadores deber5n es-

ter representados. Entre sus (unciones destacan: 

La investiguci6n de c3usn~ do occidentes o enfermedades de traba

jo, la orientación n los trabajadores en materia de scguridañ e 

higiene, el control del contenido de los botiquines, la vigilan

cia del trabajo de mujeres y menores, l~ colaboract6n e11 campaAas 

anticontnQinantes y de educación higiénica y las demás propias de 

su naturnlezu, 

Los Artículos subti~~ucn:c~ qPñAlan lo obligación de promover los 

servicios de seguridad e hioienc parn prevenir los ri~~~as, ~sf -

como de capacitar a los trabujodor~s en este sentido. Establecen 

igualmente la obligaci6n de fijar avisos de precauciones especia

les y difundir lus cstndisticas referentes o accidentes y cnferm~ 

dudes de trabajo, 

El Rcglora~nto especifica tombi&n quiines <lebon promover lo medie~ 

na preventiva del trabajo, y sefialn la obligaci6n de capacitar -

especialistas en ese ramo. 
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REGLAMEN""ro DE CLAS:I:FICACION .DE EMPRESAS 
Y DETERM.INACION DEL GRADO DE RIESGO J:>EL 
SEGURO DE RIESGOS DE •rR.ABAJO 

Este Reglamento se expidi6 con (undnmento rn los Articulas 56 

77 a 83 de lo Ley del Seguro Social, el cual, de acuerdo su 

primer Articulo, "norma ln clasificación de la empresa y lu de

terminnci6n de grados 1le riesgo y primos parn lo cobcrtt1rn del 

Seguro de Riesgos de Trabajo, a que se refiere la I.ey del Seguro 

Socinl". 

El Art.ículo segundo dice: 11 lns cuotas que por el Seguro de Ries

gos de trabajo deban pagar los pntroncs, sp d~terminnn conforoc a 

clase y grado de riesgos .......• '' 

En el Articulo 13 de este Reglamento se presento el catálogo de 

actividades, el cual clasifica a las Empresas conforme al grado 

do riesgo del giro a que cst6n dedicadas. Para ese efecto. esta

blece 99 grupos, t~les como: agricultura, industria del papel, 

elaboración de bebidos, industrio textil, compra-vento de articu

las para el ho~ar. trnnspcrte terr~stre, etc., los cunlea s~ sub

dividen en fracciones, por ejemplo, agricultura no mecanizada 

mecanizada, correspondiéndole~ o coda uno, una clase distinta de 

riesgo. 

Las clases dc riesgo van de lo I o lu \'. teniendo en cada caso 

uno prima o grado de riesgo inferior al medio, medio superior 

al medio; de estn mnn~rn, 11na empre~~ puede quuddr ~lasificada 

así: 

Grupo 01 Agricultura 

Fraccién 012 Agricultura Mecanizada: le corresponde una clase III 

y la prima que puede pngar (inferior, medio o superior) depende 

de lo siniestralidad que ocurra en lo mismo. 

Dentro de este mism~ ejemplo, si la empresa fuese de crea-

ción, con base en el Artículo 12 de este Reglamento, se le asig

nará el nivel medio. 
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De acuerdo con el Articulo 17 de este Reglamento, los empresas 

pueden solicitar uno rcubicaci61t en NU grado, si su sinicstrali

dod varía de acuerdo con la f6rm11l;1 del Articulo s 0 , r¡uc expreso 

que 11 el indice de siniestralidad es iguill 11l producto del indice 

de frecuencia por el índice d~ gravedad'', este producto se multi

plica por un millón para facilit:nr su lcct.urn y nplicn°ción. 

En ln fracción V del Articulo 24 se comento que ''no se tomorfi 

cuenta para el cilculo del indice de si11icstralidnd y determino-

ción del grado de riesgo prima, los accidentes que ocurran a 

los trobnjndores nl trasladarse de su domicilio al centro de lob~ 

res o viceversn.'' 

El concepto contcmporfineo de riesgo de trabajo -como podemos inf~ 

rir de esta breve revisión histórica y legislativo- comenzó o fo.r.. 

jarsc casi paralelamente a ln actividad productiva en sus formas 

más primitivos, y evolucionó poco a poco hasln convertirse en ma

teria de constante nctualizaclbn en el marco de la dinámico indu~ 

trinl de nuestros dins. 

Hoy, los trabajadores de todo el mundo, y los mexicanos, en par

ticular, se encuentran debidamente protegidos ante lo eventuali

dad de un riesgo de trabajo realizado, ante la cual las leyes de 

la materia -algunas de las cuales hemos comentado en estos capit~ 

los- les amparan y brindan scgu~idad y, por ende, tranquilidad 

que se extiende a sus familiares, en primer término, y a su nú

cl~o social, en $Cgundn lnstallLld. 

Tal vez el valor medular de la legislocibn actual, producto del 

afán de muchos hombres y pocos gobiernos a lo largo de lo his-

toria, sea precisamente el de posibilitar una respuesta adecuada 

ante una situación que, si no estuviera debidamente contemplada -

en los leyes vigentes, resultaría en vcrdnd angustioso para la 

victima del riesgo, incierto para su familia, y de difícil manejo 

para la sociedad en general. 
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CONCEPTOS ACLARATORIOS 

ID!OSINCRAC!A. Son cnfermedodes conginitas en los que se tiene 

la necesidad de eatnrso administrando medicom~n

tos. Si bien, les permiten lobornr quienes 

las padecen, cuando sufren un riesgo, éste 

considero de trabajo, (Vgr: epilcpsiu). 

DISCRACIA 

Secuelas de padecimientos ontcriores, los cuales 

no impiden laborar, pero que en un momento, si c1 

trabajador sufre un riesgo, 6stc se consid~ra co

mo accidente de trabajo, (Vgr: par61isis parcial) 

Es una enfermedad adquirida en la Empresa, por un 

agente ajeno al trabajo, y que afecta ol copleado 

en sus labores, por lo que se califica como 

fermedad profesional. (Vgr: infección o alergia 

por alimentos en el comedor). 



IV. COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE. 

Si bien. los Comisionrs Mixtus dr Seguridad, nsi las Esln-

dísticas de Seguridad, forman parte de los preceptos legales, dn

de la importancia que revisten se analizan en el prc~cnte trabajo 

como copitulos inJcp~11dicntc~ al de ''Los ~icRgo~ Profesinnnles rn 

el Derecho Mcxic~no". 

Como hc~os se6alndo antús, ln lvy Fcdcrnl del Trnb3jo establece 

la obligncibn de constituir dentro de las emprc~as, Coaisioncs 

Mixtas de Seg\1ridnd e lligirnc (drt. 509), en las qu~ reprcsenld11-

tcs ~e les patrones y de los tr.th~jadorcs deben prestar sus ser

vicios grntuitamente y dentro de la~ horas de trabajo (nrt. 510). 

Dichns Comisiones, que dcbc11 integrarse en plazo máximo de 

treinta dios n partir de la fecha de inicinci6n de labores de la 

c~pres3 y registrarse oportunamente ante las autor~dodes corres

pondientes, funcionan en forma pcrponente y tienen ln obligacib~ 

fundamental de ''invcntigar lns causas de los accidentes y enfer

medades, proponer oedidns para prevenirlos y vigilar que se cum

plan'' (nrt. 509, LFT). El Reglamento General de Seguridad e Hi

giene en el T1ubajo norma la cxi~tenci3 d~ cstn~ Cornt~innc~. 

nrticulos 193 nl 212. 

Los organismos a que nos referimos dehcn incluir igual número de 

representantes por parte de patrones y trabajadores, en el enten

dido de que dentro de una empresa funcionarán tantos Comisiones 

como sea necesario, dependiendo de la cantidad de Unidades que 

conformen ln compañiu, pu~~Lo que ~a~u una ~e cll~~ ~cbc t~n~~ su 

propia Comisión. estando todas coordinadas por una Comisión Cen

tral. 

Si bien las leyes referidas a este asunto no especifican la 

tidad de miembros que deben ser parte de las Comisiones, la Sc

crctariA dPl Trnbnjo y Previsión Social estipula la siguiente 

proporción: 



A) Para no mfis du 20 trobaj,idorcs, un rcpre~nntuntc obrero y 

patronal, 

•5. 

B) Para 11nn planta do entre 21 y 100 lrub11jodorus. do~ rcprcs~n

tuntcs de cnda sector. 

C) Pnrn mAs de 100 Lrnbajndoras. ci1tco rcprusentn11tcn del puLr6n 

y cinca de los trabnjndorcs. 

Cabe soílalnr en ostc puntu q11c los miembros de lns Comisiones, se

g6n lo establece en su n1·tlculo 199 el Reglnmento d~ Scguri1!nd 

lfigtcnc, deben cumplir los siguientes rcquisttns: trnbujar en ln 

empresa, ser mayor Je ~dad, contar con la instrucci6n y experien

cia nccesorius, no ser trobnjndor u dcNL~Jo c~xccpta quo todos los 

crabnjadorcs se cncu~ntren en esa condición), obscrv3r uno cunduc

tn honornble, haber dcmostrndo sentido de rasponanbilidad en el 

cumplimiento de su trubnjo, y, d~ preferencia, ser el sostén ccQ

nómico de su familia. 

El carfictcr propio de lns Comisiones Hi~tus de Seguridad e lligic-

ne es fundnmenta1mentc preventivo y, aunqua se limitnn sugerir 

al putrón o o las autoridades competentes en ln materia, las medi

dns que a su juicio deben ndoptarso, su labor en el terreno de la 

seguridad y protección de los trabnjudores, es de vital importun

e.in. 

Su ~ontacto directo con el &rea de trabajo, su permanente relación 

con los prop~os truLaj~dnres. y la experiencia ncumulada a lo lar

go de su ncci&n. const1turon ln mfis vnlio~a ~nse para organizar 

dentro de cada empresa un sistem3 de seguridad ~ higiene que Kü

ronticc nl mfiximo posible la integridad fisica de los obreros y, 

por tanto, la tranquilidad de sus familinrcs y el mis adecuado 

nejo de la empresa en el terreno de los riesgos de trabajo, dcnt~o 

del marco l~gul A que nos hemos referido ya en capitulos anterio

res. 

Inscritns en dicho marco lugal, existen algunas <lispasiciones dig

nas de señalarse pnra los efectos de este trabajo: 
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l. El funcionamiento de las Comisiones es permnnc11tc, 

2. Su nGmero dcberi fluctuar en funci6n del nGmcro de trobojndo

res. la peligrosidad de los labores, ln ubicnci6n de los 

tros de trnbnjo, los divisiones, plnnt1\R o unidades que 

formen ln empresa, las formas o procesos de trnbojo y la 

tidnd de turnos que operen en cadn coso. 

3. El putr6n debe nombrar o sus representantes, el uindicnto 

designará o los del fircn de los trnbajudorcs, cuando no exista 

sindicato en lo empresa, los trobnjndorc~ elegirán por moyorin 

n los compaficros que conformnrfin los Comisiones, paro que ós

eos los reprcscntc11 (ArL. 194, 195 RSIJ), 

4. A cada rcprcRentnntc propietario corrcspond~rá su suplcnLc. 

Cuando cualquiera de ellos deje de formnr pnrte de lo Comi

sión, debe nombrarse en seguida n quien lo sustituirá (Art. 

193 y 200 RSH). 

S. Es obligación de lns Comisiones realizar, ol 1ncnos, unn visitn 

mensual a los inRtnlacioncs, edificios y equipos de la empresa 

(Art. 202 RSU). 

6. De cada visita, se levantur5 el acta correspondiente. 

7, Lns Comisiones deben realizar profundo labor de informo-

ción y orientación en el área que les compete (Art. 202 RSH). 

8. Las Comisiones están obligadas, igualmente, a difundir lo más 

ampliamefltC posible la información lcgOl, técnica, médica y de 

cualquier otro tipo relacionada con seg~ridad e higiene en el 

trabajo, así como a hacer del conocimiento de los trabajadores 

las cnusns de los accidentes registrados en la empresa, y las 

medidas adoptadas para enfrentarlos en adelante (Art. 204 

205 RSU). 

9, Es también función que corresponde o las Comisiones vigilar 

con particular esmero el cumplimiento de las disposiciones 

lativns al trabajo de mujeres y mc11orcs (Art. 207 RSll), 
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10. Los Comisiones deben colaborar con los servicios m&dicos y de 

seguridad e i1igiene en el trabajo, y consLator pcri6dicumonlc 

que el botiquln de la empresa contengn los olumentos señnlndos 

por los instr11ctivos correspondientes (ArL. 206 y 208 RSll). 

11. Les compete tnmblin colaborar en las cnmpofine de scuuridad 

higiene, usi como en lits de prcvcnci6n y co11trol de la conta

minnci6n del ambiente que emprenden lns nutoridndea en la 

teria (Art. 210 y 211 RSll). 

Estos son los elementos mfis relevantes en c11anto al entorno juri

dico en lo crcnci6n de las Comisiones Hlxtas de Seguridad e lligie-

Abordorcmos nhorn alg11nos nspectos prfi~ticos de s11 constituci6n 

funcionamiento: 

Como señalamos ontes, el número de representontcs en loa Comiaio

(Art. 205 RSH) que hn de opcrnr dentro de une misma compafiin 

varía en funci6n de algunos elementos de juicio que ahora detalla

remos un poco más. 

Dijimos yo que el número de trnbnjodorcs es uno de los factores 

considerar. Esto es porque se considera importante equilibrar la 

cantidad de personas que provocan inseguridad con los que solva

guordcn lo seguridad, Mcncionnmos ya la proporci6n recomendado 

por ln Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, pero cabe scün

lnr que la práctico ha dcL~1minado que, pnr~ empresas con nctivi

dodcs de riesgos bajo o medio, resulto muy conveniente contar 

un elemento de seguridad por cado diez trabajadores (8). 

Este porcentaje varia tombi&n en raz6n de la superficie riesgosa 

en que se trabaja. En este sentido, se calcula uno bese promedio 

de entre cuatro y diez metros cuadrados por zona de o~ernci6n de 

cedo trabajador. Cuando en una misma área se concentran demasia-

dos trabajadores, lo superficie de trabajo si representa un 

riesgo adicional que debe tomarse en consideración para definir el 

(S) Aguirro Hortinez, p. 25 



nOmcro idcul de comisionados de seguridnd e /1igic11e que debe de

signarse (B). 

Otro elemento que debe tomarse c11 cuenta es ln ubicoct6n de los 

inmuebles en que la empresa dcsorrollu s11 ~abar. Su pos!l1Ic 

lindancia con otras compafilns caracteri~nd¡1s por un riesgo alto 

medio de incendio o explosi611, o que produzcan gnscs o vapore~ tó

xicos, nsi como s11 ubicnci6n en reloci6n con vías de i11tcnso tr&n

sito y altos velocidodcn, incidir5 en su prolinbilidr1d de acciden

tes o enfcrmcdadc~ de trabajo. 

En estos casos, es recomendable co11formt1r comisiones llamndnR de 

supervisión pcrimctral, y de protección de los Lrnbajndorcs en ho

ras de entrado y salida. 

En lo que se refiere a las cnructcrística~ ele los edificios, hay 

que tener presente que los riesgos pu~den incrementarse por dimen

siones inadecuadas en pasillos, andadores, escaleras, rumpas, 

lumen en piezas destinadas a fireas de trabajo, etc.; dimensiones 

inconvenientes en los anchos de puertas, pasillos, andadores y co

rredores que impiden la cvacunci6n total de los locales en un mfi

ximo de tres minutos; o uso excesivo o inndecuado de materiales 

que propiciari el fuego (madera, fibras textiles, plisticos y made

ras aglutinadas) o los accidentes de trabajo (abrasivos, cortan

tes, punzantes o rPsbalosos). 

Una iluminación escasa, excesiva, destellante o intermitente puede 

favorecer, igualmente, la renliznci6n de riesgos de trnbajo. 

Lo mismo sucede con las construcciones que no sujetan a los re

querimientos de seguridad establecidos (como las llamadas provi

sionales, o las que no cuentan con suficíente ventilación). 

La falta de diversos servicios necesarios en la empresa puede 

tambi6n un factor en contra de la preservación de le Reguridnd 

dentro de l~ misma. Las Comisio11es, por tanto, deben tambi6n 

tnr atentas o que la compañia cuente con andadores, escaleras 

(8) Aguirre Mnrtlnez, pp. 25-26 
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snlida9 de socuridad, barras de pfinico, dCtQctores de cont1tminnn

ces, servicios suniturios, regaderas de e~crgencin, rI\mrn~. cte. 

Por lo QUQ se refiere lo~ Lurnos laliornlns, duher5 upernr lo 

mi~ma cuntidnd de Comisiones p11ru cado 11no 1lc ~llos (salvo qll~ vn

ric el nOmcro de trabajadores), en la intuligenciu de que lns 

ructerístlcns propias del trnbajo nocturno oblig~n 

el nfimoro de comisionados en Ufl 20 ~. 

Lncrumcntor 

Paru q11c los Comisiones puedan dctecL.1r las pusiblQS nnomnllns 

presentes on lo empresa, eRtftn oblicnda9 n realizar, c11a11do n~nos, 

una visita mcnatl<ll n sus in~Lalocloncu, y levantar 1le ~nmcdioto ~1 

informo correspondiente, ponio11do e~pnctnl cuidado tratar 

s6lo los sit11ac~ones cspocificus du riesgo evirlc11Lc, sino ~odos 

oquéllns que pueden llegar n Rcrlo. 

Por ello, es recomendable que la cante que realice ln vistta seo 

rosponsublc y t&cnlco~cnte cupnz, adcm6s de pcrccnoccr, de prcfo

rcncin a un fi~ea di[erantc de la que se visito, parn poder ohser-

vor m5s objutivnmente lo que ocurrot no cstnr condictonudn por 

ln Enmjlinrizaci6n con siLuacio11co nn6rualns que, de tonto verso, 

resultan ''normales'' a6n cunn<lo no lo son. Eato es, d~bc evitarse 

n toda costo la llamado ''ceguurn de taller'' que impide apreciar 

fríamente el funcionumicnto de un sector dcterminndo de trabujo. 

Ln rcvisi6n ~ensunl a que nos referimos debe incluir edificios, 

instalucio11ch ¡ ~q11ipo de higiene, inscolacionos do servicio, 

quinaria, equipo elEctrico, l1ucrn~ientns, equipo de elevación. 

equipos de transporte interno, nlmnccncs. ~nnejo de ou~tnncins ex

plosivas, infln~nbles, c~usticos o t&xicas, condiciones ambienta

les, equipo de protccci&n general y contra incendio, procedimien

tos de operación y limpieza. 

Es importante scñnlnr Que lo~ comisionado$ deben adentrarse en el 

anúlisís de todos estos elementos parn poder vlsuolizar con clari

dad los inconvenientos en su tnstnlaci611 o manejo, asl como pro

veerse da toda ln informaci6n noccsarin porn onal~zar lo m6s dota-
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lindo y precisamente posil1Ju cndn firclL y drt1!ctar los anonalin~ 

presentes en ella, 

Esta prictica, que del1c nct11nliznrsc co11stuntPmcntc, permite ll loR 

comisionados hnccr obsrrv11cio11es pcrti11cntus y sugerir mc1lidns 

rrecLivus idbncas en cada caso. 

Todu ln iníorm¡1ci&n rcci1bnd11 u pn1·tir de li1 vloila ~1cnsunl (Art. 

209 RSll), debe asentarse c11 un actH qtJc p~rnito slslt!m11Liznrlo. 

AsI, no s6lo ucrfi posil1le utilizarln conve11Lentemu11te n11 erguida, 

sino tenerla coMo b11sP de nccioncN Zíl5S nn1plius q11c f11vorczcan lo 

seguridad e higiene dentro de lit rmprr~~ y prcservct1, por tar1to, 

la integrtdnd, la snlud y l~ vidn de lo~ trabujndores. 

Dicha visita dcl>c incl11ir la rcvisi~11 1lr•: 

a) Edificios.- Dobcrfi observarse su solidez, estado 1le conserva

ci6n, protecciones diversos, pinturo y limpieza, cntr~ otros 

puntos. 

b) Instalaciones y equipo de higiene.- Coaprendc comedor, cocina, 

bofias, vestidores y ~sientas en las zonas de trabajo. 

c) Instnlaci~11es de servicio.- El5ctricas, de gas, hidrfiulicns, 

de va¡1or y do l1i1lrocurburos. 

d) Maquinaria.- /Ion de analizarse su instalación, conscrvaci6n, 

siste1nas de seg11ridn1I y estado general. 

e) Equipos elfictricos.- Motores, plantas, aparatos, equipos de 

oficina y computaci5n, y alumbrado. 

f) llerrnmientns.- IncluidaM las de todo tipo. 

g) Equipo de elevación.- Ascensores, ~ontacargas, grGas, etc. 

h) Equipos de transporto interno.- Transportadores de todo tipo, 

como tractores, mo11tncnrgns. etc •. 
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i) Almuccnc~.- Incluye In rcviAi6n de sus di~rnsiono.s, 11naqucles, 

sistemns de almacenaniir!nto, etc., cnri es¡H•ci,ll énfasis en 

terii1lcs explosivos o riesgonos. 

j} Hilncjo de .sustnncias í>Xp1osjvc1s, inflnl'wLlcs, c.:iiut->tir:<t.S o tó

xicos. 

k) Condicione~ n1nl,ie11tnle~.- Comprc11de il11minn1:tfin, ve11tll¡1ci&n, 

condicionco térmicos, prüsión ambiental, r:idinciones, y contn

min;::ición. 

1) Equipo d~ protccci~11 individ11al.- Los comislonndos se ccrc!o

rar5n de que el equipo exista en cantidad suficiente, 

cu~ntrc en buen cstudo y seo utillzndo en la labor cnttdinna 

de ln emprt'Sll. 

m) Equipos de ¡>rotucción genernl.- Alarmas, puertas 1le emergencia 

y sc5alizoci6n adecuada, entre otros aspectos. 

n) Equipos contra incendio.- Deberfi confir~arso 

conservación y funcionamiento, 

extstencia, 

o) Procodlnientos de opcraci6n.- Se analizará cuidadosamente quP 

los procedimientos estnhlccidus sean observados, y so deber&n 

dütectar ~onductas inpropias que mermen el nivel de seguridad 

requerido. 

p) Limpieza. 

Como hemos dicl10 ya, las funciones de las Cornisiones Mixtas de Se

guridad e lfigiene son fundamentnlmPnt~ prc~~11Livas, y las visitas 

me11~ualcs son parte de ln taren que desarrollan a fin de nintmiznr 

la probabilidad rle que un riesgo de trabajo realice. 

Sin embargo. es l1echo que los accidentes de trabajo produ-

cen, y, cuando así ocurre, las Comisiones juegan 11n importante pa

pel. 

A ellas compete llevar a cabo una nmplin investigaci6n que permita 



definir el origen del accidente, su tipo. los dnfios resultantes 

parn el trahnjndor, y ln clasiíicnci611 a q11c corresponde lo incn

pocidod dcrivndn del nccidcntc. 

Esto invcstigaci611 tic11e dos verticnLca: por una par1.c, oy1111n 

tomar medidas que cvitc11 en lo sucesivo un accidente similor, y, 

por otril, peri~ltc csc)nrec~r si ~AtQ se dcbi6 a conducta impropio 

del trobajodor, al R8cntc mismo que lo provoc6, condiciones 

i11ndccundns par11 la rcnlizaci611 de ln lnbor q11~ dcsc~pcfiaba el 

Lrn\injndor en ~l nnn~ntn ~r nccidenLarsc. 

Paro rcnliznr la invcsti~nci6n, so requiere que los comisionndos 

tengan uno f11ertc cnpncid11d de observaci6n 

claridnd al nnillsis q11c dcbc1\ hnccr. 

dcducci6n, que d6 

Una vez ubicados en el 11:gar de los hechos, definido como ''el si

tio en que ocurrió el uccidentc y los nlrcdcdores que huhicse11 po

dido tcnrr influencia en 6stc'', hobr5n de considcrnr todos los da

tos que pudieron haber i11cidido en ln producci6n del accidente, 

como pueden ser, por ejemplo, condiciones ambientales o lurninicus, 

elementos colgantes, o características resbaladizas del piso. 

Definir6n tambi6n el tipo de occidente q11c se produjo, es¡1ccifi

cando si se trata de asfixio, ahogamiento, caída, esfuerzo excesi

vo, golp~. inhn1nci6n, resbal5n o atrapumiento. 

Habr~ de aclararse tomb1in el dafio originado por ~l nccidentc. Es-

te puede fluctuar desde un golpe, herido 

muerte, 

quemadura, hasta la 

Para tal efecto resulta de gran utilidad, cuando existe, el punto 

de vista m6dico. 

Otro dato relevante es ln incnpacidad a Que se ve sujeto el trnba

jndor como consecuencia del siniestro. Puede trntnrso de una in

cupncidnd parcial temporal, parcial pcrnnnentc, total temporal, 

totnl permanente, o incluso ln muerte. 
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Es fundomcntnl hncer contncto co11 lu vlctim11 ciel '1ccidc11t~, e in

terrogarle ul respecto, $11 l11Cormnci6n [ucilitn lo oclnrnci6n de 

los hccl1os, y pcr~itc -en su cnso~ deslindc1r la propio rP~pan~:ibt

lidad del occidcntado. 

Los tcstlcos q11c hnyun presc11clndo dircct¡1mente el nccidc11t~ l1n

brfin de ser tnmbi6n inLPrrocn1los, en \¡1 inLc!ligcnciu dr que 

onteccdcntcs pcrsonnles en t&rminos de i1cric1\nd y vcr;1cidud, J 011 

posib~lidnd real ~e huber ol1scrvudo lo:; hachan, so11 fuctoreH que 

oportan valor u su dcclnrnci~n. 

Otros elementos, como Lodos nquelloB signoM que pu~dnn cnco11tr¡1rsc 

en el luEnr 1\cl occidente, en el ;1gcnte que lo produjo, en lo ropn 

y la persono Mismu del trnbajodor que l1n sido vtLLima de ~1, d~ben 

con~idorarsc igunl~entc dentro de lo invcstigncib1\ de ln Conisifin. 

Ln autenticidad de cstau huelluti, y su rclacl~rl r~al con el ncci

dente. deben ser comprobados poro que tengan poso dentro clel tra

bajo de invcstigaci6n, cuyos resultndos, sin duda. debe11 inscri

birse en un marco lo m6s umplio posible para que no s6lo sirvan 

como elementos de juicio en ln i11vcstigacifin especificu del acci

dente a que se refieren, sino que, odcmús, puedan interpretarse 

parte de tu cstndísticn que hn de llevarse en este rengl5n, 

Para fillo, los comisionorlos deben ver si la fcchn rn que ocurri6 

el occidente coincide con otros sucedidos antcd; si el din de ln 

semana c11 que se produjo es nqu~l en que rnfis accid~ntcs se presen

tan; si ln hora y el turno pt1eden uugerir fatiga, fnlto de ilumi

noci6n ndecuad~. etc.; si el firea reporta [recttcntcmcnte acciden

tes, lo cual puede obedecer a mola ubicoci6n o inseguridad; si el 

Agente que produjo el occidente no está siendo manejado adecuadu

rnentc; si el tipo de occidente inves~igdJu se repite ron frecuen-

cin en la empresa; si aste pu1lo ser provocado (avorecldo por 

conducta improp~a del trnbnjador o condiciones de trabajo poco se

guras; y. finalmente, si el trnbajedor ha sufrido antes -o 

frec11entemente- accidentes similares. 
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De esta manera, ndemfts de poder integrar un informe veraz y 

finl1lc respecto ~l accidente csp~cifico que se nnalizu, punde en

contrarse mejores y mfis efcctivus formns db promover lo scgurJdod 

y la higionc e11 la empresa. 

Asi podrfin obtener conclusio11cn Gtilcs de ~us Vi9Jla~ m~nsualcs, 

conocer n fondo los rcs11ltndos de les Jnvcstigacioncs rcI1llzndos, 

definir mcdid11R par11 evitar lo re¡1Ptici6n de accidc11tcs, conocer 

los resultndos de las supcrvisio11cs, e i11formnrnc y nctunlizarsc 

en todo lo relativo al ílrca qur les compete y programar Jos ucti

vidndes q11e rc;1lizarfin en ~l ~iguicnlc llie:1. 

A partir de estn slntcsis de la turca que dcscmpcftan las Comisio

nes ~lixtns de Seguridad e ffi~icnc, podernos ttprcci3r su importon

ci~ dcnL1·u de cualq11fer organizaci6n. Sus miembros tienen a cnr

go una labor que, por s11s carncteriscicas y trascendencia, resul

ta vitnl: les toce cuidar del recurso mis valioso con que una em-

preso cuenta, y snlvag11ardar un bien tan apreciable 

bienestar de ese recurso. 

es el 

CONSTITUCION DE LAS COMISIONES MIXTAS 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Para constituirse formalmente, las Comisiones deben surgir de una 

asamblea cuy~ desarrollo se asienta detalladamente en un acta que 

debe contener, como mlnimo, su fecha y hora de inicio conclu

si6n, el nombre del patr6n y In uhicaci6n de la empresa, los nom

bres completos de Jos representantes y el sector al que corres

ponden, el nOmero total de trabajadorPA ~spcciflcoJ1Jo qui~nes la

bora11 ~11 lo plnntn sede de ln reunl6n y quienes en otros unida

des, la rama industrial y especializada a que pertenece el centro 

de trabajo y una relación resumida de lo ocurrido a lo largo de 

la asamblea constitutiva. 

Una vez cubierto este paso, la Comisión debe registrarse ante la8 

autoridndeR compctc11tes, presentando para tal efecto copia del n~ 



55. 

ta n que nos he~os referido, y retrato~ tumufto credencial (por du

plicndo) de todos los comisionodos, u~otando al reverso el nombre 

y rc¡1rcscntaci6n de st1 propiotorio. 

La solicitud de rcclstro habrfi 1le t11rnorsc a las u11toridadcs 

rrcspondicntcs en cado caso, 

A efecto do 1lcsurrollur sus labores con el mayor nci~rto posible, 

los Coinisiones deben regirse por 11n estatuto, llamado instructivo 

de fu11cloni1n1ic11to. 

Lo mis recomendable es q11e 69tc sea dis~fiado y rcdncta1!0 por pro

fesionales de seguridad, o bien por la CoMisi6n que l1nyn organi.za

do ln forrnnci6n de las propins Comisiones Mixtas de Seguridad 

!lisie ne. 

En dicho doc11rocnto, se especifican clnrnncntc las funciones asig

nadas a las comisiones, su nGmero y aplicnci6n, lo cantidad de co-

misiona(los que habrin de intcsrarlus su osignnci6n dentro de 

ellos, los procedimientos indicados parn realizar las investiga

ciones que les conpeten y para llevar o cabo las visitas mensua

les, su forma 1le gobierno, lo periodicidad de sus sesiones, el lu

gar en q11c se rcunirfin, la for~o en que habr5n de sustituirse los 

comisionados en cuso necesario, lo obligocl6n y nnnern de realizar 

los i·nformes acerca de lo3 accidentes <le trabajo ocurridos, las 

medidos preventivos que habrin d~ toraorsc, 01 contenido cinirno 

obliBatorio pnrn el botiquin, y las (armas de docttmentaci6n que 

hahrfin de utilizursc. 

De igual manero, el instructivo de funcionamiento deberá ~cñalar 

la~ fu11clu11~~ Jlro¡>ias de las comisiones, entre lns cuales destacan 

el detectar condiciones o situacionen que p11edcn propiciar acci

dentes o enfermedades de trabajo, proponer las medidas preventivas 

pertinentes. vigilar su aplicación y la observancia de las normas 

estnblccidas en el Reglamento General de Seguridad e lligienc en el 

Trabajo, proaover entre los trnbojndores el cumplimiento de las 

normas tcn<liPntPS n snlvoguardarlos, informar oportunamente de los 



.1ccidcntcs ocurridos, y colnborur tanto con 

tcntcs como con los servicios m6tlicos de lo 

un creciente índice 1la sngurldud en ella. 
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V. ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 

Los Estndlsticns de seguridad son una herramienta valioso in~ 

dispensable paro el profcsio11ul de lu Seguridad Industrio!. Re-

presentan adrm~s. un punto de partida s6lido sobre el que, tanto 

la Empresa, como el rcspo11snble de 111 seguridad pueden deteminar: 

a) D6ndc se encuentran las fallaa de seguridad que potencialmen
te pueden causar mnyorcs daños, 

En qué Departnmcnto o Arcas; con qub ti¡io de empleados 
nntigÜednd, experiencia, cte.); en qui momento (din, 
turno); por qué causa; debido n qué agente (objeto, 
susLancias, cxpluslvon, cte.), ~te. 

b) C6mo predecir y prevenir accidentes, 

(edad, 
hora, 

fucso, 

e) Cu61 es la situnci6n de siniestralidad con respecto a los 11-
mites permitibles por ln Ley. 

d) Cuáles son los índices de frecuencia y gravedad de los acci
dentes ocurridos. 

Scgfin Aguirre Mtez. (8), las EsLadlsLicon de Seg11ridad deben con

tener: 

lo fecha de ocurrencia del hecho 

la tipificación del hecho 

el nombre del afectado (en caso) 

la ocupación del afectado (en su caso) 

turno e11 .qu~ ocurri6 

hora 

daños (personales y materiales) 

incapacidad (días y costo de esos dios) 

costo de los daños materiales 

área en que ocurrió el evento 

lugnr exncto 

agente 

causo 

( 4) Ramire z, p. 203 
(8) Aguirre Mtez., p. 97 
(8) Aguirre Mtez., p. 98 
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De hecho, los 11lÍormes o Estudisticos deben ser prcpurndos en cudo 

cmpresn, scgBn lo establece el articulo 39 del Rcglnmcnto pnrn lo 

Clu~ificnci6n de Emprcsns y Pcter~inacl6n del Gru1lo de Riesgo del 

Seguro de Riesgo de trnbnjn. 

lndcpcndicntcmcntc, los patrones cstfin obligadoH n notificnr de los 

occidentes o enícrmedndcs de trnbojo u ln Sccrcturín del Trnbnjo y 

Prcvisi611 Social. 

Esto entidad, condensa todn la in[ormaci6n que recibe elabora 

cstadi~tlcns nacionales que difunde profundumcntc entre lns orga

nizocioncs obrcrns y pntronnlcs o eíccLu de que ln t.omcn como mor

co de referencia pnrn una mejor toma de decisiones en la preven

ci6n, el trotnmiento y lo corroci6n d~ todo aquello que pueda in

cremcntnr o favorecer los riessos de trnbujo. 

Los estadlsticns nacionales incluyen, entre otros datos, los cau

sas m&s frecuentes de occidentes, lo porte del cuerpo que resulto 

ufcctodn y 1lníladu en ellos, el Liempo p6rdido por incopocidnd, el 

tipo de trabajadores que son victimas de los mismos en cada caso, 

los departamentos con mis altos porcentajes de accidentes, y el -

turno, hora y mes en que se registran (4). 

Seg6o, Cfisnr Ramírez (4), deben considerarse los siguientes crite

rios paru realizar estndísticns de Seguridad: 

l. Criterio de Grnvcdnd 

a) Social; Gravedad de los accidentados. 

b) Económico:· Desembolso por porte de la empresa e incremen

to de costos por tiempo p6rdido. 

2. Criterio de localización de lo lesión 

Implica el efectuar el cálculo de indices de frecuencia y gra

vedad, o fin de determinar mediante anfi1isis de 1os accidentes, 

la prioridad de lns medidas preventivos. 

(4) Ramirez, pp. 201-203 
(4) lbid, pp. 203-204 
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3. Criterio de situación 

n) Tipos de opernciún con mayor riesgo 

b) Lugares que requieran mayor control y medidas de seguridad. 

c) Momentos de mayor riesgo 

d) Errores de organización y control 

Parn que de esta informaci6n se derive toda ln utilidad posible, 

muy rccomcndoble graficarla y prcsenturla 

formu clara y lugares visibles. 

los trabajadores en 

Tambi6n las estndisticns internas de la empresa deben difundirse 

ampliamente como refuerzo a la labor de concicntizoción que ho de 

realizarse permnncntemrnte e11trc el personal puru 11,1e cu<l~ de 

sus miembros se convierta en gunrdi&n de su propia seguridad de 

lo de los demás, 

Para elnbororlos, ha de tomarse en consideración ( 9) , los siguien

tes factores: 

o) ·NGmcro de cnsos de riebgos de trabajo terminados. 

b) Total de días subsidiados a causa de in~npncidnd temporal. 

e) Suma de porcentajes de las incnpncidndes permanentes totales 

parciales. 

d) Número de defunciones 

e) Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos. 

Estos datos, son la base de la que parte· paro determinar los 

llamados índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, mediante 

las f6r~ulas establecidas en los orciculon 28 al 30 del Reglamento 

General de Seguridad. 

Dichn fórmula fue recientemente rediseñada (enero 21 de 1987) por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, para obtener la prima 

cubrir en el ramo del Seguro de Riesgos de Trabajo, 

El indice de frecuencia se refiere a la probabilidad que ocurra 

siniestro 

If 

dio laborable, y su fórmula es : 

n .!QQQ 
90 

--N 

(9) Rodríguez, p.58 
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El Articulo 28 del Rcglnmcnto de Clnsific~ci6n de lils Empresas 

determinoci6n del grado do ries&o del seguro de riesgos de traba

jo expreso: t'El indice de frecuencia, conccptunlmenta es lo pro

babilidad de que ocurro un slnirstro en un dla 1nbornh1r 1
', 

Paro el efecto de ~stc ArLiculo, se considere el nGrnero de casos 

de riesgos de trnbnjo tcrminnclos el lapso que unalicc, 

excepto los de recaídas y los de 1nodif!cacl6n n las valuaciones 

por incapacidad permanente. 

De acuerdo con el Articulo 29, del mismo reglamento, ol ~ndice de 

gravedad se define como el tiempo perdido en promedio por ri~sgos 

dtl truhnjo, que produzcan incopucidadcs de cualquier tipo de

funciones, entre el nfimero de trubojadores promedio exp11eatos al 

riesgo en el lnpso que se nnolice. 

Su f6rmuln es: 

S + (.16 + I) + (16 x D) 
lg - =3~6=5~~~~~~~N~~~~~ 

Para obtener los días perdidos para el trabajo se tomarin 

c~enta las consecuencias de los riesgos de trabajo terminados, 

las de los casos de recaída y los aumentos a las valuaciones por 

incapacidad permanente registrados en el lapso que analice, 

aún cuando provengan de riesgos ocurridos en lapsos anteriores. 

El tiempo perdido ~P mi<l~, ~csQn las cot1tiucuenc1as, de la si

guiente manera: 

Si el riesgo de trabajo produce incapacidad temporal, se conside

rán los dias subsidiados: en el caso de occidente moral o de in

capacidad permanente total, se tomará en cuenta al factor de pon

deración sobre la vida activa, en los términos del Articulo 30 <le 

ese Reglamento. En cuanto a los asegurados con incapacidad per-

mancnte se considerarñ la proporción correspondiente. 
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El indice de siniestralidad dctermi11n ln rclnci6n que permite 

ponderar ln magnitud de los indices de [rccuoncin y gravedad. 

Is = ~ X cJ%s + 161 + 160) 

N2 
X I 000 000 

La simbologia corrcu¡iondr 11 los siguientes significados: 

Nfimero de cosos de riesgo de trabujo tcrmlnndos. 

N. Nfimero de trabojudorcs promedio ex11ucsto a los riesgos. 

I. Suma de los porcent11jcs de laM i1tcnpacidudcs pcrmanc11tcs, 
parciales y totales. 

S. Total de los dios sub~ldiaJos n causa de tncapucidnd temporal 

D. Nfimero de dcf11ncionea. 

Lus co11titantcc ~e int(•rpretan de ln formo que o conlinuaci6n 

dctnlln: 

l'000,000 Ponderación que facilita ln lectura 
indice de siniestralidad. 

aplicación del 

16 Factor de ponderación sobre la vida activa de un individuo que 
es victima de un accidente mortal, o de u11a incapacidad perma
nente total. 

365 NOmero de dias naturaleA del afio. 

90 Factor de equilibrio, relativo al nOmcro de casos d~ riesgos 
de trabajo por cada mil trabajadores expuestos al riesgo. 

El número de trabajadores expuestos al riesgo se obtiene sumando 

los días cotizados durante el año y dividiendo el resultado entre 

365. 

Los r~R11ltndos obtenidos con estas f6rmulas, deben compararse con 

la tabla de productos de los índices de frecuencia y sr~v~Uad por 

Clase, Grado de Riesgo y Prima, cont~nido en el Artículo 79 de lo 

Ley del IMSS. 

Cabe insistir en que los datos no dejan de ser cifras frias, pero 

en este caso, específicamente, adquieren un valor muy especial, 

puesto que reflejan ln cnnt~dad de accide11tes producidos, esto 
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significo pcrsoJJns nfcctadns, lesiones que vnn desde muy leves 

hasta sumamente graves, farnillns que ven nlterudn todn forma 

de vida., y, en loB peores cnsos, el fin de l(t cxisll.'ncin de 

individuo que p11do haber vivido mucho tiempo mós. 

Por ello deben difu11dirsc µrolundt1111cntc, subrnynndo que de su in

terprctaci6n debe dcvivnrec una creciente concicncl11 de ln propta 

responsabilidad de cadn per~ona rcMpccLo de su ncguridoil y la de 

quienes le rodcnn. 

Ejemplo: 

En una Empresa cuyu octividud cstfi clnsiílcadu dentro de ln Clase 

III, Grupo 37, F~tlcci6n 37~, Grndo de Riesgo 13 y Prima 21.487 X, 
suceden 20 accidentes. El nGmcro de dias sub8idiados por i11cu-

pncidad temporal es de 500; su suma en porciento de las evn1un-

ciones de las incopacidndes permanentes, parcinlcs tot.olcs es 

de O; no tuvo defunciones; y su nGmero de c~abajudores promedio 

es de 1000, 

Sus índices 

- Frecuencia 

Fórmuln 

IF = 0.2222 

- Grnvellnd 

Fórmula 

~ 2.QQ 

calculnn asi: 

1000 
90 

IF ª --N-

:'.W X 11.1111 
1000 

- 222.2222 
1000 

IG ~ :fts + ( .16 X l) ~ (16 X D) 

365 + o + o ~ 
1000 

IG = 0.0013698 

1000 
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- Sinicstradi1idad 

Fórmula IS ... ~ XCfü + • 161 + l60)X 1'000,000 

1000 X 200 
90 

500 
J'iJS+O+O 

1'000.000 

222,222 X 1.369863 

IG • 304.4 

N2 

1'000,000 

Este resullodo so compnru con la tnbla de los productos de los i~ 

dices de frecuencia y gravedad, del Artíc11lo 22 del Reglamento pa

ra la Clnsificaci6n de Empresas y Determinación del Grado de Ries-

go de Seguro de Riesgo de 1'rnbnjo. Al compararse se encuentra 

que el rcsultndo de IG de esta Emprcsn es inferior al de la Clase 

II.I., Grado 13, que corresponde n lo Empresa y es también inferior 

al Grado mis bajo (ll) de estn misma clase. Por tal motivo y de 

acuerdo con la fraccibn I del Arliculo 24 del mismo Reglamento, se 

ubicará n la Empresa en el Grado más bojo de estn clase, dcrir 

el 11, teniendo una prima del 16.882 %. Habiendo hecho uno rev~

si6n de las Leyes y Reglumentos Mexicanos mfis relevantes en mate

ria de Seguridad Industrial, podemos afirmar que las bases para -

que exista una verdadera Seguridad Industrial. hun sido dadas, -

s6lo resta que estos elementos se vivan verdndcrnmcnte dentro de 

las diversas Empresa~ y Orgnnismos Públicos Privados, para lo 

cual pensamos que es necesario no s6lo uno mayor supervisibn y 

guimiento de aquellas entidades responsab1es de la Seguridad I~

duslrlal, sino que exista una educación que se enfoque adecuadamente 

al problema. Es indispensable que la Seguridad, en su dimensión 

mAs nmplin, se trnnamitn al ~fexJcJno desde su ni~e~, incorporfindose 

dentro de los Programas de Ense~nnza B~sica y Media del Pais. 

Analizando el esquema Legislativo Mexicano de Seguridad Industrial 

y comparfindolo con el de otros Poises encontramos que no existen -

deficiencias, ni carencias y que las diferencias son sólo cucstiQ

nes de forrun, mfis que de fondo. 
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Tenemos como ejemplo que 11nra el Código de Seguridad Social Frnn

c6s. al igual que para nucstr¡1s leyoR, el siniestro dl! truyccto -

por dcsplnzamic11to de i<ln o ingreso ~!el trobnjo, es considerodo 

como uccidcntc de trabajo. 

En la URSS tenernos, el ''Sistcm11 1lc Seguro Socio] 1l1!l Estadott, el 

cual rccihe cuotas de los Empresas, Hin descuento al sulnrio del 

obrero. En M6xico existe cst~ mismo Seguro, el cual sfilo 

concede en formo grntuito por ley o los Trubojadorcs con Snlurio 

Mln~mo Gcncrol. 

En PcrQ, la Coja Nocional del s~guro Social Obrero, cstfi tnmbi6n 

o cargo del emplcudo. El monto a pagar cstfi fijado para el Pa-

tr6n en busc al riesgo calculado paro su establecimiento; situo

ci6n qt1e tambi6n ocurre en }!6xJc11. 

La Legislación Laboral Italiano comprende como sujeto n asegura-

miento social a todo aquel que en modo permanente eventual 

preste un servicio bajo de ~irccci6n de otro. incluyendo n los 

aprendices. 

preceptos. 

En lo Lcgislaci6n Mexicano tambl6n se upoyan estos 

En C.Olombio existe el nsegurumicnto social que puede ser absorbi

do por la E1nprcsa o contratudo con una Compaílin de Seguros. 

El C6dlgo de Seguridad Espnfiol estnblece que los familiares de 

los trabajadores deben estor incluidos en los Seguros Sociales 

que las Empresas paguen por sus trabajadores. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que en materia legislativo -

de Seguridad, M6xico se encuentro a la por de los Paises Indt1A

trinll7.arlos. 

Hasta aqui, los capitulas III, IV y V, han pretendido ubicar 

dor bases al Psicólogo del trabajo, o fin de que cuente con los 

elementos legales mis relevantes pnra introducierse el campo 

dP. la Seguridad Industrial. 

Los capitulas subsiguientes conectan lo hasta aquí visto, con los 

conceptos y herramientas más utilizadas en Seguridad Industrial. 



VI. ACCIDENTES. Co~c=ptos. Ca~sns. 

Co~s~cuencias-

A fin de que el Psicólogo especialista o coordinador de Seguridad 

puedo entender 1n secuencia de acontcc~mientos que pqcden llevnr 

p6rdidn no deseada,* es esencial que cnticndu primero los 

conceptos relacionados a lo que estfi tratundo de prevenir o 

trolar. 

La palabrn 11 tncidcnte 11 , se relacio11n con cualquier aco11tccimicnto 

no deseado o no intcncionndo que pueda deteriorar o disminuir lu 

eficiencia de 1n operación de la empresa. Estos ''incidentes'' 

pueden ser accidentes, problemas do cnlidnd o producci6n nOn 

brechas en la vigilancia, como podrían ser los rubos. Uno de lrys 

principales objetivos de este capítulo es poner ~n evidencia que 

los mismos principios efectivos de odministroci6n pueden ser 

dos para controlar ln mnyorín 

afectan n lu seguridad. 

casi todos los incidentes que 

Al prevenir y controlar los incidentes protegemos general la 

seguridad de la gente, equipo, materiales y ambiente. La elimi

nación o control de todas los incidentes deberíu ser el objetivo, 

no sólo de Lodo profesional de la Seguridad, sino de la direc

ción, la gerencia, los supervisores, e incluso, de todos los tra

bajadores, no importando su catcgoria o preparación. Debemos te

ner en cuenta que todos los occidentes son incidentes, pero 

todos los incidentes son accidentes. Si podemos comprender el 

~tgnificado y la intención de este concepto daremos un enorme pa

so hacia el control de todos los incidentes al epr~11Jc~ a contro

lar aquéllos u los que m5s frecuentemente no referimos como acci-

dentes. Comparemos, para ello, las definiciones de ''incidentes'' 

y ''accidente'' y nnalicimoslas mfis detalladamente, 

•''Pirdida 110 deseada'' e~ 11nA manera diferente, pero realista, que 
podemos utilizar para referirnos n los riesgos de trabajo, y 
las enfermedades profesionales, pero también a cualquier otro 
contecimicnto que genere como resultado una pérdida económica 
material para la empresa o para el trabajador. 
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¿ Qu6 es un incirl011te ? 

''Un inc~dcntc es un ncor1tccimlcnto no dc~cado que podría dct~rto-

o que deteriora, ln eficiencia de la 0¡1er11ci6n enprcsarinl''. 

Por ejemplo. 1111a cmprCHA recihi6 las partes du r~pucsto ele 

mfiq11inn q11c no uron lnR correctas. por lo tnnto, el tlcmpo de re

paración en un Lr~liojo de mantcnimic11to se drmorG cuatro rlias. Al 

l1nccr In JnvcstinaciGn se comprob6 que en uno ele los formularlos 

de compra se hob!o copindo ~111 un nGrncro. En c!Jte cuso el incl-

dente se debió o un error nl copiar ~al un nOmero en la orden de 

compra. Por supuesto. cst~ f11c un hecho no dcBendo que demoró lo 

rcparnci6n cuatro dios, lo cual lo trnnsform6 en un ''inci1lentc 11
, 

¿ Qu~ es un accidente ? 

''Un occidente es un ncontecimicnto no deseado que dn por resulta

do un dofto flsico a unn persona o doflo a lo propiedad. Gcncrol

mcnce es el resultado del contacto con unn fuente de enerslo (ci

nética. eléctrica, químico, termal. etc.) por sobre lo copucidad 

limite del cuerpo o estructura''. 

NOTA: La expresión ''dafio físico'' en esta dcfinicibn incl11ye tan

to las lesiones como las enfermedades, como así tnmbiGn las con

secuencias mentales, nerviosas o en algún sistema del organismo, 

que resultan de una exposici6n o circunstancia. que se presenta -

en el curso del trabajo. Para simplificar, las palabras ''lesi6n 11 

o ''enfermedad'' se usarin de aquí en adelante, paro definir un da

ño físico. 

Ejemplo: Cuando 11n tr3b~jad0r b~cuba un envase de 20 litros de 

un estante, en el depósito, el se le resbaló y se le cayó 

al suelo. Al cner, el envase le golpeó el pie derecho; inmediata

mente sintió molestias y el pie empezó o hincharse. El envase se 

abri6 y el producto químico que contenía se derramó por el suelo. 

El acon~ecimiento no deseado en este caso fue que el envase· gol

peara el pie del trabajador y el suelo. El dn~o fisico fue una -

lesión y si bien por la descripción dada no se pudo determinar su 

gravedad, el trabajador resultó lesionado. También podemos supo-
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ner que h11bo ulgfin dofto a lo propiedad ya que el envase se abrió 

al caerse, Al co11tocto con uno Cuente de energía agregó l~ 

energía cin&tica del envase al cucr, y que demostr6 cstnr por en

cima de lo cupncidnd limite del cuerpo del tr11bnjildor y de ln es-

tructurn del envase. No hubo suficiente informaci6n como pnrn 

determinar si el contenido del cnvnse produjo nlgunn olrn lcsi6n. 

Todos los accidentes involucran contacto, yo ~etl con tino f11cntc -

de energía o con unn sustancia que esta 011 el medio ambiente del 

hombre, pí!ro en nluunos contactos uo participa la fuente de enc:-

gin. Por ejemplo, un trnbnjador se cae en un tunq11~ grande 

agua y, como no sabe nadar, se mucre por (alto de oxigeno debajo 

del ngua, La culdn pone nl trabajador en contacto el agua 

que es uno sustnncin 1¡uc inter(iere el proceso normal del 

cuerpo, pero que no es u1tn tucnte de energía. Como l1ay ~lgunu8 

excepcloncs, en n11eslrn definición dijimos que un accidente ''cD 

gcncrnlmentc el resultado de un contacto con uno fuente de 

gia má~ allá de lo resistencia o capacidad limite del cuerpo o de 

la estructuro". 

Revisemos los puntos claves en lo definición de un occidente: 

l. Un Accidente es un acontecimiento no descodo; 

2. Un occidente do por resultado un daílo físico (enfermedad 

lesi6n) y/o dafio o lo propiedad; 

3. Un accidente es el resultado de un contacto con uno fuente de 

energía que tiene uno resistencia o una capacidad limite 

yor que el cuerpo o la estructura. 

Pero el aspecto conceptual es s6lo el primer acercamiento hacia -

lo seguridad. Cabe ahora profundizar en la importancia de los i~ 

cidcntes como indicadores que nos permiten prevenir accidentes 

pérdidns. 

En 1969, Frn11k E. Bird (10) llev5 a cabo un estudio de occidentes, 

(10) Bird, pp. 24-25 
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mlentrns cru Diroctor de S~y11ridad y ScrvicioR d+• lh~enicrin de 

ln Compafilu de s~c,iro5 de Nort~om6rlcn (lnsurnncc Compnny oE Hortl1 

Amcricu). Se anoliznron l,753,h98 tncidcnLcs-nccidcnLcH, infor

mados por zq7 compofiíaH que ¡1~rLicipnron. EstnM com¡i~fiias reprv

scntnbnn 21 grupos i11d\1GLriul1?A cliCcrcntcH, q110 1?mplenbun -

1,720,000 trabajadores t¡uc trabujnron m~s de 3 mil millones de 

horas hombres durnnte el periodo de ex¡1oslci611 nnal\zudo (10 me

ses). 

ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES DE ACCIDENTES 

CUADRO 

SERIA O INCAPACITAllTE 
Incluye incapacidades y 
lesiones serins. 

LESIONES LEVES 
Cualquier lesión informado 
que no sen seria o inc.apn
citnntc. 

ACCIDENTES CON DAROS A 1.A 
PROPIEDAD 
De todos clases. 

INCIDENTES QUE NO PRESENTEN 
LESIONE::; O DAROS VISIBLES. 
(c.uasi-nccidcntcs) 
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Del cstud~o de los occidentes informados surgieron lns Higt1ientcs 

proporciones: 

Por cado lcst6n seria o incapncitn11te in[ormn11n, hubieron 9.8 le

siones leves o menos serias, el anfilisis finnl indic6 que por Cd

do nccidente grave o lesi6n i11cnpacita1,Lc, hnbia informado de 

32.2 accidentes con dufios n ln propiedad y de alrededor de 6JO -

incidentes. (ver cuadro hoja anterior) 

Parte del estudio comp~cndi6 4,000 horns do entrevistas hocl1ns 

los crabnjodores por los coordinadores de Seguridad, sobre los 

incidentes que e~ circunstancias ligeramente diferentes podrinn -

haber resultado en le~ione~ o da~os n la propiedad. 

Al mencionar la proporci6n 1-10-30-600 deber& recordorsc 1¡uc 1ns 

cantidades rcpr~scntan accidentes e incidentes lnformndos y no el 

total de accidentcR o incidentes que roalmcnte octlrrteron. Por 

otra parte, esto puede variar de industria n industria, región a 

a región, pnis n pois, cultura n cultura, etc. 

Al analizar la propor~J6n ohservumos que se informaran mfts de 30 

accidentes con dañas a la propiedad por cnda lesión seria o inca

pacitnntc. Los nccidonccs con daftos a la propiedad le cuestan nl 

empr~sario millones de pesos anualmente y aún nsi, frecuentemente 

no les brindamos suficiente importancia a los incidentes a pesar 

de que reprcsentun el sintomn de un posible nccidentc. 

La rcluci6n 1-10-30-600 on l¡1 proporci6n parecerla i11dicar con 

ba5tnntc claridad lo rldiculo que e~ Jirigir todos nuestros es

fuerzas ol nGmero reducido de ~contecimienlos que don po~ rc~11l

tndo lcsifin serias a incnpncitantea, cunndo hay un total de 630 -

incidentes sin p6rdidas, que on c~rcunstancius ligeramente dife

rentes podr1an hnber resultada en lesiones o daños importantes 

que par la tnnto brindan un terrena mucho mfis amplio par~ un con

~rol efectivo de todas lns p~rdidns por occidentes. En efecto, 

es necesario nnnlizar y clnsiflcar los incidentes, tratando de 

encontrnr ''los denominadores comfines'', o sea, las situac1ones 
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semejantes que pueden estarse deri~a11do de una desviaci6n las 

normas de scguridnd, de un mal discfto de una maquinaria, de 

empleado mal capacitado pnrn realizar su funcifin, de tnntns 

otras causas. 

Los incidentes son frccucntcrne11tc llnmndos ''cunsi-nccidentes 11 

en la mnyor!a de los cusas el uso 1lc PRtn cxprcs1Gn linstnntc 

correcta. En circunstancias un poco diferentes los incidentes 

as! descritos pudieron haber resultado en lesión personal o dono 

a ln propiedad. 

o 11 incidente'': 

Consideremos un ejemplo de un «cuasi-nccidcntc'' 

Un operario de grúa~ fué enviado del edificio A al edificio B pa

ra operar tina grfie, pues quien lo hacia regularmente hnbin tcnl1lo 

que ir~e a cns~ inesp~rodamcnte. La grGa que tenia q11e operar 

estaba estacionada cerco de otra que estaban reparando sobre 

cuyo puente se encontraban trabajando varios mcc~nicos en dife

rentes posicione~. El operario movió el control de la grúa hacia 

la izquierda, pero, inesperadamente, la grúa se movió rápidamente 

hacia la derecha y solamente gracias a que el operario invirtió 

los controles se evitó chocar con lo grGa que estaba 

ción. 

La experiencia en diversos Empresas ha demostrado, sin 

se obtiene del análisis 

repara-

lugar 

de los dudas, que la información que 

cuasi-accidentes (incidentes) puede ser utilizada para evitar o 

controlar los accidentes con lesiones personales o dafio a la p~o

piedad. 

gf ~e corap~rü lu proporción de incidentes que hubieran podido 

ocasionar lesiones o daños a la propiedad (ver cuadro nGmcro 2) 

con aquellos que los ocasionaron realmente, el coordinador de Se

guridad tendrá muchas oportunidades de tomar medidas preventivos 

antes que el mismo incidente se repita y resulte en pérdidas. 

Desde luego qu~, de acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 
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cesidad de contar con cstadiDti.cas fchaclentes y actualizadas 

71. 

sulta vital pnrn ll!!'vnr este conlrol 

tipo de an511sis de la ncctdentoh!lidnd. 

tener así accc~o a este 

En este Cl!So, es pnrn 

el Psic6logo un cnmpo de gran riqueza el impl~mentnr este tipo de 

cstadisticns, ya que par¡1 ello, rPquicrc co11vc11cer no s61o n ln 

Gerencia, sino, f!n especial, a las empleados t ra!Jnj adoras, 

quienes deben ser los e11cnrgndos de rcportur todos los inciden

tes, por simples e inocuo!! que haynn sido. 

FUF.NTE DE ACCIDEllTES. 

Los accidentes se producen cuando una serie de factores se comhJ

nan en circunDttt11cl11s propicids; en muy pocos cosos o casi nunca, 

es una sola la causa que ocasiona un occidente 

para la seguridad, producci6n o calidad. 

consecuencius 

A pesnr de que el problema parece muy complejo, es posible preve

nir o controlar las causas de los accidentes. Si bien, no es 

factible disponer de recursos ilimitados, resulta evidente q11e el 

empresario promedio puede alcanznr un alto grado de fixito. Por 

ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos (10) se encon

tró que el promedio de lesiones incapacitantcs podría ser reduci

do en un 75 % si el empresario tfirmino medio adoptara pro

mulgara aquellas actividades de un programa de seguridad usadas 

por las Empresas lideres en la industria en general. La infor

mación disponible ha llevado a aceptar las siguientes ideas: 

Los accidentPci 3uc0Jci1 fortuitamente, son causados. 

Las causas de los accidentes pueden ser determinadas y contro

ladas. 

A fin de entender mejor las causas de los accidentes, ser5 de 

gran ayuda considerar los cuatro elementos principales involucra

dos en la operación total de la empresa. Estos cuatro elementos 

son: a) gente; b) equipo; c) material; y d) ambiente. 

(10) Bird, p. 26 



Estos cuatro elrm0nlo:i dcb~n rPlilcionurse o Jnteructunr corracta

mentc, de lo cc1ntrnria :ic ¡111vdcn ¡1ropici,1r uccldcnles. E~aminemos 

brevemente cndu uno 1lc e8tc1s elPmentos. 

n) Gc1\LD.- Este Plcmt·nto incluyr t11nto :11 ¡1rrunnal ln 

gerencia. Si blc11 O!¡ evidente q11r el clcmcnLo !111mnno pnrtici

pa en un ulto porcrntajc (88 %) e11 lns c1111s:1s de nccidenL~s 

(2)(4), debemos tener en cuc11t3 qt1c lo c¡uc el personal recibe 

a trav6s de cduc11ci6n, incentivos y l1erramientns de t rnh11jo, 

depende del npoyo que tenga de la gcrcnci11. El trnb;1jndor -

es gcnernlrnentc el elemento humnno involucrado directamente 

en ln muyuria de los nccidcntes, yn que lo que hace o dejo de 

hacer, se considera como el factor cauHnl inmediato. Debemos 

por lo tonto recordar la relaci611 trJhajJJor-gcrcnciu, que 

tiene gran influcncJn sobre lu~ acciones del persono!, cuando 

determinamos cufilcs son realmente lns cnusns que influyen 

ln gente. 

La mayorin de la gente estfi de acuerdo que generalmente 

una persona no quiere 1esionurae o itue su propiedad sufra da

fios, Algunas veces se podrfi poner en teln de juicio el 

peto que alguna gente Liene por la propiedad de· los demis, 

pero en definitiva, una persona gencral~entc 110 q11icre tener 

un accidente. 

Por otra parte hagamos los siguientes preg11ntas: lSon los ac

cidentes siempre inesperados o no planeados? lCorre la gcnt~ 

riesgos o se nventurn a conciencio, afin cuando no quiere te

ner un accidente? 

Jerome Lcderer, Director de la Oficina de Seguridad de los 

Vuelos EspacinleR de NASA, rlijn rn 11nn ~e 5US conferencia~. 

al empezar los vuelos espaciales: "los occidentes 

siempre acontecimientos ~ncsperados o no planeados. En 

chos caaos la g~nte corre riesgos pensando: no me sucederá 

mí las posibilidades cstfin en contra de accidente•'. 

Nuestro objetivo como psic61ogos especialistas en Seguridad -

(2) Peniche, pp. 23 y 25 
(4) Ramircz p. 41 
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dcbcriu ser lograr que los cansocuc11cian de 

fueran tan poco atrnctivos qt1c la gente 

riesgos 

quisif!rn correr-

lo~. A fin de Jogr¡1r n11cslro olljrtivo debemos dcsarrollnr 

cierta conciencio sobre lo gruvednd <le cor1·cr riesgos fJn 

de que lo reflejemos c11 nuestra gct1t~. en lns decisioncu que 

tomamos y en los actos que cjecutnmoR. Lo antc..•rior irn-

plic~ en manera alguna uno parfilt5iu en1presnrinl, 111 impedir 

In toma Je riesgos bojo la juRtf(LcHci~n de la Scg11ridud. 

b) Equipo,- l,or equipo cntendcmoN lr1s hcrrarnient1\~ y m¡1q11inar!a 

con la q11e trobuja el operario. La n1oquinurin puede incluir 

prensas y tornos, como tnml1t&n grílnn, montncargns y vchiculoY 

automotores. Este elemento 110 sido una de lns fuentes prin-

cipales de occidentes y u110 de lo~ blancoe de lns leyes rcln

cionnrl11s con r~~Bt1nrdn9 rnrcfinicos y cntrc11.11nie11Lo de los op~

rnrios. 

En afias mfis recientes el disefio incorrecto de los controles y 

su arden de colocacibn en lo mnquinorin y nn el equipo, han 

sido frecuentemente considerados como lo fuente 

muchos accidentes. 

de 

c) Material.- El material con que la gente trabaja. usa, o fa

brica, es otra de los fuentes principales de accidentes. Los 

materinlcs pueden ser filosos. pesados, t6xicos o pueden es-

tar calientes. En todos los cosos, este elemento del siste-

me cmprcsorinl, puede ser una causu Je 11ccidentcs. El equi-

po y el moter~nl, en conjunci6n con las substancias, son fac

tores propiciadores de accidentes cuando se encuentran estre-

chnmente relacionados con 11nn lesi6n 

casos se les llama Agentes. 

pérdida. En estos 

d) Ambiente.- El ambiente esta formado por todo lo material 

fisico que rodea a la ~ente y que incl11yr r1 Air~ ~11~ rc~p~

El 3mbiente esto generalmente re]acio11odo con la luz, lo 

intcnsid~d del ruido y las condiciones atmosf~ricas. Este 

elemento o subsistema de la opernci6n empresarial representa 

la fuente de un número elevado de enfermedades. Además el 



mal ambiente hu sido scftnlado tnmbi~n cctn10 gr1i~r11dor de 

sentismos y de mnln cnli1lnd en el prorll1cto. 

i-.. 

Los cuntro clcment1>s principoles 1\e lnH o~craciunrs rmpros11rialcH 

(gente, equipo, materinl y nmbienlc) indiv1dunl1~ent~ o en comlii

nnci6n, proveen las c¡1usns que conlribuycn n que se produzca 

accidente. En lu cvolunci6n de cudn causa d~ 11n 11ccidcntc o de 

un incidentr, el coordinador de Scguridnd, 1\ebcr5 OHDRUrnrse que 

hu considerado In posibilidad de purticipnci6n de u11n de lns cau

sas o de todas ell11s. 

Scgfin 11. W Hcinrich (11) ln secuencio 1le ncontccimi~ntos que puo-

den llevar a un accidente y a unu p6rdidn, puede compnrnda 

con unn sccue~cia (le fichas de domin6, que se cncuentrun formadns 

a corta distnncin una de otra. Si ln ítclia de ntr6s l1acia 

adelante, todos lns {ichos subsecuentes cocr5n tacbi~n. 

1) Fnltn de Control Gerencia. 

Dentro de esta secuencia, la primer ílcliJ ~e reprcsent~ por 

la ''falto de control de lo Administración'' respecto n Seguri

dad. 

Es una condici6n indi$pcnsuhlc que la alta gerencin, e inclu

so los accionistas de la Empr~An tengan una idea clara res

pecto de lo que es ln Seguridad y de su importancia. Dentro 

de este aspecto, ln ética y lo conciencia empresarial juegan 

un papel relevante en l~s nccionris de Seguridad, ya que ~stns 

deben estar respaldadas po~ los niveles mfis altos de la orga

nización. 

Partiendo de los aspectos b6sicos de apoyo, descritos el 

párrafo anterior, el siguiente elemento requerido pnra lograr 

un control de la Seguridad, es la reglamentación, difusión 

1~ rnpncitnción respecto de este rubro. Cabe aqui mencionar 

que el apego a ln Seguridad no debe ser opciona1, sino que 

~ebe ser obligatorio para toJo el Personal de la Empresa, 

importando su nivel jerárquico, no su tipo de contrato (even

tual, col~ctivo, etc.). Asimismo, se debe realizar un diag-

(11) Heinrich, p. 59 
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n6stico de Seguridad, el cunl p11cdc ser elaborado o partir de 

Auditorios de Seguridad llcvadns a C1lho por cspccinlistos 

Seguridad y mediante el resultado de la accidentubilidnd in

terno (Capitulo IX). 

Otro de los elementos interactivos en el co11trol es ln super-

visi6n interno. Ln funci6n d~ seHuridnd se enc11cntrn csLr~-

chnmente vinculndn con el trnhnjo dr todo el ¡,crsonnl de ln -

Empresa, desde el s11¡1crvisor, hostn rl pr1!sidentc de lo com

pañía. 

En los grnndcs Empre~ns, el trnhnjo del supcrvl9or ho sufrido 

cnnbio notable en motcrio de Scg11ridnd. En efecto, nhorn 

el Supervisor es el responsable dr implcrncntnr ln Scg11ridad 

el 5rea de trabajo y no el DcpartnmcnLo o el cupccinlista 

de Seguridad, El objetivo es lograr q11e la Seguri<lnd sen una 

funci6n o5s de todos lo~ pucciLos de una corap;1íli.1: ''I!uy que 

trabajar con seguridad'' y no hnccr olgunus octivldndcs aisla-

das de Seguridad. Es un aprendizaje rutinnrio que el traba-

jador debe desplegar en cada una de sus acciones, dentro del 

trabajo. Es como ser limpio u ordenado en lo que se hnce. 

Cuando un supervisor logra que su equipo trabaje 

dad, puede decir con derecho que cstfi renlizondo 

profesionnlmúntc. 

scguri

tra bnj o 

Indudablemente, pnrn poder reuliznr una funci6n, un supervi

sor debe saber cuáles son los tarcos cspoci(icus. 

Para un supervisor, el trabajo de Seguridad, podría incluir 

cualquiera de los siguientes puntos: 

- llaccr inspecciones 
- Dlrlglr 1cu11iu11c8 Je grupu puru dcLccLut l11fur1nt1ci611 relevunLe 
- InsLruir a los trabajadores nuevos 
- Hacer invcstignciones de incidente~ 
- llacer la observación y el an6lisis del trabajo 
- Revisar los reglamentos y procedimientos 
- Dar instruccioncn correctas del trobojo 
- Verificar que todo esti dentro de lo planeado 

El simple hecho que muchos supervisores no tienen conciencia 

de la participación total que se espera de ellos, les impide 

hoccr el trnbajo correctamente, y esto solamente pucd~ produ-
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cir ln caidu del prim~r dominó, int~iondo la sccu0nct,t rl~ 

uconLccimicntos q11e llevurfi ~ pórdidns. 

su 

sente, se descmpoftcn de acuerdo con loa Cfll~111i.1re~ r~q111•ri

dos en codo nspocto d~ lrnb;ijo. [~t~ ~s 0l ~i¡;nificndo ver

d¡1dcro de ''control'' en el primer 1lomin6. El s11¡1e1·v1so1· t\oc~ 

~sto porque canoca los esLfin<larcu rcqu1·ridus en el p1·11~r~~a y 

valoro su propio dcsnmpe~o 

c~tas csL~ndnrcs. Esto le ¡iwrmitc u un \111cn sup~rviso~ Lom11r 

medidos corructivns tintes de que ocurren las pfjrrli1la9, en lu

gar de reAcclonar constnntem~nt~ il~~pu&s de prnducidns 11tb 

mismns. 

efectivo ~s su trnbnjo en seguridad. El primer domin& Re -

puede cuer debido a muchns d~ftclcnrinti oit los ·~sfuerzos per

sonnlos del ~t1pcrvisor, usi, como tnml1l6n, n lils d~ lo scntc 

que s~pervisa. 

El supervisor que ac descmparln profesiQnalw~nte: a) cqnoce su 

progrnma do Scguridud; b) conoce lns normas del proRrOmu; -

e) plnneu y organizu su trubajo; d) dirige a su gehtc y ln 

motiva p~ra que juntos logren lns m~to~; e} mide su propia 

desempcílo y ol de su gente de acuerdo ton lns normua; f} co

rrige su dosempcfio y ol de su gente. 

Lus cnusns mis comunes de la fnlto de control ~e los supQrvi

sorcs. qua permiten que cnign el prlmar d4min6 y que se gene

re lu secuencia cnuso-efecto, eon los siguientes: a) folla de 

un programa; b) un programa inadecundo; e) conocimiento ina

decuado del pro.rama; d) no se descmpcfta de acuerdo n lns 

normas; e) no aupervisa el cumplimiento de las mismos por 

pnrt~ do lo~ tr~bajodores. 

2) Causo básica - Oris~n. 

La falto de control admini$trntivo permite la existencin de -

~iortas cnusus básicas de occidentes qua det~riornn la opcra

~i6n industriul. Estas cousos han sido menc1onadas tamh~~n -
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Las causas biítJicns, por lo tanto, son si.n lugar duiJos C?l 

origcn(cs) de lns occiones y condiciones inse&urns y ln fnltn 

de indcnti(lcaci6n de los orlgcncs de estos p5rdidns, origina 

la c11idn del rlomin6 o "to vez que inicia 111 poHibiltdad de uno 

rcucción en cadcnn. 

Diversos Psic6logo9 J1an annlizndo los Fnctores l'ersonalefl de 

los accidcnteR 1 e11contrundo que se puüden clusiftcur en : 

- Falto <le copucitoct&n y conocimiento para rcolizur un tra
boj o 

- Fnltn de atención y concentración nl realizarlo (problemas 
personales. negligencia, nerviosismo, inmadurez, etc.) 

- Falt1t en la disciplinn 

- Enfermedades 

- Problemas de nutrición 

- Incapacidad física (personas lisiadas, con deficiencias 
visuales, uuditivas, etc.) 

- Cansancio (f!sico) 

- Fatiga (mr.ntal) 

El rendimiento intelectual, quo segGn Penicl1e Ruíz (2), 
afecto en cocientes intelectuales (CI) inferiores n 70. 

- Clima labo_,ral interno, que afectn en función al estilo de 
supervisión, ol ambiente interno de compnfieros, conflictos, 
competencia, ritmo de trabajo, dcsmotivación, etc. 

- La personalidad del individuo (sus emociones, tales como 
depresión, agrcsi6n,nngustia, etc. (2)) 

3) Cnusa{s) inmcdiota(s) - Síntomas. 

La existencia de causas bñsicos de accidentes que pueden de

teriorar una opernci6n industrial, brindan lo oportunidad pa-

ra que existan actos condiciones ~nadecuadns, llamados 

errores, que podrían causar la caída de este dominó y llevar 

(2) Peniche-Ruiz, p. 41 
(2) Peniche-Ruiz, pp. 36-40 
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directamente a lo p~rdida. Un acto o condición inadecuada. 

es unu desviación o un neto o normg ncep~nda, Puede involu-

erar tanto los ~etas de ln gente como las condiciones rcln

cionadas con los cosas materiales. 

11 El neto inseguro os lo violación de un procedimiento de 

guridnd nceptndo. increme11Lando las posibilidades de qt1e 

produzca un occidente''. 

''Lo co11dici6n inscgur11 11nn condici6n o circunatnncin flsi-

peligrosa que puede propiciar directamente que se produzca 

un accidente". 

EJEMPJ.OS DE ACTOS INSEGUROS 

- Operar sin nutoriznción 

- Operar n una velocidad inadecuada 

- Poner fuero de servicio los dipoRitivos de seguridad 

- Usar equipo defectuoso 

- Usar el equipo incorrecto 

- No usar el equipo de protecci6n personal 

- Levnntnmic11Lu lncorrccto 

- Adoptar una posición incorrecta 

- MDntenirnicnto del equipo cuando esta funcionando 

- Bromas 

- Bebidas y drogas 

(4) Ramirez, pp. 198-200 [ST~ 
SAUR 
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EJEMPLOS DE CONDICIONES INSEGURAS 

- Resguardos y protección inndecuadoa en la maquinaria 
- E1ementos, equipos y motcriales defectuosos 
- Congestión de cosna en un soio lugar 
- Peligros de incendios o explosiones por falta en al dise~o 

o ubicación de las instnlncioncs. 
- Orden y limp1ezn inadecuados 
- Condiciones atmosfGricas pe1~grosas: gnscs, polvos, humos, 

vapores~ 

- Ruido excesivo 
- Exposición a radiación 
- Iluminación y/o ventilación inadecuado 

Ya sen que nos refiramos a estas desviaciones como actos y condi

ciunes inadecundas o actos y condiciones inseguros, hay also co-

mún a todos ellos que es importante. Todos y cada uno son soln-

mente un stntoma de los causas básicas que permiten la existencia 

de pérdidas. Cuando no podemos determinar cuál es la cnuso bá

sica que realmente existe detrás del slntomo, no podemos evitar 

la caída de este dominó, existiendo por tnnto, una posibilidad 

directo de perdida. 

Los actos inseguros deben siempre a una !alta ~n el Factor 

Personal, en tanto que los condiciones inseguras son producto de 

problemaa en el Factor de Trabajo. 

Estos enfoques brindan al Psicólogo uno oportunidad ideal paro: 

l. Neutraliznr lu~ fuctores personales negotivos, tra~és de 

detectarlos y superarlos utilizando hcrrumi~ntas tnles como: 

Estudios de Clima Organizacional¡ efectuando unn adecuada Se

lección de Personal; Detección de Necesidades de Capacitación 

e Implementaci6n de programas cspcclficos; Induc~i6n de Segu

ridad; Comunicac~6n; Motivación; etc. 

2. Influir, primero en la alta gerencia y 1uego en el r~sto de 

la orgonizaci6n, para "vender la idea 1
', de la necesidad de 

invertir en programas especlficos de Seguridad y de ''predicar 

con el ejemplo'' en lo que ~ esta materia se refiere. 
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4) lnc1dentc - Contocto 

S1cmprc que se permita que cxislnn condicion~s y nclo~ inse

guros ln puerta cstari abicrln pnra que ocurrnn it1cldentca 

que pueden o no dar por rcsultndo p&rdidas. El incidente es 

''no desendo" yn que el resultado finnl es diíiciJ Je predecir 

y frecuentemente es cuesti6n de suerte. Como se hu dicho 

tcriormcntc en este capitulo, los incidentes que dun par 

aultndo dnfios fisicos o o la propivdnd, en In mnyorio dn los 

casos involucran un contucta CYR unn fuente du oncrsln. La 

proporción de 1-10-30-600 indica tnmhién que lo moyoriu de 

los incidentes que se producen no dan por resultado p6rdidns. 

Es importante reconoc~r que cadn incidente, ya seu que di por 

resultndo p&rdidns o no, brindn unn oportunidad pura lograr -

informac16n que puedo prcvcntr o controlar incidrntcs simila

res en el futuro, qt1c podrinn ser o que podrinn transformarse 

en accidentes. 

Este hecho tiene tnmbi&n una importante inplicact6n: es in-

dispensable que se permcc "conctencin de Seguridnd 1
' en 

en toda la organizoci6n que per~ita que cndq trnbnjador, sin 

importar su nivel, reporte todo incidente que ocurr1l en 

trahnjo, yu que esto permitirá efectuar un verdadero nnálisís 

preventivo de las sjtuacioncs potenciales, que en 1'circun$

tanciaa liaeramente diferentes, podrán generar un accidente ~ 

real''. Este objetivo representa tumbi6n un campo de grandes 

po~lbilidndes para el Psicólogo, yo que es el espccialist& en 

conducta. 

Los accidentes generalmente se clasifican de ocu~rdo su 

clase. Las clases mis comunes se enumeran m5s abajo : 

l. Golpeado contra ••••• 
2. Gol pendo por ••••• 
3. Caída (a otro nivel) 
4. Caide ol mismo nivel 
5. Atropado e:n, •••• 
6. Atrapado sobre! .• , .• 
7. Atrapado entro •.••. 
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8. Contacto con: 
n. clcctricidnd 
b. calor 
c. fria 
d. rodioción 
e. cn6stico 
f. ruido 
g, sustancias tóxicas o nocivas 

9. Sobrcsfuerzo (sobrecarga) 

Cuando no se usa la informnci6n de los incidentes de los 

accidentes que se tiene disponible, pnra prevenir o controlo~ 

pérdidas futuras, el dominó de incidente puede caer nuevamen

te en posibilidades de ~~rdidos mayores. 

5) Gen te - Propiedad - Pérdida 

Una vez que la secuencia completo ha tenido lugar y hay uno 

p6rdido relac~onada con la gente o la propiedad, los resulta

dos son generalmente acontecimientos sin control. 

Los resultados de los occidentes se pueden evaluar de acuerdo 

al daño fisico y o lo propiedad, así también n los cfec-

tos humanos y económicos (ver cuadro 3) 

Es importante reconocer que existe un sinnúmero de consecuen

cias y situaciones propiciadas por un occidente, las cuales -

no pu~dcn ser nseguradns con una campaaia especializada y di

fícilmente pueden ser cuantificados sus costos, pero que sin 

embargo, se encuentran estrechamente vinculados con el resul

tado n consecuencias del accidente, por ejemplo: costos so

c~nles de u11u familia qac se quedn ~in pndre; tiempo empleado 

en reparaciones, entrenamiento, investigaciones. etc. 
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RESULTADO DE LOS ACCIDENTES 

- Leve 

DARO FISICO 
(Lcsi6n o cnfcrmeduJ) 

- Incnpncitantc tempornl 
- Incapacitnnte pa.rcinl purmnncmtc 
- Incapacitante total permanente 
- Muerte 
- Catnstrófico (muertes múltiples) 

EFECTOS HUMANOS 

1. Dolor e incomidad física 
2. Pena y angustia usociada con la 

pérdida de padres, hijos, seres 
queridos y mnisos. 

3, Problemas mentales, f!sicos y so 
cioles que acomparlan los desfi~ 
raciones o im:npacidades permnne.!!. 
tes. 

4. Dificultades inesperadas y no de
seadas e inconvenientes para todos. 

DARO A LA PROPIBDAD 

- Leve 
- Serlo 
- Hayor 
- Catostróf!co 

rf01'A: La clnsificnción de los da11os -
vario con los \·alares cstnbleci 
dos localmente. No c.:dstC'n es-:; 
tiindares. 

EFECTOS ECONOMICOS 

Costos asegurados: 
Gastos médicos 
Pagos de incapaciJudes o pensiones 

Costos de los daños a la propiedad 
sin asogurar: 

Daño ul edificio 
Daño n los equipos 
Daño al producto y material 
Demoras en la producción 
Deducibles y coaseguros 

Costos misceláneos sin asegurar: 
Tiempo perdido por los trabajadores 
Costo del sobreti<"mf!tJ 
Tiempo extra de los supcrv lsores 
Costo de emplear rccmplnzos 
Costo de entrenar nuevos trabajadores 
Tiempo de la administración 

CUADRO 



VII-CASO' INVESTIGACION DE UN ACCIDENTE 
OCURRIDO EN UNA EMPRESA MEXICANA 
DURANTE 1987. 

El ejemplo citado en este copltulo fu6 un evento vcridico ococci

do en la Industrio de ln Construcci6n durante el nfto de 1987. El 

hober citado este caso en particular, el cual est6 enmarcado 

esta industrio, obedecen que los datos inherentes fueron osequi-

bles. Es importante dcstocnr el l1ccho de que en nuestro Pois 

en general en el mundo entero ocur~en este tipo de acontccimicn-

tos no deseados forma muy írec11ente y que ln nccLdentnbilidod 

si bien ea oltn en la Construcción, tnmbién lo es en otro tipo de 

Industrias. 

Los datos han sido vorindos poro evitar ln identificaci6n de las 

Empresas y personas involucrados; no obstante, son verldicos. 

Se troto de una Constructora que operaba con un bojo nivel de en

foque u la Seguridad. Pert~necla a un p~queílo grupo de Empresas, 

que recientemente hobio sido adquirldo por uno gran Corporaci6n, 

dentro de la cual cxist1on normas muy estrictos rclaci6n 

Seguridad y donde se ''vivia la Seguridnd 11 en el día dla. La 

bodega de Constructora Fer, S. A. se ubicaba olejndo de los ofi

cinas de la Constructora, lo cual a su vez ere lo Empresa mús pe

queíln del ~rupo que habla sido adquirido por lo Corpornci6n, si

tuaciones que favorecieron que ln orientaci6n la Ses•1ridad 

'
1 llegara 11 mós lentamente a ella, que al resto del Grupo. 

El lugar donde acaeció el accidente, ero una casa viejo que había 

sido rentada como bodega, donde se acumulaban el material los 

productos que se utilizarían en los diferentes trabajos o reali-

dentro de la ciudad, razón por la que se había seleccionado 

lugar céntrico para su ubicaci6n. No obstante, con el tiempo. 

el local se hnbia convertido en un almacén de material obsoleto y 

de desecho, al que nadie en Ja Empresa prestaba atención. Sumado 

a ello, la bodega de referencia habla recibido un nulo monteni

mien~o. 

En este orden de ideas, el local se encontraba con un alto nivel 
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de deterioro; se le hobion hecho algunos rc[ormns, como: tupnncos, 

escaleras de madera, algunos techos de lámina, etc.; sin embargo, 

no eran suficientes para opcrnr con seguridad, ni con eficiencia. 

El techo de lo bodcgn se venia usnndo como olmncén de mutcrial ob-

soleto y de tambores, donde 

sorden ero a6n m&s evide1lte 

El encargado de ln bodega y 

efectuaban algunos mezclas. El de

csn parte del inmueble. 

nuxilior que estaban de fijo en eso 

locnlidnd, eran los responsables de nlroncennr el rnntcrinl, osi co

rno de ponerlo o disposici6n de los oficiales cuando se requcrín. 

El dío del occidente, vienes 4 de septiembre de 1987, el cncargn

do de la bodega, Sr, José Luis Fonseco A brego pidió nl Sr. Cruz. 

que bajara del techo olguno~ tambores vaclos, yu que 61 y AU auxi

liar estaban muy ocupados y hablo urgencia de efectuar un cernido 

de cal en el área de abajo, El Sr. Cruz, quien contaba con uno 

elevada ontigÜedad en la Empresa (12 años), aunque: en el puesto 

sólo tenlo 2 años, se encontraba en la bodcgn 1 al igual que la 
mayoría de oficiales y de peones, el inicio rle la jornada diarla, 

d.ebido a que en ese lugar se integraban cotidianamente 1ns cuadri

llos, saliendo de ahi rumbo a les diferentes obras. El Sr. Cruz 

se dir1gió al techo y al cabo de unos minutos, el Sr. Fonsecn 

varias de las ~ersonos que se encontraban con ~l, escucharon un 

fuerte golpe, dirigi6ndose o uno de los p3tios posteriores de la -

casa, donde hablo venido el ruido. En ese lugar encontraron 

tendido en el suelo al Sr. Cruz, quien hobio caido desde el techo 

de la bodega. Algunos de sus compañeros trotaron de auxiliarlo, 

trayendo alcohol y unR chamarra que doblaron a manera de almohada. 

El Sr. Cruz, que durante unos segundos perdi6 el se11Lido, lo reco

bró y rte inmediato trato de levantarse, siendo auxiliado para ello 

P?r el resto de sus compañeros. El Sr. Fonscca, con lo ayuda de 

dos per~onos más, lo subieron o un outo~óvil y lo llevaron al Hos

pital de Emergencias del IMSS que se encuentra a unos cuadras de 

lo Bodega. 

El Sr. Cruz estuvo dos días internado y durante ese lapso pudo ha-



cer comentnrios a sus compañeros acerco del incidente y grocias 

ello fu6 factible complementar en forma v&lida y amplia la inves-

tigaci6n del accidente que se efectu6 el lunes siguiente. Des a-

fortunodomente, el estado de salud del Sr. Cruz fuá deteriorándose 

mientras estuvo hospitalizado, falleciendo finalmente el domingo 6 

lo noche (21:05 horas). 

En el cuadro 8 se encuentra la Investigación de Accidente referido 

el párrafo anterior. 

Mediante lo Investigación de este Accidente se pudo conocer cuáles 

fueron los causas inmediatas, y las básicas del accidente; asimis

mo, se pudo colaborar con las autoridades en la Investigaci6n Ju

dicial que llevaron a cabo. En este último aspecto, se apoyó de 

manera importante ni Sr. Fonseca, ya que algunos agentes judicia

les pretendlan inculparlo gracias a la met6dica investisaci6n 

del accidente que se efectu6, el Sr. Fonseca pudo colmarse dor 

versión objetiva de los hechos, 

La citada investigación de accidente permitió esclarecer varios 

puntos, Por una parte, los empleados iniciaban su labor a las 

horas, viviendo muchos de ellos en lusares distantes, por lo que 

se levantaban tan temprano que preferían no desayunar en case y 

hacerlo a las 9 horas. para lo cual, la Empresa les concedía 30 

minutos de receso. Es decir, que a la hora que el Sr. Cruz aubi6 

a remover y cargar tambores, estaba en ayunes, lo que pudo contri

buir al marco que tuvo en ese momento, según lo relató él mismo. 

Por otro lado, se dió a conocer por uno de los entrevistados, que 

el Sr. Cruz padec1a de frecuentes mareos, pero que no querie ir al 

médico porque los consideraba de poca importancia. Resulta evi

dente que el Sr. Cruz carecle de una conciencia de seguridad y de 

todo conocimiento básico sobre ese tema, motivo por el cual: 

no estaba muy interesado en cuidar su salud. 

circuló por una zona peligrosa (la orilla de la azotea), 

En efecto, dado que encontró encharcamientos en la azotea, decidió 



caminar. por el pCrimetro de ln mlsmn, situaci6n que propició la 

calda. 

Lo hasta aqul mencionado son solamente los Factores Personales de 

la Causa Básico; sin embargo, seré necesario revisor los Factores 

del Trabajo pera obtener uno visión completa de los cousns origen 

que propiciaron el occidente. 

Los instalaciones de lo Bodega tenían a~oa sin ma11tenimicnto. En 

muchos muros y en el techo se veía el deterioro causado por la 

filtración de agua; las cscelcras que se usaban como acceso al te-

cho eran improvisadas y estaban hechas de madera, 

de protección. Probablemente el techo erB el firen 

si11 ningfin tipo 

más af cctadu 

por "el abandono". yo que existía orden ni limpieza. 

En cuanto a Seguridad, no ten!an los extinguidores suficientes; 

faltaba preparaci6n para el ataque a incendios, pare brindar pri

meros auxilios, pera trabajar en alturas, etc. Existlon cables de 

luz sueltos; pisos levantados¡ falta de iluminación; cte. 

Resulta claro que las deficiencias básicos que propiciaron el 

evento fueron producto de ln casualidad, ni tampoco puede atri

buirse al trabajador, en forma unilateral, la culpa de lo sucedi

do. 

Mas bien parece obvio que se conjugaion tanto los Factores de Tra

bajo como los Personales, aunque probablemente estos últimos con 

mayor peRo, yn que el Empleado nuncn fuE CGticulado. ni capacitado 

para trabajar con Seguridad. 

En este caso, la conclusión fué que la Empresa analizó la factibi

lidad, en base a costo/beneficio, de ~eadaptar la bodega, haci€n

dole un mantenimiento generalizado. Sin embargo, dado el estado 

del inmueble, se decidió rentar un nuevo local. pues era mós segu

ro, rápido y económico el tomar esta opción. Sesenta d1as despues 

del accidente se habla rentado otra bodega y durante el tiempo que 

se siguió trabajando en la anterior, se tomaron medidas de emer

gencia, tales como: 
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Desalojar la basura y desperdicio existentes. 

Desnlojnr lo azotea. reubicando todo el material utilizable, en 
la plante bajo. 

Cerrar el acceso a la azoten. 

Clausurar los instalaciones eléctricas mol ubicadas 
estado. 

Reparar las instalaciones eléctricas necesarias. 

mal 

Efectuar un examen médico n todo el Personal, lo que permitió 
detectar.dos casos críticos, padeciendo anemia y otra 
acrofobia. 

Se disefio e implementó un procedimiento paro trabajo en altura, 
ya que en muchas de los obras se trabajo bojo estos circuns
tancias. 

Al encargado de la bodega, nRl como n su auxiliar se les prepa-
ro en extinción de incendios y en primeros auxilios. 

Se instaló un botiquin para primeros auxilios. 

Se reforzó la iluminación en áreas de oficina. 

Se efectuó un curso básico de Seguridad, con el fin de dar 
conocer los ventajas y loa aspectos básicos de esta materia. 

Se efectuaron reparaciones menores. 

Se señalizaron las dif crentes partes de la bodega con letreros 
como: no fumar; use su equipo de protección personal; área de 
carga y descarga; ubicaci6n de extinguidor; etc. 

Se estebleci6 el uso obligatorio de equipo de protección perso
nal. 

A partir de este Capítulo, las herramientas que se presentan en los 

Capítulos subsiguientes se relacionan con la labor preventiva que -

de existir en esta Empresa, se hubiese evitado la muerte de Ernesto 

Cruz N. ConsidP.rnmoA evidente que de implementarse estas mismas -

herramientas en_ las Empresas del Pais,se evitar!an casos como este 

y otros accidentes que incapacitan a muchas personas, afectando 

anualmente de manera irreversible~ a miles de hogares. 
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v:i::i::i:. LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES
INCIDENTES. 

De acuerdo con las diversos reglamentaciones legales en la ~ote

rin. lu Invcstisaci6n de Acci~entea es uno da los !unciones b6s1-

cos d~ las Comisiones Mixtos de liigiene y Scgurldnd (ver capitulo 

IV}. Independientemente de lJ anterior, en circunstnnclas normu

les, lns gerencias de las empresas suelen interaaurso profunda

mente en estos situaciones, involucrando nl reBponsnblc do la se

turidad y al aupcrviBor del área donde ocurre el ri~sso de traba

jo. En renlidud la Inveat1gnci6n de accidentes tiene por objeto: 

n) Conocer con i1rccisi6n ~ (13) (14) 

- ln que succdi6 realmente antes. durunte e inmediotnmentc 
dnspuáa del accidente. 

- los ~nusas inmcdiatno y básicas 

- los fnc~ores personales y de trobaJo involucrados 

b) Determinar lo.s medidas correct~vns necesariaa a fin de !~pe-

dir nuevo accidente de nnturale~n $emejnnte (12). 

Con base en lo o.ntc:?'iormcntc expuesto, son lógicns y cornprens!,- -

bles las ruzonua que tianc la gerencia para investigar todos los 

accidentes y algunos ~ncidentes qua pueden daftar las operaciones, 

sin cmbnrso. asta 16gica no es mot~vo suficiente para que loa - -

supervisores y dcmfis personas in~olu~radas acepten los investiga-

ciones sin presentar obstllculoa. LCu6lcs son los motivos? 

Siempre existe la preoi:upac.ión por parte d!? los supcrvi.sorc.s de -

ut~liznr el tiempo de la mejor manera posible, por lo tanto, 

cunndo se presenta el problema de in~estigar los accidentes y - -

algunos incidentes, hay que tener respuesta poru presuntas tales 

como ; 

Es necesario hacerlo ? 

De qué nos va o servir 

No hemos perdido demasiado tiempo ed todo esto 7 

Cual lo forma ~ás f~cil de hacerlo ? 

El manejo inadecuado de estas objeciones puede impedir que el su

(13) Burcau of Labor St.andards, pp. 85-87 
(14) Arias Gnlicia, pp. 366-367 
(12) Dcnton, pp. 32-33 
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pervisor comprenda lo importancia de ln investiguci6n de acciden

tes y aprende de los errores del posado. El objeto de este capi

tulo es ayudar al Psicólogo especialista en Seguridad o responder 

a estas preguntas y objeciones que son ton frecuentes en las em

presas. 

Uno pregunto que frecuentemente se hoce la gcrencio de las Empre

sas es : l Cu6les son los incidentes que deben investigarse ? El 

sentido com6n indica claramente que ct1alquier incidente que pudo -

haber resultado en una pérdida seria o mayor, deberá ser investi

gado inmediato y correctamente. Los posibles pérdidas serios po

dr1nn incluir: lesiones, enfcrmedndP.s, doftos a lo propiedad, in

cendios, robos, demoras en la producci6n. etc. Las partes intere

sadas buscarán informaci6n detallada sobre las causas y formas de 

evitar algunas de estas pérdidas. Entro los interesados podr1a 

incluirse o la gerencia, el Departamento de Seguridad, el Departa

mento donde ocurrió el evento, lo prenso, los compofi1os de seguros 

y o los representantes del gobierno. La ocurrencia do tales even

tos sirve poro recordar que las pérdidas serios no solamente dis

minuyen los recursos de la empresa, sino que ponen de relieve las 

deficiencias en el sistema administrativo, que tienen que ser co

rregidos. 

Por lo tanto empieza e surgir una respuesta más compleja a la pre

gunta ''¿ cuiles son los incidentes que deben ser investigados ?~. 

Consideramos lógico que cualquier incidente que poseo el potencial 

de causar un dafio mayor 1 deberla ser investigado inmediatamente. 

Una vez más vamos o referirnos al estudio mencionado en el capitu

lo VI, ya que consideramos que muchos de los 600 incidentes que 

se encuentran en la base del triángulo (debajo de los 30 acciden

tes con danos a la propiedad) podrían haber dado por resultado 

pérdidas mús serias bojo circunstancies un poco diferentes. Le 

investigación de la accidentobilidad, pone de relieve que las cau

sas de los incidentes se pueden usar para controlar sobre todo 

prevenir las causes de los accidentes mayores. En realidad, el 

supervisor tiene en el reporte e investigación de occidentes, un 

sistema de pre-aviso para predecir claramente las deficiencias que 
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podrion causar p~rdidas serias o mayores en el futuro. 

puesta o la pregunto originnl 1 por lo tanto, debcrin 

Ln rcs

''es ne-

cesnrio investigarse todos los incidentes que tengan un potencial 

de p~rdidas''. 

A partir de aquí nos referiremos en el resto del cnpltulo n la 
11 investignci6n de nccidcntes 1

' aGn cuando los mismos conceptos 

m~todos se aplican n lo invcstignci6n de 11 incidcntes''. 

A continuación algunas de las objeciones más frecuentes poro par

ticipar en la investisaci6n de accidentes : 

Objeción del tiempo 

Implantar ~n programa de Seguridad implica en g~neral, el dedicnr

le uno cantidad considerable de tiempo, en especial cuando se 

quiere efectuar unn Investigación de Accidente. Lo que se requie

re es vender o los involucrados lo ideo de que el tiempo extrn em

pleado para investigar las follas, redundará favo~oblemente en e1 

mafiana, ya que perwitirá prevenir nuevas fallos, ahorrando por lo 

tonto, tiempo futuro. Un on6lisis posterior indicar& tambi6n que 

e1 supervisor que uso los métodos de investigación correctamente -

se dará cuenta, muy pronto, que no emplea el mismo tiempo en todns 

las investigaciones de accidentes. En el onfilisia final el con

trol efectivo que se nana sobre las lesiones serios, enfermedades, 

daños, defectoA y demoras, significará, en ei futuro, una mayor 

eficiencia tonto para el supervisor como paro lo empresa en gene

ral. 

Objeción de lo intervención directa del supervisor 

Si bien el supcrv~sor, que normalmente est6 bastante ocupado, 

es el único que participn en ln investigación de occidentes, 

el que debe asumir lo responsabilidad inmediata siempre que se ha
go una investigación en su departamento, Examinemos los rozones y 

veamos por qué el supervisor es el mejor investigador de acciden

tes. 



l. La seguridad de su departamento o áreas es su responsabilidad 

El supervisor no puede escapar, de ninguna manero, o las res

ponsabilidades de su departamento. Los occidentes pueden a

fectar a lo seguridad, calidad, producción y costos en su de

partamento, por lo tonto él mismo deber6 participar profunda

~ente en su prevención y contro1. 

2. Mayor acercamiento y conocimiento de la gente 1 de les condi
ciones. 

Como es lo gente con lo que trabaja diariamente, lo conoce 

mejor, así como también el equipo. los materiales el am

biente que supervisa d1a a día, lQui~n podrla conocer mejor 

leo razones que existen o trascienden dentro de su deperta

men to, Qt1e el propio supervisor? 

3. Tiene mejores elementos para lograr la información. 

El supervisor ha establecido unu releci6n con su grupo de 

trabajo, asimismo, con los grupos de trabajo conexos. Está 

familiGrizodo con los funciones, los herramientas, las máqui

nas. la mnterin prima y con todos los elementos humanos, téc

nicos y materiales involucrados con el trebejo de sU departa

mento y por lo tanto, con el accidente acaecido. Del mismo 

modo, ol ser el jefe directo de la persona que padeció el 

mencionado nccide11te, seguramente facilitar§ la cooperaci6n y 

disposición de ésta. 

4. Es él quien finalmente tomará los medidas necesarias. 

Siendo el responsable del departamento, cualquier cosa que 

deba ser hecha dependerá de él. Es el que deberá aprobar 

verificar que cualquier cosa que debe. ser cambiada, corregido 

o hecha, se lleve a cabo. 

lQué beneficios obtiene el supervisor y lo Empresa de las inves
tigaciones de accidentes? 

La lista que a continuación presentamos señala varios de los be

neficios mayores que pueden lograrse con las investigaciones. 
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l. Poner de relieve una genuina preocupoci6n por los trabajodoree 

Lo mejoras rclocionndns con el equipo, materiales y ambiente, 

que invariablemente resultan de las buenas investigaciones, 

están estrechamente vinculadas con la persona que directamente 

las sugirió y puso en prócticn. El supervisor que hace 

buen trabajo de investigación crea evidencias le comunico 

ineviteblemente a sus trabajadores, 

por el bienestar de ellos. 

prcocupnción sincero 

2. Permiten invertir tiempo en plnneación del trabajo. 

Una de las coracteristicas principales del accidente que 

interrumpe el trabajo cotidiano. El tiempo empleado hoy en 

uno buena investigación (paro evitar le repetición del acci

dente) aumenta el tiempo disponible pnrtt producir el trobojo 

de mnfiano bojo unos bases muy diferentes. En efecto, para 

efectuar lo investigaci6n se requiere de un an6lisis de las 

funciones y de las operaciones de los puestos involucrados, lo 

cual permite encontrar los orígenes de las fallas al hacer un 

cucstionomiento profundo de los actos y condiciones relaciona

dos con el evento. 

3. Reducen costos 

El costo de las lesiones, incendios, demoras y daños a la pro

piedad, puede desempeñar un papel muy impo:-tante paro determi

nar si el supervisor ha tenido éxito o ha frocusodo en su tra

bajo. Sabemos que el lograr ganancias es el objetivo primario 

de una Empresa, pues bien, la reducción de occidentes uno 

de loa medios que el supervisor tiene de contribuir a ese ob

jetivo Empresarial. 

4. Opt~mizar la imagen del supervisor. 

Los esfuerzos persistentes pnrn establecer medidas que elimi

nen o disminuyan las deficiencias mediante una investigación 

correcta de los accidentes, pueden producir solamente resulta

dos que reflejen la imagen de un supervisor competente, uno 



e. 

que tiene control sobre su trabajo. Posiblemente. ésto es la 

raz5n por la cual en muchas compaaios, el trabajo del super-

visor en lo invcstignci6n de accidentes. se transformo en uno 

parte integral de su evaluación del dcscmpefio. 

Obstáculos a la notificación de Accidentes. 

Un supervisor consciente puede investigar cada uno de los acciden

tes que se le informan, pero seré bast~nte ingenuo si cree que es

to le dar§ el panorama total de lo que est~ ~calmcnte sucediendo. 

En efecto, la mayorio de los acontecimientos con pérdidas poten-

ciales, en una empresa promedio no se Informan nunca y en cambio 

son frecuentemente ocultados o disimulados paro evitar su investi

goci6n. 

Uno de los valores mós significativos del informe de los occiden

tes, radica en la copncidad resultante para predecir las causas de 

acontecimientos más serios. ERto se pierde completamente cuando 

los accidentes no son informados. 

El supervisor orientado J1acia los resultados reconoce que el valor 

real de las investigaciones pu~de lograrse únicamente si consigue 

que sus trabajadores informen todos los occidentes de los que tie

nen conocimiento. 

A fin de estimular el informe de los accidentes, de tal manera que 

produzco los resultados deseados, será de gran ayuda evaluar los 

razones dadas más corrientemente en entrevistas, sobre por qué los 

trabajadores no informan los accidentes, a saber ( 10 ): 

l. Temor a las medidas disciplinarias. 

El castigar a la gente por su actitud negligente cuando se 

causa un daño a la propiedad o se pierden materiales, es une 

de las prácticas más antinuns y usadas más extensamente en la 

industria. Si bien las medidas disciplinarias algunas veces 

tienen razón de ser también se deberá reconocer que el desem

peño inadecuado seguridad por parte de un trabajador es 

(10) Bird. pp. 34-35 



frecuentemente sólo un síntoma del problema renl y el trntnr 

de usnr nl trabajador como una '1vlctimo'1 pnra justificar loa 

deficiencias de 1a gerencia, solamente sirve poro disimular 

los problemas. Muchas personas renccionan negativnmeotc a los 

métodos del supervisor y, temiendo los medidos disciplinarias. 

retienen lo informnci6n en lugar de cooperar. 

2. Romper el record. 

Ya sea que se trate de una demora en la máquina y, en conse

cuencia, no se logra el objetivo de ''prod11cci6n ininterrumpi

da", o se rompe el récord de ''no-occidentes'', el trabajador 

pTomedio no quiere arruinar este récord. Los trnba~ndores 

sienten comprometidos en su afán de competir y es el deseo del 

grupo de 1'sobrepasnr el r&cord'', por lo tanto, no informan las 

lesiones o daños a la propiedad, a fin de no ser señalados ce-

los culpables por no lograr lo meto para su grupo de traba

jo o departamento. 

3. Preocupaci6n sobre su ·reputoci6n. 

Muchas ocasiones la preocupación se cierne en torno al temor o 

ser etiquetados como personas ''propensas a los accidentes 11 o 

como "trabajador inseguro'', por los superv!sorcs o compañeros. 

4. Tccor al tratamiento médico. 

Es sorprendente cuanta gente tiene temor de recibir at~nción 

médica. Mucha gente muere anualmente debido a que demora la 

visita ol médico o causa del temor de lo que puede decirles el 

médico o al tratamiento que lea doré. Este temor existe aún 

cuando el problema es serio. 

S. Antipatía hacia el personal médico. 

Puede estar o no relacionado con el punto 4. Hay cierta gente 

que no informa las lesiones, en un momento determinado, debido 

a que no quieren que los vea el personal médico de la Planta. 

Como resultado de esto, algunas lesiones nunca son informadas. 
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6. Deseo de evitar la interrupción en el trabajo. 

Algunos trabajadores tienen un interés sincero y uno preocupo--

ci6n honesta paro hacer el trabajo. pero debido uno inade-

cunda información piensan que es poco práctico tomar el tiempo 

necesario para ir a 1'prirncros auxilies" Otros reconocen que 

todo un grupo de trabajo será paralizado si un trabajador tie

ne que ir por una lesión leve a primeros auxilios. Los occi

dentes que no se informan por cstns rozones frecuentemente han 

dado por rcsultndo doftos mayores a lo salud. 

7. Deseo de mantener limpio ol récord personal. 

Este punto tiene relación con el No. 3. En algunos empresas 

se otorgan premios a los trabajadores que tienen un récord li

bre de occidentes. Por lo to~to es comGn que los trabajadores 

no informen las lesiones leves o daños, o fin de proteger 

propio récord y sonar el premio establecido. 

8. Evitar el "tramite burocrático''. 

Trabajadores involucrados en un occidente siente aversión al 

excesivo trámite que puede significar una investigación de 

cidentc (lpor qué tengo que contestar dos docenos de presun

tos, solamente poro que me pongan una curita?). Esto es una de 

los razones que se dan para justificar por qué algunos traba

jadores no informan los accidentes leves. 

9. Preocupación sobre lo que pensarán los demás. 

Los trabajadores generalmente se preoc~pan por lo que el auper

visor pensará de ellos y quieren que seo favorable. El traba

jador promedio quiere ser aceptado por sus·compa~eros y también 

le preocupo lo que piensen de él, razón por la que puede "soli

darizarse", no reportando el accidente~ En ambos cosos, 01-

gunos trabajadores piensan que como ni el supervisor, ni los 

compañeros quieren accidentes, al informar los accidentes leves 

o incidentes correrían el riesgo de estropear la imagen que se 

tiene ante ellos ( 11 qué v~an a pensar si reporto un machuconcito"). 



10. Desconocimiento de le importnncia. 

Casi todos han escuchado alguno vez el siguiente comenterio 

''si hubiese sabido lo importante que ero~ lo hubiera informa

do'' o ttno ere! que era realmente importante". En materia de 

SeQuridad es !recuente 1n falta de informoción o conocimiento 

necesarios pnrn snber el porqué se requiere de seguir un pro

cedimiento determinado. 

ASPECTOS FACILITADORES DE LA INVESTIGA
CION DE ACCIDENTES. 
El problema de no informar los accidentes y algunos incidentes, 

es muy importante y merece atención r preocupación especial. El 
conocimiento que se tiene del por qu~ no se informan los acciden

tes ha ayudado a las empresas o determinar algunas medidos quo 

faciliten la cooperación, tanto de1 supervisor como de los traba

jadores. 

l. Informar el por qué y pnra qué de ln ~nvestigación 

Si la información puede ser utilizada para prevenir o contro

lar occidentes que pueden nlcan%ar dimensiones moyorea o nún 

catastróficos, el trabajador debe conocer la contribuci6n quQ 

realiza a través de la informaci6n que proporciona (lpara que 
sirve? y lc6mo se utilizará.eso información?). 

2. Reforzamiento de la conducta de informar. 

Resulta de aran importancia que el trabajador obtenga de par

te de la Empresa, algGn tipo de reforzador por el apoyo mos

trado al reportar un acci~cnte - incidente y al participar en 

la investigaci8n de un occiden~e. Este reforzador no tleno 

que ser económico. Recordemos que existen otros med~os de 

reforzar a un trabajador en muchas ocasiones un simple agra

decimiento, mediante corta o en tableros de avisos, puede ser 

suficientemente motivante. 

3. Mostrar la Empresa un genu~no interés por todo lo inherente a 
la Seguridad. 

Prestar una mayor atención al orden y limpieza, al de 
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equipos de protección personal, o ln observoei6n de las rcglns 

de prevenci6n de accidentes, etc., premiando ol buen dcsempcfio 

Y actuando estrictamente contra el molo; desarrollar un inte

rés mayor en aquellos mediciones y récords relacionados 

prevcnci6n y control; inYertir en aquellos aspectos como 

tenimien~o, remodelaci6n, adquisici6n, cte. de moquinnr!n 

equipo que permita mejorar las condiciones de seguridad del 

centro de trabajo. 

4. Beneficios personales de informar. 

Ligado al punto 1, dar n conocer ul trabajador la formo como 

se bcnef tciaró cada persona. Cuondo los occidentes son inf or

mndos correctamente se reducen los occidentes y se abaten las 

lesiones, os! como los probobilidndes de muertes. 

5. Dar seguimiento a los medidas nrrojndns por lns investigacio
nes. 

Asegurarse de que ln informoci6n obtenido mediante el informe 

de los accidentes, es utilizada posteriormente. Es importante 

tomar uno acción inmediata, determinar qué es lo que se puede 

hacer inmediatamente y hacerlo. Siempre hay algo que se puedo 

hacer en forma temporal, mientras se aplican las medidas per

manentes. La imagen de la Emprean ante los trabajadores se 

verá beneficiada por estas acciones, propiciándose con ello 

una idea más firme.sobre lo importancia de la Seguridad. 

6. EvitAr el castigo. 

El castigo deberñ ser utilizado sólo en co805 c;tremos, en los 

que se involucro el dolo o uno evidente negligencia. El abu

sar de este medio puede propiciar que los trabajadores sabo

teen el programa de Seguridad, en especial en aquella parte en 

lo que se refiere a informar. 

QUE ES UNA INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Básicamente una investigaci6n de occidentes es un anfilisis, 
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luaci6n y reporte de las causas de un nccidcntc. bnsnda en ln ~n

formación reunida por un investigador, írecucntQmnntc el supervi

sor. La calidad y utilidad de la información está rclacionadD di

rectamente con el grado de minuciosidad y conciencia de ln inves

tigación. Uno investigación completa incluye la cvnlunci6n obje

tiva de todos los hechos, opiniones, relatos e informnci6n reln

cionuda, nsl como también un plan de ncci6n o posos para evitar o 

controlar ocurrencias similores en el futuro. 

¿ CUANDO ES EL HOHENTO "OPORTUNO" PARA HACER LA INVEST1GACION DE 
ACCIDENTES .? 

El momento paro heccr la invcstignci6n depcndcri de la clase de 

accidentes. En general el mejor momento y mis oportuno, es siem

pre tnn pronto como sea posible. Todo coordinador de Segu~idod 

con experienciu sobe que cuanto menos tiempo pase entre el acci

dente y lo investigación, m6s precisa seri le i11CorQnci6n que 

obtendrá. Generalmente las declaraciones son més precisas. ya que 

las personas no hon tenido tiem~o de ser influenciadas por la opi

ni6n de los d~más: la memoria también está más clarn y se recuer

dan más detalles. 

La 6n1co situación que Podría demorar la investigación de un acci

dente es ln necesidad de ayud~r inmediatamente a alguien quo se ha 

lesionado o esté enfermo. Cuando el resultado de un ~ccidente son 

daños físicos, lesiones o enfermedades, el cuidado del paciente 

debe tener prioridad sobre cualquier otra cosa. Nada ayudarfi ~§s 

al supervisor a crear uno buena imagen en oportunidades como ésta, 

al demostrar sinceramente su preocupación por ln gente. Por el 

contrario, nada puede destruir más la opinión. que se tenga de un 

supervisor y de la propia Smpresn, que la falta de interés por lo$ 

trabajadores. 

¿ POR QUE SE IMVF.STIGAN LOS ACCIDENTES 7 

De acuerdo con lo que hemos d1cho antes, ln respuesta a esta pre

gunta es evidente, ya que sabemos que ~l fin de la investignc16n 

es prevenir o controlnr la repetición de un accidente similar. 
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Paradójicom~nte, este fin ca exnctamente el que muchas investiga-

ciones destruyen, ya que se busca nl eulpable y los follas. el 

que informa, oculta ln información correcta • 

. PASOS DE LA INVESTIGACION DE ACCIDENTE 

A) Entrnr en contacto directo con la escena del occidente. 

Es siempre una buena idea·ver por si mismo lo escena del nc

cidcnte, a fin de tener uno reprosentoción visual de lo que 

se hobr6 de tratar y sobre lo que se acumular6 información. 

Unos pocos minutos de or1entaci6n visual antes de empezar le 

darán ol supervisor y al coordinador de Seguridad idea 

mejor sobre d6nde empezar J con qui~n. Tembi~n nhorrar6 mu

cho tiempo más tarde, que de otra forma requerirla cxplica-

ci6n ad~cionol de todas los circuna:nncins. 

B) Entrevistar a ln gente que porticip6 en el accidente. 

El primer paso importonte, en uno investtgaci6n de occidente 

t!pico, es el saber lo que pna6 de boco de la 

la vivencia del accidente. Podr1a ser alguno 

los trabajadores que prcsencioron el acc~den~e, 

gente que tuvo 

o algunos de 

de prefe-

rencia el o los directamente involucrados. Unas pocns pre

suntas adecuadas servirán para identificar a aquéllos que -

tienen más conocimiento, La experiencia ho demostrado que 

e1 mejor orden poro hacer los entrevistos, generalmente, es 

empezando con el que conoce más. En el coso de los accide.n. 

tea podrla ser la persona lesionado enfermo, o bien, lo 

persona más cercann n los dnños A lo propiedad. por ejemplo, 

el operario de lo maquina o equipo que cnusó el daño. 

Ciertas téenicas. relacionadas con loa entrevistas, dan mejo-

ras rcsu1tados que otras. 

( 10 ) 
Veamos algunas de las sugerencias 

l. Lograr que la pcrsonn se sienta cómoda. 

Las circunstancias indicnrfin ln importancia que puede tener 

(10) Bird, pp. 38-46 
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esto. En el coso de occidentes graves u otros accidentes 

locionados con las p6rdidas, puede que exista grn11 preocupa

ción, ansiedad y temor por el oún reciente evento. Uno cxpli

caci6n simple y sincera de procedimiento y objetivos de la in

vestigación, es un aspecto importante que puede ayudar a 

gurorle al trnbnjodor que nadie estA trntRndo de "perjudicar

lo''. Un entendimiento amistoso puede producir buenos resu)ta

dos al establecer una atmósfera que fomente la coopcrnción. 

2. Entrevisto en el lugar del accidente. 

Siempre que sea prfictico es de mucha importancia tener la 

trevista inicial en el lugar del accidente. Lo experiencia 

demuestra que el lugar ayudo tanto al que hoce lo entrevisto 

como ol entrevistado, para relator con m¡~ prccisi6n lns cir

cunstancias y los detalles. Una de las tentaciones oás gran

des de un supervisor que estfi muy ocupado es realizar lo in

vestigación del accidente en su escritorio. Con esto se 

sugiere que todas los entrevistos deban ser hechas 1'en el lu

gar'', hay situaciones y circunstancias en que ser& conveniente 

hacerlo en la oficina o alejado del lugar del accidente. 

3. Lns entrevistos deben ser en priva~o. 

Se debe hacer un esfuerzo para que cuando se habla por primera 

vez, con cada persona que tenga conocimlento de lo que suce

dió, sea ton en privado como sen posible. Esto no quiere de

cir que todas las personas deban ser alejadas, pero una expli

cac16n emnble de que cada uno scrfi entrevistado por separado, 

le darfi ln oportunidad a todos de relotor lo que sucedi6, a su 

manera, lo que generalmente será aceptado sin resentimiento. 

Cuando existen contradicciones en la inforoaci6n el supervisor 

deberá reentrevistar a.los trabajadores separadamente, fin 

de lograr resultados más precisos. Los entrevistas hechas en 

presencie de otros testigos o de personas con conocimiento 

(''careo"), deberán hacerse solamente cuando sea el Gltimo re

curso debido a contradicciones en lo información. 
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4. Lograr la ve'a~ón iNdividudl. 

Si bien os i~portnnte hace~ la invesiigoctón en privado para 

eliminar influencias externo~, el superviaor debe tener cuida
do de no influenciar a la persono erttrovist~rln paro que d6 

cualquier otra ~e~sión que no sen la suyaª Se le daben dar 

instrucciones al trabajador paro que rela~e lo que snbe. exac
tamente como lo vió o escuchó- Algunas pcrGonas, cunnd~ hocen 

la ~ntrevi~tn, tienen una tendencia a sugerir lo que ~recn que 

suc~dió; el supervisor debe interrumpir muy poco 7 nune& ha

cer comentarios talen como "por cierto eso fue lo peor que $e 

pudo haber hecho''. ttoy que dejar que el trabajador diga las 

cosos eomo sucedieron y si algo no est~ cloro h~y que espersr 

hasta que ~ermine de contnr los hechos. pnro hacer los presun

tas. 

5. Hncer las preauntos ~ecesarins en ~1 momento oportuno. 

Lrts preguntas que se hagan durante la entrevista inicial deben 

ser tan pocas como sea poeiblc, a fin de evitar que el traba
jado~ tome uno actitud defensiva~ Es seguro que l~ informa

ción adicional fluirá libremente si se le deja que hable y se 

inte~calnn algunas palabras. El supervisor deberá evitar ha

cer preguntas que pueden ser contestadas con un "sí'' 11 no 1
'; 

siempre que sea posible hoy que hacer pregun~os abiertas. 

6, Una vez e~cuchado. repe~~r el relato. 

Cuando el entrevistado ha terminado su relato, ~n l~ mejor 

forma posible, de acuerdo a ln~ conocimientos que tiene, hay 

que repetirlo para ver si lo que ae entendió fue lo que dijo. 
!~to tiene tres ventaja~. Primero, asegurará un entendi~iento 

correcto de lo que dijo; segundo, dará una oportunidad adicio

nal de escuchar lo que dijo. Lo tercera ventaja e~ que el 
significado de lo que la gente quiera decir no siemµre es ex

presado correctamente por el comunicndor. 

Terminar cada entrevista eu for~a posi&i~a. 

Si la entrevista ha eont~ibuido p~ra q~e se entienda mejo~ el 



104. 

accidente. dejirselo saber o ln persona. Expresarle agradeci

miento por cualquier idea que hnyn surgido d~ ln entrevista 

que pueda nyu4ar a evitar o controlar, acontecimientos futuros 

similnres. Asegurarse do que el terminar la entrevista se 

agradece la coopcracifin prcstadb. 

B. Anotar rápidamente la intormnción criticn. 

De acuerdo a ln naturaleza del accidente que se invcntigue, os 

posible que sen noccsaria hacer solamente nnotncioncs genera

les durante la entrevista. Anotar los noml1res, fcchns, lug6-

ros, ti.eropo, número$, dimensiones, etc, Unn vez que se ha 

terminado la entrevista se puede escribir inmediatamente 

informe coo~lcto y correcto, OtrQ m~todo muy utili?.ado es el 

do trntnr do escribir sint6Licamente, el relato dnl o los in

volucrados. Esta metodolQgiu es muy rccomcndnda paru casos 

gravas, o bien, para aquellos que son muy complejos. 1-'or otra 

parte, en cuso de muerte o incapocidad. incendio, e~plosione~, 

etc., es posible que lns demandas legales sean satisfechas 

únicamente escribiendo el relato palabra por palabra al hacer 

ls entrev~sta. Cuando estas necesidades poco comunes se pre

sentan, también será necesnrio e1 obtener un profundo detnlle 

de lo ocurrido. 

9. Los dibujos y las fotos pueden ayudar. 

Como después de los accidentes e incidentes, lnn situaciones 

cambian muy rápidamente, una fotografía to~nda en el lugar 

de la escena, de ser posible inmediatamente después del acci

dente, puede ser uno referencia de valor incalculable. Los 

med~ciones precicnB de varios asp~ctos del lugar, condiciones, 

equipo o materLales participantes, frecu~utcoant~ son de gran 

utilidad en discu&iones e ínvestignciones poster~ores. 

10. Dejar la puerto abierta. 

Se debe onimar a la gante para que si recuerdan o escuchan he

chos adicionales, los informen. La buena rcleci6n establec~da 



105. 

con las simples técnicas descritas, cstimulnró a dar informa

ci6n adicionnl voluntaria, luego que se ha hecho lns entrevis

tas e investigaciones formales. La informnci6n que parezca 

ser de valor, debcrA ser analizada para determinar su preci

si6n. 

C) Representación de los accidentes. 

Durante una investigación de accidentes los supervisores fre

cuentemente les piden a los trobojndores que demuestren "1o 

que quieren decir'' o ''c6mo suced16 11
, Si bien esto puede [uci

litnr ln obtención de información valiosa, en ciertas situa

ciones puede resultar peligroso si se pretende efectuar una 

copia idéntico de los netos y condiciones que propiciaron el 

accidente. Hay casos en que al pretender mostrarle al super

visor cómo sucedió un accidente. se repiten les lesiones 

pérdidas ocurridos originalmente. El problema es lo suficien

temente relevante como para justificar que se aclaren ciertos 

puntos. 

La representación de un accidente-incidente deberla hacerse 

únicamente bojo las siguientes circunstancias 

- Cuando no se puede lograr informnci6n de ninguna otro mane-

re; 

- Ct1nndn necesario para verificar hechos claves, dados por 

el testigo o lU víctima de un accidente. 

El reconocer que la representación ha servido para lograr in

formaci6n valiosa en ciertas circunstancias, justifica su uso 

y los investigadores con experiencia han aprendido · tomar 

precauciones cada v·ez que se utilizn este método. 

Antes de la representación: 

- Explicarle al trabajador que sólo representará la circuns

tancio, sin repetir la acción real que provocó el accidente: 

- Pedirle al trabajador que explique primero como suce9ió el 
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accidente. ~in hacer ningún movimiento (hacer que digo, pero 

que no hago). Esto explicación preliminar proporcionar5 

entendimiento adicional para asegurarse que el trabajador, 

al representar el occidente, no hnbrú de realizar el acto 

que causó el occidente; 

- Asegurarse que ha de repetir todos los movimientos que hizo 

antes del accidente pero que no repetirá el movimiento que 

lo causó. Pedirle que diga lo que va o hacer antes de que 

lo hago y que dé un poso o la vez con movimientos retarda

dos. Esto no sólo reducirá las posibilidades de otro occi

dente, sino que oyudnrú a entender la acción que produjo el 

acontecimiento deseado; 

- Asegurarse que el trabajador está emocionalmente preparado 

para cooperar en esta forma y que no tiene inconveniente 

representar al accidente. Cuando la pérdida ha sido grave, 

las personas, algunas veces, se inquietan mucho cuando lo 

que sucedió es nuevamente real. 

C) Completando el Informe de Investigación de Accidente. 

Los formularios de investigoci6n pueden ser dif crentes de 

empresa a otro, pero lo información requerida es bastante si

milar. El formulario del cuadro 4, ha sido diseñado para ser 

utilizado en investigaciones de uno gran variedad de acciden

tes e incidentes y es relativamente simple. Incluye: 

l. Informaci6n de identificaci6n y detalles; 

2. Descripción del accidente o incidente; 

3. Anólisis completo de la causo; 

4. Evaluoci6n del problema; 

5, Plan para evitar o controlar su repetición; 

6. Fir}Dos del investigador y revisor, osi como fechas de la 

in~~~tigación y de la revisión. 
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EL FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACION 
DE ACCIDENTES-

Ln evaluación de los informes de investigación, en algunas empre

sas recibe unn clasificación de acuerdo con su calidad y oportu

nidad en su clnboración, Unn evaluación de los formularios in

dividuales del supervisor puede ser usado para determinar parte 

de sus puntos en ln revisión anual de su dcscmpcfto. En 

paises los informes de investisnción son requeridos por 

El gobierno y las compeñlns de seguro los solicitan 

algunos 

la ley~ 

examinan 

peri6d !comen te. En los cortes de muchos paises pueden ser soli-

citados para su evaluación en casos de rcaponsnbilidnd civil y/o 

criminal. Los supervisores y sus jefes tnmbi~n los uaon poro la 

observación posterior de las acciones correctivos. Hay muchas 

razones pora reconocer que el completar correctamente un informe 

de investigación tiene implicaciones muy importantes para lo Em-

presa. 

Con estos razones en mente consideremos los aspectos espec1f icos 

de un formulario modelo, analizando ciertos aspectos importantes 

relacionados con la forma de llenarlo. 

l. Información de identificación 

Hucha de la ~nformación requerida en el formularlo se encuen

tra en el Cuadro 4, la cual es autoexplicativa. Sin embarso, 

algunos de los puntos merecen observaciones especiales, ya 

que son muy relevantes. 

A. LDónde sucedió? En los puntos 1 al 4 se solicito se in

dique el !usar exacto donde sucedió el occidente o inci

dente. Este deberá ser tan preciso como sne posible de

b~do a los muchos usos potenciales de esca información 

a la necesidad de que sea exacta. Es también vital que 

la gerencia entiendo todos los hechos relacionados con el 

accidente. 

B. LCuándo sucedió? En los puntos 5, 6 y 7 se requiere la 

fecha y la hora en que sucedi6, y la fecha en que el ac

cidente fue informado. Esta información es mu~ importan

te. En algunas ocasiones los accidentes pueden beber ocurrido 
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dias y aGn semanas antes de la fecho en que fueron infor

mados, lo cunl será ya un indicio respecto de la scriedud 

Y oportunidad con la que los responsables abordan el pro

blema. 

C. LCuéles aon los costos por daños? En los puntos 18 19 

se solicitan los costos estimados los reales de loa 

accidentes con daños n la propiedad, La primero cifra 

tiene que ser necesariamente exacto, pero dcb~ ser una es

timación aproximado de los costos difíciles d~ cunntiíicnr 

con exactitud, por cjr.mplo el de las horas hombre implica

das en una p6rdida y/o reporoci6n. La cstimnci6n del 

to podria ser hecho por el supervisor utilizando, de 

necesario, el conocimiento de los demñs, El costo del 
accidente con daño a la propiedad le nyudnrú al supervisor 

a crear entre su gente conciencia del vnlor de lo Seguri

dad, Ver cundo 5. 

D. LQuién tiene más control sobre lo que provoc6 la lesión, 

enfermedad o dnfio? En el punto 17 se solicita el nombre 

de la persona con ruás control sobre el objeto/equipo/sus

tancia o· más estrechamente asociada con el accidente/inci

dente. Esto no se usará para culpar, sino como una infor

mación importante y para referencia. Esto persona gene

ralmente tiene un conocimiento especial sobre el accidente 

incidente y es muchas veces un testico clave. 

podrin ser lo persona lesionada en el accidente}. 

(También 

E. Incidentes El punto 11 incluye también a los hechos re-

locionodos con los incidentes. Entre estos incluyen 

problemas relacionados con lo calidad producción, asi 

como con robos. Esta secci~n tambi6n podriR ser utilizada 

cuando los trabajadores informan condiciones que cree 

son producto de una actuación inadecuada y que están cau

sando problemas. 
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F. lQuión hizo el contacto? En los puntas 16 y 24 se solici

to la investigación del objeto/cqulpo o sustancia, que tu

vo el contacto físico con la lesi6n o daño. Podría ser un 

destonillodor que se cayó de la mano de un trabajador de 

mantenimiento que se encontraba en lo alto. Podría ser 

taladro elictrico que le cort6 la mono o un trabnjudor 

el úcido, que tocó un dedo. 

2. Dcscripci6n del nccidentc/incidontc. 

Esta es uno secci6n muy relevante, ya que le dorfi a quien la 

len la secuencia exacta de los acontecimientos que dieron por 

resultado lo pérdida o de los circunstancias relacionadas 

el incidente informado. Esto deber5 eHcrito con mucJ10 

cuidado, paso a poso, de acuerdo a lo que sucedi6 y deber~ in

cluir todo lo que contribuy6 a la ocurrencia del accidente. 

Las palabras deber5n ser seleccionadas cuidadosamente para que 

sean precisas y directas. 

3. Análisis comp1cto de la causa. 

Esta sección podría sc..r considerada la médula del .informe de 

la investigación, ya que le darú al lector un entendimiento de 

la/s causa/a inmediata/a (síntoma/a), como as! también de la/s 

causa/s básica/s (origen/es) del problema. Esta es la secci6n 

que será analizado cuidadosamente para determinar si la acci6n 

preventiva o de control recomendada, es adecuada, El que esté 

completa y con precisión, es muy importante. El .investigador 

se encontrará revisando todas las causas contribuyentes a~í 

como tar:ibién laei causas básicas. Por ejemplo, un trabajador 

tropieza con un cable eléctrico que atraviesa un pasillo, y se 

cae. Una investigación minuciosa podría revelar que: 1) el 

cable atravesaba el pasillo ya que un tomacorricnte estaba 

obstruido por un mueble; 2) el tomacorriente, que estaba donde 

se lo necesitaba no podía usarse ya que tenia un corto circui

to; 3) el tomacorrientc daflado había sido golpeado ya que se 

babia acumulado material pesado frente a él; 4) era fácil de 
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dnfiar, ya que estaba sobresalido en lugar de estar empotrado. 

El trabajador pudo haber tropezado: yu que no podín ver y, 

podía ver porque tenia su viai6n bloqueado 

que tenia en sus brazos, 

el rnotcrial 

En la cndena de circunstancias de este accidente podemos ver 

las causas potenciales de tropiezos o caídas similares en el 

futuro, no relacionadas con el cnblc. Todo esto tien~ que ~cr 

tomado en cuenta. Eat~ nccidcntc, en particular, nuevamente 

pone de manifiesto el ''principio de las causas m6ltiples", co

mo tambifin el hecl10 dv que la causa o causas inmcdiatn(s) son 

verdadero y ünicnmente slntomus del problema básico (real}. 

~. Evaluación del problema. 

lCuáles son las probabilLdadcs que este acontecimiento pueda 

pérdida la repetirse y, si se repite, cuál es la gravedad de 

potencial? Una vez que ln persona que hace la ínveatigación 

ha hecho un análisis minucioso de la causa, tiene la informa

ción que le permitirá da~ una opinión pcofesicnnl sobre los 

puntos 30 y 31 (cuadro 4). Esta evnlunción le ayudará de-

terminar la acción correct~va que ha de ser aplicada. Imagi-

nemns, por ejemplo, que las probabilidadco de repetición de un 

acontecimiento simtlor son muchas y que se considera que la 

pérdida potencial será mayor. Si el supervisor tiene conoci

miento de que los costos requeridos para lograr la corrección 

de este problema son comparativamente bajos, probablemente to

mará una acción efectiva inmediata. Si loB costos son altos~ 

indudablemente consultar~ enseguida con sus jefes, 

mismo tiempo tomnrá cua1quier acción inmediata que sea 

ble, hasta lograr la aprobación final de las medidas 

dadas en su plan alternativo. 

S. Plan para evitar o controlar su repetición. 

pero al 

facti.-

recomen-

lCuáles son los medidas que pueden prevenir o controlar la re

petici6n de acc1dcntes s~milsres? Este es realmente el propó

sito de la investigación. Las medidas consideradas en esto 
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secci6n podrían eliminar o disminuir los probnbilidadcs de 

pérdidas futuras (o pérdidas potenciales) osociadns ~on el 

acontecimiento (ver punto 32). 

6. Revisión de loa informes por el jefe dc1 oupervisor. 

La politica de lo maror1a de las empresav establecen que el 

informe de investigaci6u, firmado por el supevisor, seo 

vindo a su jefe inmediato, el que frecuentemente os el jefe 

del departamento, quien sabe que lo firmo del supervisor tn

dica que éate cree que el contenido refleja precisamente uno 

investigación minuciosa y una acción correctiva efectivo. 

Estn otra raz6n por la cual el supervisor quiere hacer 

bien el informe y que refleje una inspecci6n minuciosa. 

Muchas empresna requieren ~uc la gerencia, después que ha su

cedido un accidente personal o con pérdidas materiales, rcn

lice revisiones y/o reuniones. El informe de investigaci6n 

del accidente, del supervisor, nuevamente se transforma en el 

foco de lo atenci6n y en la guia para un onólisis ~osterior, 

en estas importantes reuniones. Cuando el supervisor firma 

los formularios de investigaci6n, da uno de los pasos finales 

para completar uno de los mayores esfuerzos de la Seguridad. 

FUNCION DE LA GERENCIA 

Hay pocos aspectos de un programa de Seguridad que mercen tonta 

otenci6n de parte de ln gerencia, como lu investigaci6n de los 

aecidentes-incídentcs4 Est_o puede deberse, en parte, ul conoc.t

miento y confianza de que una buena investigaci6n, con una aten

ción correctiva d<lccundA, puede significar menos accidentes-inc~ 

dentes con su respectiva ineficiencia y costos inuecesarins. La 

función de la gerencia, relacionnda con este aspecto tan impor

tante de la Seguridad, se trata a continunci6n: 

Rev~si6n y análisis de todos loe informes. 

Esta responsabilidad büsica, común n la mayoria de los programas 
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de lns empresas progrcsistns, es sin dudo alguna la mis importan

te. Cada informe de investigación requiere, por lo menos, ln fir

ma del jef~ del supervisor que hizo la investigación. Esta revi

sión brinda oportunidades significativas pnra cvnl11ar 1~ minucio

sidad de una invcstigaci6n y la suficiencia de los concrolcs reco

mendados1 a fin de que si es necesario se hnsun esfuerzos adicio

nales, La importancia de los informes de investigación justifica 

un sistema bien organizado, a fin de asegurar que 

standards deseados. Algunos jefes, antes de firmar 

logren los 

el informe, 

efcctuan una evaluación a fin de gnrantiznr que se sicuc adccuuda

mente la metodología de la investigación. 

Pnrticipnción personal 

mayores. 

las investigaciones de los accidentes 

Una costumbre muy comGn en las empresas que tienen un programo de 

Seguridad es que un jefe de departamento o gerente. vaya inmedia

tamente a la escena de cualquier accidente con consecuencias mayo

res, no importa el momento del día. En caso de que en el accidente 

haya habido muertes, incapacidad permanente, pérdida de una máqui

na importante o daño a la propiedad, los miembros de la gerencia 

generalmente quieren que se les informe, no importa a qué hora su

cedo, a fin de decidir si su presencia es de importancia. La pre

sencia en el lugar, en casos como éstos, le da a la gerencia la 

oportunidad de demostrar el inter6s que tiene en apoyar al jefe de 

departamento en un momento critico. Tambi~n tiene un efecto gran

de sobre la fuerzo de trabajo, cuando el interés d~ la gerencia ha 

sido consecuente. Esta visita también le da Rl eercntc o jefe de 

departamento o de división, un conocimiento más personal que le 

ay~dnrá cuando tenga que realizar la revisi6n final de la investi

gación del accidente. 

Observación posterior constructiva. 

El desarrollo de un sistema mediante el cual se observe pcri6dica

mente el grado en que se han puesto en práctica las medidas reco

mendadas en los informes de accidentes/incidentes, que pudieron 

haber resultado en pérdidas mayores, tiene muchos volares positi-



vos. Ademfis y mfis all6 de los consideraciones l1umunas y ccon6mi

cas relacionadas con la Seguridad, los implicaciones legales, so

lamente, justifican el tiempo y esfuerzo dedicados. En coda formu

lario se indican los informes de accidente que han de inclui

dos en el sistema de observación posterior y con sólo mirarlo 

verfin los errores, lo que falto y los puntos débiles. Ciertos as

pectos del programa deberán ser puestos en manos del coordinador 

de Seguridad, para que se hagan estudian relacionados con los re-

sultodos de la nplicaci6n de las técnicos de Seguridad. El usar 

los resultados de estos estudios es el trabajo de la gerencia. 

En el caso de la Constructora Confer~ S. A., se llev6 o cabo lo -
Investigación de Accidentes mediante personal de lo Corporaci6n,

yn que dentro de ella no existía nndio que pudiera responsabili

zarse de la misma, por falto de capacitación en Seguridad Indus

trial. 
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DETERIUNACION DEL COSTO \lE LOS ACCIDENTES 

COSTO POR' 

l. Tiempo Perdido 
(Tomando como base el Costo de lo horo-hombrc) 

o) Por el. tr11b11jador el día del occidcnt.c 
b) Por los compnñeros del úrea 
e) Por ol supervisor en at.cnción e investigoci6n 
d) Por el. Cornit.é de Investigación 

2, Pago de días de incapacidad 

3. Tratnmiento médico interno 

4. Entrennmiento del substituto 

5. Poso nl substituto y /u horas e:itrns 

6. Reparación o substitución de equipo, hcrrnmicntn •. 
instolaci.ones, cte. (Ejem: refacciones, rcnt.tl de 
equipo, meno de obra interno o externo) 

" 1. Mor.erial.es 1 productos perdidos 

S. Poro de t1roceao o demoro de producci6n 

9. Poro de otros dcpartoc:cntos a cousa del accidente 

10. Horf!IQ:lizoción o arranque de equipo y operaciones 

11. Púrdi.da de véntas (incluye multas por incumplimiento 
en entrega de pedidos, rechazos por mala calidad) 

12. Rccicl.ajc de mutcrlnles 

13. HUltas o cuotas extras 

14. Dr1ños. perjuicios y responsabilidad civil 

15. Misce1aneos 

COSTO TOTAL DEL ACCillENTE 

CUADRO 6 • 



IX. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecc~oncs de Seguridad cst~n contcmplndns dentro de lns 

responsabilidades que las Comisiones Mixtas de Segur1dad tienen 

asignadas de acuerdo con las diversas Leyes Reglarncn toa que 

dentro de nuestro Pais existen en la materin (ver capítulos lll y 

IV). Con base en esos mismos preceptos. las inspecciones o visi

tas (8) deben realizarse con uno cierta p~riotlicidnd, siendo la 

de tipo mcnsunl1 la más recomendable. Su propósito es el de vi

gi1ar e identif icnr condiciones o actos potencialmente peligrosos 

( 12). 

Los Inspecciones han dem~strn4o ser una de las hcrrnroicntaa m~s 

poderosos con las que se cuenta en la prevención de accidentes; 

no obstante. el nivel de conciencia que exista coda ompresa 

respecto de la relevancia de la ~cguridad, in~idirñ en lo calidad 

de las inspecciones que se realizan y, por tanto, en la utilidad 

preventivo que se derive de ellas. 

Independientemente del tipo de empresas de que se trate, existen 

~nfinidad de partes de las instalaciones, ~aquinnrios (tubos, 

mangueras, cables, polcas, etc.). y equipos, que puedan desgaa

tnrse o averiarse como cons~~uencia del uso normal, que por lo 

regular ocasiona un de~erioro gradual fsctible de ser descubierto 

antes de producir un dafto personal, dafio n la propiedad, o inte

rrupción del trabajo. 

Además del desgaste, consecuencia del uso normal de cosas, 

existe también el riesgo potencial, que éstn siempre presente. de 

!RA cosas que se han dañado o echado a perder debido a un uso ax

cesi vo o inadecuado. 

Por otra parte, el desorden de los materiales y equipos. por hábj_ 

tos de trabajo carentes de una adecuada organización, es otra vta 

para las pérdidas potenciales. Es im~rescindible actuar en contra 

de todas esas condiciones inseguras. 

(8) Aguirre Mnrtinez, pp. 61-62 
(12) Dentan, p. 46 

Si bien la mayoria de lns 
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empresas tienen progrnmns de mantenimiento, s61o algunas lo dise

ñnn considerando la previsión de riesgos de trabajo. 

Invariablemente, la gerencia depende del supervisor, paro evitar o 

controlar la acumulación de las condiciones que originan pérdidas, 

y una de los mejores formas para hacer frente 

re~ponsnbilidad es la inspección. 

esta importante 

Existen dos tipos de inspecciones de Seguridad: las Cotidianas 

las Planeadas. Ambos tipos de gran utilidad, ya que com-

plementan permitiendo hacer una mejor labor de Seguridad. 

Las Inspecciones Cotid~anas no requieren de una mayor explicaci6n, 

ya que las deben realizar los supervisores de coda secci6n 

porte de su rutina de trabajo, anotando todas aquellos desviacio

nes encontradas, paro darles seguimiento posterior. Evidentemente 

se requiere de que en la Empresa ••se vivn" la seguridad como porte 

de los responsabilidades diarias de cada individuo en su puesto. 

En cierta forma, la Inspección Planeado es uno extensión de la 

tidiana, yo que se baso en ésta paro mejor aprovechamiento. 

En efecto, el supervisor involucrado en la seguridad contará entre 

sus rutinas la de llevar un record de seguridad, en el que anotaré 

las Condiciones Inseguros, a medida que las capta, en sus frecuen

tes recorridos por las instalaciones que están bajo su responsabi

lidad. 

Este mismo recnrd puede ser utilizado cuando los trabajadores in

forman directamente a1 supervisor, sobre los cosas que necesitan 

atención. En este caso los recordatorios por escrito son más im

portantes, y lo Inspección Planeada posterior, deberla inclu~r el 

mantener informado ol trabajador. 

Uno de los problemas que generalmente plantea la realizaci6n de 

los Inspecciones de Seguridad es el de si el supervisor de uno 

sección debe formar parte de la comisión inspeccionadorn. La 
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z6n es evidente, por un lodo, es dificil eliminar lo llnmadn 11 cc

guera de toller~ que no es otro coso que la conocido falla de per

cepción por un exceso de exposición al estimulo. el cual deja de 

sor percibido por el receptor. una vez que éste se ho acostumbrado 

a aquél. 

Por otro lado, las situaciones emocionales pueden también influir 

en la objetividad del supervi~or, yo que tcndrfi que cuptnr y reco

nocer obiertomcnte los deficiencias encontradas, n pesnr de que 

sean de su responsabilidad. 

No obstante lo anterior, es recomendable incluir 91 supervisor en 

la inspección de su propio sección, a fin de que entiendo y acepte 

los deficiencias encontrados, involucrándose positivamente 

solución Om. La Inspecci6n Planeada debe ser eíectuada también 

por el responsable de Seguridad en la empresa. el Jefe del Depar

tamento, por algún o algunos otros supervisores y/o jefes de 

otros departamentos y por una comisi6n de trabajadores. 

Para lograr resultados efectivos, lo más indicndo es practicar 

tanto una Inspccci6n genérica, como la de Elementos Criticas. 

En la Inspecci6n Genérico. se analizan todos los elem.entos que pue

den sufrir deterioro potencial por efecto de su operación. Lo más 

com6n es efectuarla cada mes, o bimestralmente, clasificando cado 

cosa en función de su grado de pérdida potencial. 

Por lo que toen a las Inspecciones de Elementos Criticas, éstas se 

aplican en aquellos aspectos o partes más peligrosas que puedan 

causar problemas agudos por su desgaste o mal funcionamiento. Tal 

es el caso, por ejemplo, de las luces, frenos bocinas de los 

vehículos, los cables, eslingas, ganchos de una grúa, etc. 

La información recabado de las Inspecciones, adquiere mayor utili

dad si se registra en una tarjeta esp~cifica que resulta un medio 

auxíliar valioso para cumplir con el programa de inspecci6n glo

bal. 

(lO)Bird, p.45 



Para defini~ qui partes deben considerarse cr!ticas, basto pregun

tarse si pueden interrumpir o degradar las operaciones, por sus 

condiciones de vibración. corroei6n. uso, esfuer2of calor, etc. 

Pnra que las tarjetas brinden toda la oyudn que puede derivarse de 

ellas, cada una debe ser clasificada y archivado en relación con 

el equipo con el cual está más ~strechamente relec1onada. 

Otra ventajo del aiatema de tarjetas reside en su aplicaci6n para 

detectar oportunamente co1tdiciones no deseadas -por ejemplo, pode

mos detectar en qu~ fecha se le d15 Mantenimiento a una m&quina y 

por lo tanto, cuándo deberemos darle un servicio preventivo, ade

lontúndonoa con ello o una posible descompostura o accidente que 

pueden ser más costosos que el aplicar un mantenimiento preventi

vo. 

Ln frecuencia más indicado para realizar lns inspecciones varin 

conaidernblementef y lo ~deal es fijar un promedio adecuado para 

cadn parte específica, en función de sus condiciones de opereción. 

y de algunos otros elementos de juicio, como pueden ser el riesgo 

potencial derivado de la Ealln de esa parte, la probabilidad de 

daño físico a ia gente o a la propiedad, la dificultad, de repa

rarla o reemplazarla, y ln rapidez con que es posible que falfe, 

según la experiencia acumulada, 

Es importante que la inspección seA apoyada por nlgGn especialis~a 

de mantenimiento o alsuna otra persona con la capacidad técnica 

el cvnoc1miento necesario para dictaminar correctamente. 

Al grupo de personas encargadas de efectuar las inspecciones se 

les conoce como ''Comisión Revisora~. Ln Comisi6n Revisora debe 

conocer el trabajo de inspección que ha de realizarse; poder de

terminnr el grado de cumplimiento de las reglas de la inspección; 

y tomar las medidas necesarias para corregir un desempefio por de

bajo de lo estipulado en este terreno. Esto también implica que 

debe tener uno autoridad en su materia, dentro de la Empresa 

área inspeccionada; de lo contrario, se corre el r1esgo de arrui

nar la imagen de este tipo de labor. 
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No bosta que lo Comisión Revisora se presente directamente ul 

5reo a inspeccionar. Si prepara con onterioridnd el trabajo. 

clnrnndo que debe buscarse, los rcsultndos son mejores y redundan 

incluso en un cumplimiento m5s eficiente de ~u trabajo gcnernl. 

Poro realizar esta labor pruvin, pueden tomarse los nntccedcnlcs 

de mantenimiento de los pnrte9 o el equipo, udemis de rcvisarne 

las inspecciones mis recientes y, por supuesto, fnmilinriznrse 

permanentemente con las leyes y rcgulnciuncs vigentes. 

Independientemente de esto lnbor hay cosos y portes que tradicio

nalmente requieren atención. Entre ellas están los veh!culos 

tomotores, edificios (puertas, ventanos, cscolerus, etc.). sustan

cias químicos. recipientes (fijos o portátiles), equipo para tra

bajo en altura, nsccnsores. explosivos y detonadores, equipo el6c

trico, equipo de control de incendio, materiales inflamables, res

guardos, hcrrnmicntns portátiles, maquinaria, mntcrinles, equipo 

paro manejar materiales, equipo de protección personal, fuenLas de 

energía, equipos y recipientes a presión, bombas y compresores, 

superficies paro caminar en el trabajo, y sistemas de alarmo. 

Algunos recomendaciones que permitirán enfocarse mejor hacia los 

puntos clave que deben integrarse n ln inspección son (n): 

l. Buscar las cosas que no saltan n lo visto. Esto quiere decir 

que deben buscarse las cosos que no se aprecian durante lo 

operación cotidiana, que están fuera del camino común, para 

tener una visión completo del sector. 

2. Cubrir el sector sistemáticamente. Vale la pena recorrer el 

~rea una primera vez para definir el mejor camino para r~vi

sarla con detalle. 

3. Descubrir y ubicar cada cosa claramente. Un enfoque preciso 

tiene el doble valor de revelar partes o cosas que deben co

corregirse, y de evitar una segunda inspección para precisar 

la ubicación de dichas partes, obviando tiempo. 

úo) Bird, p. 49 
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Eliminar los r~eagos con ~apide~ y en orde~ ~e prioridndea. 

reservo de tomar lns ucci~nes r~qucridos en su oportunidad, 

deben nplicnrs~ medidos t~mporoles inmQdiatos cuando ae descu

bre un ~icsg~ serio o un ~elígro potencial, como pQr ejemplo 

un ~ozo abie~to. 

5. No determinar importancia o situnciones que pnr~zcnn, n simple 

visto, triviales, por ejemplo: r~ubicnción de m~terinlos y ~

quipos en ~esuso, lo cunl, ndcm6~ de nn~lnr rtcsgos, libera 

espacio üt~l en las árcos de trabajo; fnltn de limpieza; falta 
de sQfla!es; etc. 

6. Closificor los peligrQS. Dete~minor las situnci~nea ~ue máa 

dafto podrinn ocasionar en caso de un siniestro, e~tablecicnd~ 

prio~idades de acción co~rQctivo. Se considcru peligro elnse 

''A'' cualqtt!Qr condici6n o neto con c1 potencial de incapacidad 

pe~manentc, p6rdida de la vidn o p6rd1~a d- una ~nrte del 

cu~rpo~ p~rdida extrQma de la instalnci6n, equipo o material. 

Como peligro clase "8« se encuenttan las condiciones o bc~os 

destructivos con potencial de lestón o enf~r~edad grave (que 

poeda resu1tar en lncapncidnd temporal), o dnfto a la ~rop1o

dnd, pe~o meno~ $e~io que en ln claae anterior. Los condicio

nes o actos (na destructivo$) con un potencial de lesiones 

enf~rmcdadas l~v~s (no inca~ncitantes) o dnño a la propie~e4, 

conforman al pel1g~o c1ose "e«. 

1. Buscar las causas bfisices de las cos&s. Ln Com1s15n Rcv~sora 

no debe limitarse n corregir los síntomas; debe bus~ar el pro

blema b6aieo o real pnro poder aplic~r un remedio permanente. 

En esta tarea puede resultar muy Gtil la 1n$pacci6n de un su

pervisor ajeno al á~ea, que por tanto alcanza una mayor obje
tividad ~n el análi$1$. 

El informe de la inspecei6n, mas que un simplQ re~ortc, d~be aer 

un ~11atrumento 6ti1 para lo gerencia en el terreno de la Seguri

dad. Cabe insistir en la neceGidad de escribtr el infor~e clara

mente, d~jando espacio para asentar lo concernient~ n la auperv~-
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sión posterior. As! mismo, dehe darse prioridnd al riesgo más im

portante detectado, a efecto de que se corrija cuanto antes, edc

mfis de reiterar las cosas que no hnn sido corrcgidns desde la fil

tima inspección, y dar el seguimiento necesario. 

Igualmente, cuando se han aplicado medidas inmediatas temporales 

para reducir riesgos, en tanto se hace la correci6n defJnttivn, 

esto debe asentarse el informe claramente. 

Tomarse un poco más de tiempo poro otscrvar, por ejemplo, si algfin 

trabajador renliza actos inaeguro.s, e-"I por demús convenic-nte (15). 

Siempre es preferible un informe brevcy específico, preciso, que 

registre lo necesario para determinar las acciones indicodoa, y en 

este sentido un formulario simplificado del informe de lu obscrva

ci6n posterior ahorra t~empo y resulta bastante útil. 

Independientemente de descubrir y corregir el desempefio de activi

dades no deseadas, el informe permite valorar loa beneficios de la 

prevención por medio de la inspección~ e incluso apreciar los lo

gros tangibles alcanzados con esta práctica. 

Para poder tomar las decisiones más acertadas después de haber de

tectado un riesgo, es conveniente que un miembro de la gerencia 

coordine la supervisi6n posterior de todas los inspecciones. 

Los rccorrldos de Inspecci6n de Seguridad por porte de los jefes 

de departamento o superiores, asi como el seguimiento a las reco

mendaciones derivados de las· inspecciones motiven sensiblemente n 

todo el personal y ponen de manifiesto la seriedad con la que la 

Empresa aborda el Programa de Seguridad. 

La calidad de las inspecciones, en términos de efectividad, debe 

ser med~da por medio de un pontaje que pue(e ser fijBdo por la em

presa en su programa de Seguridad (ver cuadro 6). Así, es posible 

tomar medidas predictivas con toda objetividad, en lugar de mera

mente reactivas. 

{15) Ta vera, pp. 38-39. 
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Indiscutiblemente, el esfuerzo al desempeño positivo de la super

visión es de suma utilidad, independientemente de la formo en que 

se presente. Los comunicados por escrito. los visitas peri6di

cas por parte de los ejecutivos, las reuniones informales fre

cuentes, son canales valiosos en esta taren, que finalmente, re

dunda en beneficio del propio Programo de Seguridad, de la empre

sa misma y de todo su personal. 

Por último, cabe añadir, que la involucroci6n del trabajador en 

los inspecciones, os1 como en todo proceso relacionado con la Se

guridad, será de gran beneficio, tanto para el propio trabajador, 

como para la Empresa (ver capitulo XI). 

Dentro de lo Constructora Confer, S. A •• una inspecci6n de Segur! 

dad hubiese permitido detector y corregir las inminentes condici~ 

nes inseguras existentes. 
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INSPECTOR~------

Poner un círculo en el puntaje que correspondn. Colocar este puntuje en lo columna 
"puntajc11 , Sumar los puntajC'!S para lograr el totnl. 

Un lugar está en orden cunndo no hny cosn3 inncccsorin3 
y cunndo todns las cosos ncccsnrins cstñn en su lugor. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
a. Debe estar limpio y libre de matcrinles innl"ccsnrios. 
b. No deben haber fugas de nccitc o grasa. 
c. Deben tener los resguardos correspondientes y en 

buenos condici.ones. 

EXISTENCIAS Y MATllRIALES 
o, Deben estar apilados y arreglados correctamente. 
b. Deben ser cargado con seguridad y en orden, 

tarimas, anaqueles y montucnrgos. 

HERRAMIENTAS 
a. Deben estor guardadas correctamente. 
b. Cuando se les guarda no deben tener aceite o groso. 
c. Deben estar en condiciones seguras de trabajo. 
d, Deben estar inventariadas 

PASILLOS 
o. Deben tener extinguidores de incendios. 
b. Deben ser seguros y libres de obstrucciones, 
c. Deben estar marcados claramente. 

PISOS 
a. D:?beo tener superficl.es .seguras y adocuOOas IXlta el tmlajo, 
b. Deben estar limpios, secos y sin desperdicios, 

materiales innecesarios, nccite y grasa 
e. ~ haber \lll núrcro odecuado de rec:ipierites JX1ro. lo lnrum. 

EDIFICIOS 
a. Todos los paredes y ventanos deben estor razonabl~ 

mente limpias para los operaciones del lugar y sin 
colsantc!l innccc::::irio!l. 

b. Debe haber un sistema de iluminación el que deberá 
ser mantenido limpio y en buenas condiciones. 
Deben tener escaleras limpias sin materiales, bien 
iluminados, con buenas pasamanos y peldaños en 
buenas condiciones. 

d. Deben haber plataformas limpias, sin materiales 
innecesarios y bien iluminadas. 

PATIOS 
a. ~estar en orden, sin tnsura y rmterlales innccesJrlos. 

CUADRO 7 

~ ~ ;,¡ ~e 
3 " !;q~ 

~ ~ ;¿ ~ ~ > 
o .5 l l.5 2 3 
o 1 2 3 4 5 

o l.5 2.5 3.5 5 7 

O l.5 3 4.5 6 8 

O l.5 2.5 3.5 5 7 

o 1 2 3 4.5 6 
o .5 1 l.5 2 3 
o 1 2 3 4.5 6 
e 1 2 3 4.5 6 

o 1 2 3 4.5 6 
o 1 2 3 4.5 6 
l .>11 ·' , 
o 1 2 3 4.5 6 

o 1 2 3 4.5 6 
o .5 1 1.5 2 3 

o .5 1 1.5 2 3 

o .5 1 1.5 2 3 

o 1 2 3 4 5 

o .5 1 2 3 4 

,...Q 2 4 6 8 Ir 

PutlTAJE TOTAi _ 



X. ANALISIS DE TAREAS Y ELABORACION DE 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS. 

En situaciones normales, el .Superviuor eficic11te de un 5rca o de

partamento de la Empresa, tcndrñ la convicción de que existe unn 

manera adecuado y segura de llevar a cabo los funciones o toreas 

para cado uno de los puestos bajo responsabilidad; asimismo 

estar5 convc11cido de que los accidentes oc11rrir~n cuando el 

pante de un puesto, o la propia Gerencia de la Empresa se aparten 

del procedimiento y/o las normas establecidas. 

El propósito de este capítulo es el de presentar el Análisis de 

Tareas y el Procedimiento de Trabajo como herramientas de gran 

tilidad ~n la prevención de accidentes. Evidentemente el Psicó-

loao tiene en este aspecto de la Seguridad, una gran amplitud de 

posibilidades de enriquecimiento, ya que domina las técnicas de 

Análisis y Descripci6n de Puestos, y cuenta con los elementos 

cesarios para recabar una información veraz y objetiva que le 

permitirá diseftar ln forma m&s seguro de efectuar su labor. 

Ciertamente, en todos los casos de trabajo ya establecidos, 

contramos que existen procedimientos determinados de trabajo; sin 

embargo, estos procedimientos pueden o no ser los más adecuados, 

y pueden o no estar por escrito. Ln diferencia radica qué 

tan "instintivamente" o que tan ''racionalmente'' se hayftn elabora

do. En el primer caso, se trata de procedimientos que han sur

gido espontáneamente y prácticamente sin ningfin anilisis. siendo 

los criterios predominantes para su elaboraci6n. los de poder e

fectuar una labor: 

- lo más rápidamente posible; o 

- lo más fácilmente posible 

Evidentemente, estos criterios para realizar una tarea son super

ficiales, ya que no necesariamente atienden la calidad, producti

vidad o la seguridad desde el punto de vista del producto, sino 

que pueden estar atendiendo mayormente el interés de un grupo de 

trabajadores de ''terminar m&s rápido'' o de ''hacer más para sanar 

m~s". 
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Son por tanto, los Procedimientos de trnbojo elaborados mediante 

un Análisis de las Torcas, los que serón más válidos y los que per

mitirán de uno manera exitosa atender la calidad, producción, pro

ductividad y la seguridad. En rcal~dad, partiremos en este capitu

lo de lo idea de que estos últimos factores son inseparables, ya 

que todos pueden afectar a los demás y el considerarlos como ele

mentos separados puede llevar o tener pérdidno humanan y/o materia-

les (10). Pare llevar o cabo una torca funci.6n se dcberñ, por 

tonto, considernr lo seguridad como una pnrtc de lo calidad. 

El ''An61isis de Tareas" es un mitodo que asegura que todos los as

pectos importantes de un trabajo serán considerados y evaluados, 

fin de.determinar un procedimiento para trabajar correctamente. Por 

su parte, el ''Procedimiento de Trabajo'' es un m~todo que mu~stra al 

trobajador la manera más sistemática y seguro de hacer un trabajo, 

con un máximo de eficiencia (10). (4). 

"Tarea 11
, para efectos de este trabajo se considerarfi a la secuencio 

de pasos o actividades en que p1}rticipa uno persono para efectuar 

un trabajo" que le ha sido asignado. 

En realidad el Análisis de Tarea (AT) y la elabornci6n de Procedi

mientos de Trabajo (PT) son un todo, cuyo finalidad es lo de contar 

con una formo seguro de llevar n cabo une labor. Este todo se sub

divide en 5 grandes posos, que son los siguientes: 

1) Determinar el trabajo que ha de ser analizado 

2) Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pnsos 

3) Hacer un análisis de cada paso de lo tarea 

4) Desarrollar los controles adecuados 

5) Poner por escrito todo lo anterior en un orden lógico, es decir, 
en un procedimiento de trabajo. 

continuación se of rcce un análisis de cada uno de los puntos an

an tes mencionados. 

(10) Bird, p. 51 
(10) !bid •. p. 51 
(4) Ramircz, pp. 98-121 
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1) Deterrainaci6n del trabajo que ha de analizarse. La selccci6n de 

este ~ipo de tarcos dentro de cada ocupación, se llevaré a cabo 

de acuerdo con un criterio basado en labores criticas, es decir, 

aquéllas que mayormente pueden originar un accJdente. Algunos 

de los aspectos que deberán considerarse para establecer si 

tarea es crítica o no, son los siguientes: 

Experiencia previa negativa. Una de las formas mús fáciles de 

seleccionar una labor o una tarco desde el punto de vista de 

su potencialidad de pérdida, es determinando si en dicha tarea 

ha existido ya una experiencia negativa en rclaci6n con acci

dentabilídad, por tanto deb~rún ser éstas las tareas que prin-

cipalmente se seleccionan para analizar 

Procedimiento de Trabajo seguro. 

para ef ectunr 

- Probabilidad elevada de pérdida.- También puede seleccionarse 

una tarea cuando por simple observación encontramos que ésto 

puede originar un accidente con pérdida elevada a la propiedad 

o con dafios fisicos para una persona, este ~ipo de tarea pue

de ser por ejemplo: trabajo en altura; trabajo con sustancies 

peligrosas; trabajo con vAlvulas de presi6n~ etc. Evidente

mente este tipo de tareas, deben ser las primeros selecciones 

para efectuar un Procedimiento de Trabajo, disminuyendo de es

ta manera el riesgo al llevarlas a cabo. 

- Tareas nuevas o desconocidas. Cuando existe la implantación 

de una nueva linea de producción o de una nueva actividad, 

bien, cuando existe poca supervisión sobre aquel que ejecuta 

un trabajo .y que, por lo tanto, se desconoce con claridad cómo 

lleva a cabo la íu11ci6n, se hace también recomendable el lle

var a cabo un Análisis de Tarea, as! como su correspondiente 

Procedimiento de Trabajo, o fin de evitar riesgos innecesarios. 

2) División del trabajo en una secuencia ordenada de pasos. En to

da actividad llevada a cabo por el hombre y por supuesto dentro 

del trabajo, existe siempre una forma ordenada secuencial de 
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llevar a cabo una taren que permita que el trabajo sea mús efi

ciente y seguro. Resulta evidente que para seleccionar esta se

cuencia es imprescindible el trabajar conjuntamente con la per

sona que ocupa el puesto, el supervisor y el experto en seguri

dad. Algunos consejos recomendables para una mejor selecct6n de 

esta secuencia son: tratar de s11bdividir el trabajo en aspectos 

o actividades que no sean ni muy genéricas, ni demasiado capec1-

ficas, a menos que isto Gltimo sea necesario poro evitnr erro-

res; otro factor n consid~rarsc es lo secuencia tiempo, yu 

que es recomendable el tomar u11d tureu de ac11erdo a como 

real~zando, es decir scrfi nccesorio primero enunciar 

la primera actividad que se lleva a cabo dentro de 

revisar 

tarea, 

despu~s la segunda aR! suc~sivi1mentc htt~ta concluirla, Al 

tratar de hacer un buen trabajo en este tipo de análisis, los 

supervisores pueden tener la tendencia o enumerar los pasos 

actividades importantes, pero no necesariamente los aspectos 

críticos claves paro hacer el trabajo con seg11ridad. Secfin 

Dird, ln mayoría de las tareas pueden subdividirse entre 10 

quince posos; sin embargo, algunas tareas podrían justificar 

número mayor de actividades. Lo que debe quedar bien claro 

que codo taren debe ser evaluada de ocucrJo a sus propias nece

sidade8. Pongamos un ejemplo de una subdivisión de una tarea de 

trabajo: 

1º Seleccionar el lugar de trabajo, 

2º Llevar el equipo y los materiales al lugar de trabajo, 

JR Limpiar el lugar de trabajo, 

40 Preparar la superficie de tr~bajo, 

se Aislar el área de trabajo poniendo desviaciones señales a fin 
de evitar que alguien se pueda introducir en ella, 

6g Cerciorarse de que no existan otras sustancias que pued~n ser 
nocivas, ni tampoco que existan fuegos en las áreas cercanas, 

70 Aplicar la cera, 

so Sacar brillo al piso, 

9º Arreglar el lugar de trabaj~ 1 

10ª Sacar el equipo y los materiales, 

11º Quitar letreros y cordones que aislan la zona y por último, 

12ª colocar letreros de ''piso recien encerado". 
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~) anál~sis ~or discusión~ vea~cs el ~ri~er~. es deci~ ~náli

sts por o~ser7ació~. La Te~taja ~is iapor~ancc ~ue tlene 1~ ob

serTación es que realaen~e d~ce có~~ se hace el ~rabajo y na c~

aa la gente cree que debe ser hec~o. El enfoque del d~b~r s~r 

es de gran ayuda en el mozento de efeceunr las recooendacion~~ 

sobre cóoo hacerlo nejor. Pdra llevar a cubv ls obs~rvación ~s 

necesario efcct.uar los siguientes pasos(!..): 

Primero. seleccionar al trabajador adecuado que ha de ser obser

vado ~ientras realiza la taren. Evidencemente ser6 d~ sr~n im

portancia elegir a un trabajador que censa el conocimiento y la 

destreza necesaria, por ello es sieopre conveniente seleccinn~r 

el mejor trabajador que se encuen~r~ ~!~punible. Segundo, Niem

pre que qea po~ible ser6 necesario observar a m~s de un trnbuju

dor y seleccionar a los ~ndividuos que tengan el doseo de com

partir su conocimiento y experiencia. Tercero, e~plicar los f i

nes del AT a los empleados, ya que istos normalmente querr6n sn

ber de qué se trata este tipo de proyecto y generalmente trntn

ran de ayudar cuando se den cuentn de que PS nl Lrubnjo y no nl 

individuo a quien se esti observando: por lo anterior, deborA 

cxplicfirselcs con bastante claridad qui es el AT y hacerles ~a

ber el importnntc papel que desempeílan en lo observnci6n. S6lo 

con ln ayuda de los trabajadores se lograr~ que el AT sen hecho 

correctamence, Cuarto, la observación del trabajo. El obscrvu-

(4) Romirez, pp. 112-114 
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dor deber6 ubicurse en un luger donde puede ver con claridad lo 

que está sucediendo, sin interponerse en el camino del trabaja

dor; no se debe interrumpir o distrner ol trabajador ae debe 

tratar de evitar que sienta inc6modo por RU presencio. 

posible que sen necesario observar el trnbajo vorios veces o fin 

de a~egurarse si se han anotado todos los posos criticas el 

orden correcto. Quinto, verificación con el trabojndor, Dea

pués de anotar los pasos de lo torco será conveniente verificar 

lo escr~to con el trnbajndor; esta rctroalimcntaci6n tiene dos 

prop6sitos; por un lodo, puede ser que el observador no hoyo te

nido una visión objetivo de lo que sucede, teniendo entonces la 

posibil~d~d de obtener uno mejor explicación y/o enriquecimiento 

de lo anotado; por otra parte,se podrñ reforzür a través de esto 

una relación de cooperación con el trabajador, lo cual redundarñ 

en un mayor apoyo por parte de él. Sexto, anotar los pasos bá

sicos de la división de la torea. Cuando se tenga la certeza de 

que se tiene lo división que representa la mejor secuencia de 

los posos criticos de lo tarea, seré importnnte anotarla evitan

do frases largos y utilizando la redacción más sencillo posible. 

Séptimo, determinar lo potencialidad de accidentes de las acti

vidades analizadas. El observador deberá anotar todas los labo

res que puedan resultar en un riesgo de trabajo, como son manejo 

de sustancias peligrosas, manejo de válvulas de seguridad, mane

jo de herramientas o instrumental que puedo producir cortaduras 

o d~ cualquier otro tipo de maquinaria, equipo o situación que 

involucre un elevado riesgo. Uno vez que ae hon anotado todas 

estas cosn~. se rleberá solicitar nuevamente lo opini&n del tra

bajador. Lo experiencia ho demostrado que el trabajador prome

dio tiene mucho más que decir sobre lo que está mal en el traba

jo, que de lo que esté bien, por lo tanto, el observador deberá 

escuchar y hacer preguntas para usar esta informaci&n de la me

jor forma posible¡ se debe tener cuidado de que todo este inter

cambio se desarrolle sobre un punto de visto positivo y esté di

rigido hacia el propósito real del análisis. 

El otro método para ofectuar un Análisis de Trabajo el de 

Discusión. Existen situaciones en los que el método de observa-
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c16n no siempre puede ser utilizudo de una manera práctica, 

estos casos. el m&todo de discu$~6n ofrece una alternutlva 

1iosa. En este m&todo. ln selccci6n de los participantes jucgn 

un pnpol importante, ya que scr6n quienes intcrvcndr&n lan 

discusiones de grupo y por lo tnnto 1 los ínctore8 primordiales 

que darún una mayo~ vnlidoz al AT. Es importante ncleccionnr 

personus con cKpcr~encia, personas involucrados en el proceso 

que tengnn uno probadu capacidad. Por otra purte el escoger 

personas quo tensau conf lanzn entre si y de prcfcroncia personas 

que estén involucradas en la taren, permitirá n los involucrados 

e~poner sus puntos a~ vlAtu do una manera m&s abierta. Evidon

tcmcnte toda esta scnte deberi tener una clnru !den de cu~l es 

el prop6sito de la discusión a fin de que ~u cooperación en

cuentre más clnrnmente dirigida hncin el objetivo. 

4) Emitir Recomendaciones. Yn sen a trnvés del método de observa

ci6n o el de discusión* al finalizar el análisis importante 

que se huyan recabada opiniones concretas sabre el deber ser de 

las actividades de ln tarea. En esLc caso yn no s6lo interesa 

el c6mo se hngan las cosas, sino e1 c6mo deben hacerse n fin de 

est~mular la productividad, lD eficiencia y la seguridad e11 to

das las octividndes llevadas o cabo. La labor del especialista 

en seguridad y del resto del comieé que elaboro el AT es en este 

punto de trnscedcntal importancia, ya que los recomendaciones 

deberán sor prñcticas y deberán ser factibles de llevarse a ca

bo. Es frecuente que en este tipo d~ anéliRis se llegue si

tuaciones utópicas, lo que implica que todo el trabajo ha sido 

en vano. Lo sencilot prictico~ fácilmente comprensible es, en 

este cnso, lo que mós ventajas y lo que mayor seguridad le va 

propiciar a la ampresa. 

5) Poner por escrito el Procedimiento de Trabajo~ En realidad el 

PT es el punto final del AT, el aterrizar todas aquellas 

~deaa, todos aquellos aspectos relevantes de una actividad o de 

uno tarea, para que exista un documento comprensible para cual-
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quier trabajador que requiera llevar o cabo lo tarco. En muchas 

empresas es [recuente ~ue el hombre se vuelva indispcnsnblc, de

bido a que solamente 61 sabe como rcnliznr cierta labor¡ ol pro

cedimiento de trabajo resulta en esto6 cosos un urma de gran va

lor que le brinda objetividad ·a uno taren, le brindo sencillez y 

al mismo tiempo permite que cualquier otra persona que 

cierto inducci6n para el puesto, pueda llevar a cabo lo 

con un bajo índice de riesgo de nccidentabilidnd. 

tenga 

lnbor 

Dentro de Confer, no existían estos Análisis de Tnrcns, ruz6n por 

lo que se desconocía las situaciones inseguras que pod!nn originar 
un accidente. 

FORMATO DE ANALrsrs DE TARF.AS 

PUESTO 

DEPTO. 

DIVISION 

UBICACION 

FECHA 

TRABAJO ANALIZADO 

PERSONA QUE LO REALIZA 

SUPERVISOR 

FIRMAS DE APROBACION 

SECUENCIA DE PASOS ACCIDENTES CONTROLES 
DE LA TAREA POTENCIALES RECOMENDADOS 

CUADRO 



XI. ALGUNOS ACERCAMIENTOS AL l.:>H.OBLEMA 
DE LA SEGURIDAD. 

En el presente capitulo se cxpondrfin algunos de los enfoques uti

lizados en ln Industria para lograr buenos resultados c11 matcrla 

de Seguridad, los cuales se npoyen en puntos de vista nportndos 

por investigndorr.s y especialistas en la materia. Este trabajo -

no pretende ser exl1austivo, por lo que s61o se hace referencia a 

aquellas t~c11icas mis significativas en materia de Scguridnd In
dustrial. 
PENICHE - RUIZ 

Curlos Pcnichc Lnra e Irene Rulz Asccncio en nu libro: 1'P~icologin 

de los Accidcntes11 (2) • establecen que la capacitación uno de 

los aspectos de mayor importancia en la prevención de accidentes; 

ellos consideran que la capacitación es imprescindible para los 

trabajadores, sobre todo en el coso de aquellos que son de nuevo 

ingreso o de aquellos que han sido promovidos transferidos 

posiciones en los cuales carecen de experiencia, obstante, 

resaltan·la importancia de que todo trnbnjador reciba la copoci

tación en(ocoda u reducir lo posibilidad de un riesgo de trabajo, 

ya que, aGn las personas que realizan sus tareas contando con una 

antigüedad elevada, pueden estar viciados, cometiendo errores 

continuos que en cualquier momento lo~ pueden llevar a acci

dente. Penichc y Ruiz recomiendan el Método de Simulación como 

una formo de capacitar en seguridad, con la condición de que 

evite el exponer al trnbajador o riesgos, que podrion derivar 

un accidente real; sugieren que e~L~ Lipo d~ capacitación so rea

lice en el escenario natural del trabajo, a fin de hacer un en

tr~namiento más fructifcro. Asimismo, consideran que un entrena

miento o capacitación que sen continuo, interesante y reforzante, 

es el medio indicado para reducir la probabilidad de un acciden

te. Evidentemente la capacitación debe utilizar diferentes me

dios .para evitar la monotonía, no solamente haciendo de 1a 

"simulación, sino en ocasiones a través de folletos explicativos, 

de pláticas, cursos, etc., situaciones que al combinarse, resul

tan en uno copacitnci6n más completa. 

(2) Peniche, pp 53-58 
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Dentro del concepto de prevenci6n de occidentes estos autores su

gieren lo utiliznci6n de t6cnicna q11c refuercen ,lo conducto de

seado en materia de Seguridad, recomendando poro ello la Economio 

de Fichas, ln cual definen cooo 1'un siHt~ma motivocionnl en el 

cual se utilizan reforzadores simbólicos que tienen algún valor 

de intercambio posterior. 

fichas, bonos, puntos, cte." 

Este tipo de reforzadores pueden ser 

Este tipo de ficllns se le propor-

cionon al o a los trnhnjndores que presentan respuestos o conduc

tas descodas en matarlo de seguridad; recomiendan ns1mismo, lo 

utilización de tableros o pizarrones en los cuales expongan 

los nombres de los trabojndores y los puntos ganados por codo 

uno, todo ello con el fin de reforzar afin mfis los conductos apro

piados. Lns fichas o puntos ganados por el trabajador podrán ser 

posteriormente canjeados por algún tipo de premio o prerrogativa, 

las cuales podr~nn ser dc~dc una despensa, bolclo pHra un evento, 

alguno remuneración especial, o bien, no necesariamente reforza-

dores de tipo econ6mico 1 por ejemplo: un din libre, salir 

más temprano en alguna ocasión o algGn otro tipo de reconocimien

to. 

Otro medio de prevención de accidentes, recomendado por estos au-

tores es el de la Propagando. Según ellos, es ésto uno técnica 

muy utilizndn en la industria. Se usan folletos, avisos, 

cios y carteles que recuerdan al trabajador el uso de medidas de 

protección y llnoan su atención para indicarle situaciones de pe

ligro, donde se encuentran los ri~sgos. 

Definitivamente es jmportnnte al utilizarlos, el tomar en consi

deraci6n aspectos básicos como pueden ser lo foroa y los colores 

do estos me11sajud. Lo8 autores antes mencionados proponen que 

para reducir la costumbre o habituaci5n, que el paso del 

tiempo propícian este tipo de propagunda. se realicen cambios re

gulares en este tipo de mensajes, evítando así lo costumbre y lo

grando que el trabajador siga recib~endo el estioulo para que no 

lo olvide. Otro aspecto importante que ellos recomiendan, dentro 

del concepto de Propagondn, es evitar el hacer una comunicaci6n 
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negativa que trote de infundir temor, dado que ~sto siempre 

trne consigo un reforzamiento en la conducta, m&s bien recomien

dan el uso del humorismo, nsi como el uso del propio lenguaje de 

los trabajadores y de imfigenes que ellos puedan asociar e identi

ficar. como son pcrsonnjea coricnturcscos que los evoquen a ellos 

miamos, o algún otro p~rsonojc con el que ellos 

yn sea de lo televisión a de ulKÚn otro medio. 

identifiquen, 

Por otra parta, destacan ln iraportnn~in de la reiteración dentro 

de la propaganda util1znndo di(e~cntc~ canales 

efecto de novedad. 

sin perder el 

Dentro del terreno de las actitudes, recomiendan Lomhi6n lA uti

lizactón de estrategias enfocadas posit1vamenle, a fin de refor

zor ln conducta¡ cons1dcron ellos que la exposici6n del trnbnjn

dor a información directa no es suficiente para modificar su con-

ducto 1 sino que es importnntc 1 el contacto personal directo, 

para conseguir uno identificación y especialmente para lograr una 

experiencia en él. Sugieren incluso, la utiliznción de juegos 

vivenciales, con el fin de que el trnbajador 11 viva 11 de una manera 

m6a cercann las amenazas y los peligros que existen a su alrede

dor. ya que el plnntenmiento frio y distante de cstoa peligros, 

generalmente, no resulto un cambio en su conducta. 

Peniche Ruíz finalmente señalan que para evttar un desarrollo 

negativo de actitudes en relación o la siniestralidad, se deben 

tomar en consíderaclón los ai~uicntes puntos (2): 

lQ El trabajo debe ser interesante pnrn el trabajador. 

2ª Debe evitarse el diseño de puestos monótonos y rutinarios, 
decir el trabajo debe ser variado. 

3q Debe el trabajo ofrecer posibilidades de un aprendizaje. 

40 Debe considerarse dentro del discfio del trabajo, la posibili
dad de que el trabajador se pueda comunicar con otras perso
nas, esto quiere decir que na debemos tener a los trabajado
res demasiado aislados. 

(2) Pcniche, pp. 71-72 
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50 Lo rernuncroci6n también tiene una función iMportnntc desde el 
pun~ de visto motivación en Seguridad. 

6º Los reglas y pollticns intcrnns de lo empresa no debieron en 
ningún momento nfectnr la libertad o la dignidad humana. 

7D Ld supervisión debe ser positiva, debe permitir libertad y 
estimular ol trabajador. 

8ª Los objetivos de lo empresa y del puesto, debe11 ser conocidos 
y comprendidos por los trnbojndores, 

90 El trobejndor debe recibir un reconocimiento y un respeto 
mo persona por su labor dentro de lo empresa. 

10º Deben existir oportunidades de progreso y desarrollo. 

11ª Se le debe permitir al trabajador lo posib~lidod de partici
par y de sentirse útil, emitir opiniones, etc. 

12D La empresa debe fnmentor en todo momento ln seguridad de SU9 
trnbajadores en el empleo, es decir, hnccrlcs sentir que tie
nen un trabajo seguro. 

D- KE:J:TH DENTON 

Dentan en su libro: ''Seguridad Industrial, Administrativa y M~to

dos", (12) menciona también algunos de los elementos que el profe

sional de seguridad pue~e utilizar en cor.tra de los accidentes. 

Señalo en primer plano el liderazgo en seguridad y lo refiere muy 

específicamente al liderazgo que el Administrador de Seguridad, 

como él lo llama (responsable de la Seguridad), debe tener para 

que su labor sea exitosa dentro de la empresa. 

lg Aumentar su participación en el diseño 
instalaciones de lo empresa. 

operación de los 

2g Controlar el entrenamiento de empleados y supervisores en 
pectas de seguridad. 

3ª Mnnejnr los incentivos tendientes a un desempefio responsable 
por parte de supervisores y empleados. 

4g Desarrollar y mejorar métodos para la reducción de riesgos. 

Sº Mcjoror el dcsempcHo de los empleados ell materia de segur~
dad. 

(12) Dentan. pp 305-310 
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6° Elevar el status y numcntar lo uccptoci6n de la [unción de 
seguridad. 

7° Mejorar los rnEtodos para ln cvoluncibn y el dcscmpcfio de los 
medidos preventivas de ncciclcntcs. 

8ª Aumentar lo osignoción presupucstnl destinado n ln seguridad. 

Dcnton considera imprescindiblcn tres situaciones poro que el c11-

cnrgado o rcsponschlc de seguridad tengn 6xilo en su !uncl6n (12): 

menciono lº. que debe desarrollar uno imagen personal que le per

mito ser aceptado como responsable de esa función; 2°, que siendo 

e1 experto en este tema, debe trotar de que su funci5n sed clara

mente entendido y aceptado por todos los trabajadores; y 3°, con

sidera que es de gran importancia que el responsable de lo segu

ridad tenga autoridad o mnndo dentro de lo emprrRn; desde luego 

que esto última carnctcristicn debe ser conferido por ln dircc

ci6n o los niveles superiores hocin el responsable de seguridad, 

en tanto que los dos primeros elementos rtcben ser 

grados por el propio rcRponsable de 1o seguridad, 

aclara que dodo que la función de seguridad es de 

autoridad delegada en el responsable de seguridad 

ganados o lo

No obstante, 

tipo stnff. lo 

es a veces li-

mitada; esto refuerza la necesidad de que el responsable de esta 

funci6n ~cpu vender y proaovcr ln scsuridad, en lucar de tratar 

de imponerle. Para efectos de reforzar esa autoridad ''asesora", 

por parte del responsable de seguridad, Dentan considera que 

existen diferentes tipos de autoridad que el responsable de la 

seguridad debe tener dentro de la empresa. paro poder llevar 

cebo sus funciones. 

Autoridad pera Premiar 

Dentan recomienda que el responsable de la seguridad tenga facul

tades para realizar recomendaciones que impliquen el gratificar 

econ6micamente o de alguna otra manero una conducto adecuada de 

seguridad en lo~ trabajadores. 

(12) Dentan, PP 118-122 
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Autoridad Legítima 

Es importante paro Dcnton pu~s implica que, dentro de su campo 

funci6n, el responsable de lo Seguridad puedo verdnderamonte 

la autoridad máxima tenga focultnd para llevar n cabo rcunio-

ncs, c11rsos. juntos, porn efectuar estAdísttcos y dcm6s activido

des que puedan o no involucrar n loa trnbujodores de otras 6rcos. 

Esto nutoridud le permite asumir mejor su rcnponsnbilidod al 

cargado de la mismo. 

Autoridod Profesional 

Dentan reconoce que es importante que el profnsio1\al de lo segu-

ridnd tengn loR conocimientos neccsarioa poro llevar cobo su 

trabajo y que esto experiencia o conocimiento sea11 conocidos por 

los trobajndores, esta situación permite obtener un reconocimien

to de tipo profesional en la empresa y que su labor sea objeto de 

mayor crédito. 

Autoridad pare Iniormar 

Implica que el profesional de seguridad tenga, dentro de la 

preso, le facultad para ln utilización de los medios internos de 

comunicación que le permitan dar a conocer los diferentes aspec

tos relacionados con lo seguridad. 

Autoridad Coercitiva 

Es la facultad que le permite nl responsable de seguridad reali

zar cierto tipo de castigos al personal que incumpla con las nor

mas internos de seguridad, este tipo de castigos pueden ser: des

cuentos salariales, suspensiones o incluso llegar o lo cancela

ción del contrato de trabajo en situaciones evidentemente extre-
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Cabe mencionar que Dentan le ~onf icre una gran importancia nl li

derazgo que pueda tener el responsable de la segurídnd; obs

tante, nosotros consideramos que lo ideal no e~ solamente que el 

propio responsable de la seguridad tenga esas fncultodcs de lide

razgo o de autoridud con respecto n la seguridnd, Bino que cnda 

jefe dentro de la empresa se le debe dclegnr ln autoridad necesa

ria para que hago cumplir los diferentes aspectos y politices de 

seguridad con su persono!. Estu es una formo ~fis sana de mane-

jar lo autoridad, yo que ccntroliz~ndola connidernmos que ~crlu 

mucho mfis dificil de ejercer un control y serla mucho mfi5 fficil 

de que el responsable de lo seguridad obtuvicru u11a malo imagen 

dentro de los trabajadores. 

Dentan considera que lo Onicn manera de que todo el personal se 

siento responsable de las metas orgnnizacionalcs que trate de 

ponerlas en prfictica, es a trnvis de lo uti1izoci6n d~ mitodos 

participativos. Establece que paro implementar un sistema pnr

ticipntivo se debe de generar un elevado compromiso por parte de 

los niveles m§s altos de la empresa y se debe partir de una 

fianza bocio todo el personal, lo cual implica, estar dispuesto a 

compartir la autoridad y le rcsponsnbilidnd en la implementación 

de las diferentes tareas. 

Dentan sugiere dos maneras para llevar a cabo un sistema parti

cipativo en seguridad; el primero es a través de un Sistema de 

Sugerencias el segundo o través de lo implantación de Comités 

para la Tomo de Decisiones. Le utilización de Sistemas de Suge

rencias es bastante común en las Ctl.;lresas, no ohRtante, sus re-

sultados varian en gran medida de una a otra compañia. Dentan 

propone que paro que un enfoque de Sistema de Sugerencias dé 

aultado, es necesario que los propios empleados tengan alguna in

fluencia en la aceptación o rechazo de sus sugerencias; propone 

por ejemplo, que exista un grupo de revisi6n constituido por 

pleados, zupcrvisores y el propio profesional de la seguridad, 

que analice los sugerencias para determinar su valide: y que ~e

tas se implanten en el casO de que el grupo considere que son vá-
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lidos y que están dentro de las pautas de lo orgnnizoci6n. Es

tablece Dentan que entre mayor outonoroia tenso este grupo, más se 

incremcntoró lo participación y mayor ser~ lo rootivnci6n de los 

trobojodores paro hacer sugerencias; no obstante, este tipo de 

Sistema de Sugerencias requiere de un cambio estructural en lo 

ndministroción trndicionn1, yo que supondría compartir el poder 

que normalmente ha sido prerrogativa de loe niveles altos de la 

empresa. Como puede verse en el cuadro adjunto, el Si~tcma de 

Sugerencias servir§ Gnicamcnte en alg6n tipo de orgonizeci6n quo 

tengo olto grndo de porticipución de sus empleados; si existe 

cierto grado dil co~promiso en lo participnción del empleado, pue

de también haber un cambio en el tipo de gratificación paru hacer 

sugerencias. En un nivel inferior de porticipoci6n, se pogar!o 

a los empleados por efectuar sugerencias, en cuanto se avanza ha

cia un enfoque mfis depurado de los recursos humanos, hobrA mayor 

confianza en las gratificaciones de status o de reconocimiento, 

nl llegar a un nivel de mayor madurez en lo organización, la gra

tificación sería lo.propia tomo de decisiones y no tanto, lo gra

tificación de tipo económica. 

SISTEMA SIN SUGERENCIAS SISTEMAS DE SUGERENCIAS SOBRE SEGURIDAD 

ADMINISTRACION CIENTifICA RELACIONES HUMANAS RECURSOS HUMANOS 

Gratificaciones no par- Gro ti f icaciones que Tuwa de dccisio-
ticipativas enriquecen el traba- ncs como grati-

jo (dinero, rec.ono- ficnción. 
cimiento). 

CUADRO 

En cuanto a los Cumités para Toma de Decisiones, Denton identi

fica cuatro funciones bósicos de estos comités: lo primera, 

mejorar el proceso de evaluación de los problemas que se están 

revisando y desarrollar la soluci6n para los mismos; la segunda, 

es la coordinación del programa de seguridad; lo tercera, es fun-

gir como un instrumento de motivación¡ la cuarta, es ser un 
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instrunento para ln toma de decisiones. Este autor comenta los 

diferentes niveles de participoci6n que se pueden dar en los Co

mit6s de Toma de Decisiones de Seguridad: primero, lu pnrticipo

ci6n es boja cuando tan ~ólo se informa n 1os empleados sobre las 

pollticR$ que los afcctorfin dircctnmcnte; segundo, la participa

ci6n se incrementa cuando se o~adc informuci611 respecto n l~s ra

zones pnro la adopci6n de unn político; tercero, se incrementa 

ofin mfis cuando se invita o los empleados a hacer ~ugurencios so

bre c6mo ~anejar st1 situaci6n problemilicn; cunrLo, se hnce din6-

mica cuando los cmplendos son i11volucrndos en el plon de ncci6n 

hasta el punto que se sientan r~sponsnbles por sus rc~ultndos. 

Si los empleados creen quu sus opiniones se tienen cuenta 

puede esperar mejores resultados y un resp~Lo nuevo por el volar 

de lo seguridad. 

CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 

En enero de 1986 el Consejo Interamericano de Sesuridad publicó 

en su boletin ''Noticins de Seguridad" ljn articulo hnciendo olu

si6n ''El buen ejemplo como un nrmo de motivación ~in igual''. 

Menciona que m~s efectivo que los discursos llenos de palabras 

grandiosas que expresan la inmenso preocupnci6n de lo Gerencia 

por la seguridad de los trabajadores, y más efectivo también que 

las costosos campanas con gran porticipaci6n de elementos promo

cionoles, el buen ejemplo, sencillo y honesto de lns clases 

pcrvisorAA y gerenciales, es el medio de activación que deja uno 

huella m6s permanente dentro de los trabttjttdorc~; continnn di

ciendo, que uno de los medio~ más efectivos de motivación, aunque 

muy olvidado, consiste en demostraciones personales ocasionales y 

sinceros de inter~s y preocupación de 1o gerencia hacia sus tro

baj adores y que ese interés se materia11ce con acciones correcti

vas: por ejemplo: dcspu6s de mucltos afias de apl~cnr distintos en

foques ineficaces toles como, distribuir boletines, realizar reu

niones, cte., el presidente de una empresa realizó una visita es-
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pontáncn y sorpresivo a lo plnnta, observó prácticas inseguras en 

el trabajo expresa su sorpresa ante algunos trabajadores. rl 

supervisor y el jefe del departamento, esto tuvo mucho trnscen

denc!a, yo que de esto forma demoatr6 su ~ntcras y su preocupo

c~fin de una manera m6s efectivo que con cualquier directivn es

crito o reuni6n de alto nivel. El problema quedó resuelto rSpi-

damcnte y en forma pcrntunentc; por prirnern vez todos !'Upicron 

exactamente lo que s~ espera de ellos. Otro ejemplo es de un Ge
rente Gencra1 de uno Empresa Qulmica, que recorr1o loa instala

ciones acompafiado por sus colaboradores m4s cercnnos, para sor

presa de todos, el Gerente General ~e detuvo, levont6 un trozo de 

papel engrosado, lo llev& hosta el recipiente de residuos lo 

depcsit6 en ~l; no dijo una sola pnlnbra, pero todo el s~quito de 

superintendentes, el director y otros siguieron silenciosamente 

su ejemplo, durante el resto del recorrido. Loa informes, las 

catadisticas y las reuniones son necesarias, más no reemplazan 

con eficiencia la fuerza de la motivación que brindan las dcmos

trncioncs de interés y preocupación de la alta gerencia; sólo se 

requiere una invers~6n modesta del tiempo de la alta gerencia ~ 

esto puede producir utilidades increiblementc altas si se realiza 

de una manera inteligente y en formo periódico. 

El ejemplo que da la gerencia al corregir los peligros eficez~en

te es otro método para convencer a los trabajadores y n la super

visión, sobre la sinceridad de la gerencia; es decir, que los me

dios de motivación que ln grrcnc1a utiliza no suelen tener ningún 

efecto positivo si las situaciones de trabajo se mantienen inse

guros. 

En esta misma publicación, pero en el mes de septiembre de 1986, 

se menciona como otro herramienta Otil pare permear la seguridad, 

lo elaboraci6n de programas de sesuridod fuera del trabajo. 

Existe una cierta confusi6n sobre el alcance real de la 5eguridad 

fuera del trabajo, ya que esencialmente atafte a los trabajadores, 

poes supone que se ref~ere a las horas o dias en los que el tra

bajador no está laborando ni está llevando actividad alguna en 
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relación o su trabajo. Sin embargo, este tipo de programo tiene 

una raz6n de ser, Su objetivo principal es el de conseguir que 

el 'trabajador adopte las mismos pr6cticos de seguridad en sus ac

tividades externas, que los q11c sigue en el trabajo¡ la experien

cia indica, sin embargo, que muchos pcrsonos tienden 11 olvidarla 

tan pronto como llegan o su cosa, por tonto, la s~g11ridnd fuera 

del trabajo debe constituir un programa independiente, sino 

más bien uno extensión del programa en el trabajo, Uno de las 

rozones básicos que impul~nn a los empresas o ocuparse de lo 

guridod fuera del trabajo es que, si bjcn tienen acLunlmentc lo 

responsabilidad legal de prevenir accidentes loborales, tienen 

también une rcsponsnbilidod moral de tratar de evitar daños a 

Persono!. Además, record~rnos que toda les16n constituye una p5r

dida de valiosos recursos en los personas, y aunque los occiden

tes se produzcan fuera del trabajo, gran parte del costo lo 

porta lo misma empresa, tanto directamente en forma de salarios, 

como pago de subsidios por incnpocided, o bien, puga de gastos de 

contrntoci6n y formación de sustitutos, ausentismos, retardos, y 

otros costos ocultos. No obstante, lo empresa depende mós de la 

educación y de la persuasión poro transmitir su mensaje de segu

ridad fuero del trabajo, porque una vez que el trabajador abando

no su lugar de trabajo, quedA libre de la prcsi6n de normas in

ternos y el factor supervisión yo no entra en juego. El trabaja

dor debe darse cuenta de que los accidentes no son algo que ocu-

rre siempre a los demás, o cuyo ocurrencia 

dentro de ln empresa. 

exclusivamente 

Es indudable que la organizaci6n obtiene ventajas adicio11ales al 

incluir este tipo de programas de seguridad fuero del trabajo, ya 

que estimulon el interés de los trabajadores por el programa de 

seguridad en el trabajo, además si enseñamos a un trabajador 

ver la seguridad como algo integral, es muy probable que el tra

bajador se sienta más convencido de las bondades de la seguridad. 

ya que lo vive no como uno situación que Re dó el trabajo, 

sino como porte de su vida total. Cabe nñadir, que nl involu-

erar a la famili~ en la Seguridad, ln Empresa obtiene ''aliados'' 

en la esposa, hijos, padres del trabajador, que le apoyar6n en 
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un mayor apego del trabajador n los programas internos de Scsuri

dnd. 

RAMIREZ 

Este autor en su libro "Seguridad Industrial'' (4), menciona los 

''deseos fallidos" de los trabajadores. como situaciones que po

tencialmente pt1cden propiciar accidentes. Implicando ''de

seos fallidos'', la frustrnci6n de cierto tipo de necesidades, Rn

mírez ejemplifica la discriminación, como un agente negativa, re

firi~nd~la a nq11ellos casos en los que alg11nns pol1ticn6 empresa

riales dan rrefcrcncia, sin una razón fundamentado, a una persona 

sobre otra: a ocupar puestos de ruayor importancia o o recibir pa

gos o ingresos superiores, o bien, simplemente a ser objeto de un 

trato diferente. Ramirez comenta que esta discriminaci6n puede 

conllevar accidentes, por esta razón, las politicas del factor 

humano en una organización son de sran relevancia, ya que deter-

minan el enfoque que se tiene con respecto al personal. Los po-

líticas del personal debieran ser objetivas, imparciales y evi

tar en todo momento cualquier tipo de discriminaci6n, situaci6n 

que recordamos en el capítulo III de la Legislación Mexica

na, est6 prohibida por nuestra Constitución. 

Romirez tambi&n hace olusi6n, dentro de los ''deseos fallidos'', 

los problemas económicos que por bajo ingreso puedan tener los 

trabajadores, los cuales determinar6n uno neccsidAd irnpcriosd de 

obten~r un ingre~o superior; este tipo de situación puede obli

gar, en muchas ocasiones al trabajador, a realizar cualquier tipo 

de acto con tal de obtener una mayor remuneración o de lograr 

mejor puesto, esto se puede traducir en que el trabajador busque 

laborar m8s horas de las que está en condiciones para trabajar, o 

bien, que trate de demostrar su habilidad o su pericia llevando a 

cabo funciones parA las cuales no está capacitedo4 Evidantemente 

la empresa tendrá que tener una clara percepc~bn· de este tipo de 

casos, pnra evitar que un trabajador asuma responsabilidades que 

(4) Ram!rez, pp, 179-181 



no le corresponden, y por otro lodo, deber~ tener implementado un 

sistema de remuncraci6n que sen equitativo, que cst6 ndccundumcn

tc valuado con re3pecto o lo que gannn puer.tos nimllnrcs en otros 

empresas, que existo una equidad interna que propicie que un 

trabajador gane mis en [unci6n de un trnbajn m6s especializado 

y/o de un mejor desempeño, 

Este autor tnmbi&1\ analizn el temn de la ldiosincrn~iu, aefiolnndo 

que en ocasiones existe entre los Lrobnjndores, uno fuerte igno

rancia, uno profundo orientncl6n hacia el desorden u otro tipo de 

conductos y hfibitos personales que frecuentemente repiten dentro 

del trabajo. De lo anterior se desprende lo importoncin de im-

plemcntnr programns serios de sclecci6n del personal, que anali-

ccn los h&bitos, cost11mbres otrns carocteristicos, fin de 

captar el pcrso1inl que tenga mejores corocterlsticns disposi

ci6n n trabajar con seguridad. Bl hecho de contar con trnbajodo

res que cuenten con un nivel Hcnd~rnico m~s clevndo, nos puede in

crementnr los posibilidades de une mnyor comprensión y accptaci61i 

de las normas de seguridad, situación que reitera la relevancia 

de efectuar un adecuado proceso de selccci6n a todos los nive

les. 

Otro aspecto en el cuol Rnmlrez hoce 6nfosis, es el de la cohe-

sión entre los trabajadores. El considera que si lo empresa 

permite que exista rivalidad entre los trobnjedorcs, pueden 

generar envidias, agresiones y situaciones mal intencionadas, to

do lo cual pone en jueno la accidentnbilidad en un~ empresa; lue

go entonces, recomiendo que ln empresa procure inhibir en lo po

sible este tipo de situaciones. buscando uno mayor interacci6n 

identificaci6n entre los propios trabajadores. Para este efecto, 

es recomendable que existan actividades sociales o deportivas que 

involucren n los erapleados y los hagan conocerse mejor, neutra

lizando así diferencias o distanciamientos personales que ponen 

en juego lo seguridad interna en unn empresa. 

Romirez también se interesa en el análisis estadistico de la ac

cidentobilidod; considera que el llevar o cebo estadisticas, no 
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solamente referidos al aspecto legal, sino de otro tipo, como 

puede ser: lo occidentobilidod por coda departamento, por edad 

del trabnjodor. por sexo, estado civil, escolaridad, por antigüe

dad en ln empresa o en el pues.to, etc., puede arrojar informoción 

sumamente valiosa poro determinar un perfil tipico del trnbnjedor 

en coda uno de los funciones, de esto manero podrio por ejemplo 

encontrarse, que en trabajos que requieren de mayor concentra

ción los personas de mayor edad y estnbilidnd, podrían ser las 

mñs apropiados, o bien, podríamos determinar que personas jóvenes 

sean los mfis ndccundns porn desarrollar trabajos que requieran de 

mucha actividad física. 

Este autor en su libro 1'Admlnlstrsci6n del Control de P6rdidos'' 

(10), hace alusión a lo técnica de Recordación de Incidentes como 

una situaci6n de gran ayudo an la prevención de accidentes. Como 

recordamos, en el cnp!tulo VI, Bird nos habla de una relaci6n de 

accidentes en la cual nos huce notar que por coda accidente serio 

o incapncitnnte, existen alrededor de 600 incidentes que no p~e-

sentan lesiones dafios visibles; partiendo de esta situnci6n, 

Bird considera de gran importancia contar con t~cnicns que nos 

permitan hacer que los trabajsdores recuerden todos aquellos in

cidentes a los que normalmente no prestan atención, pero que co

mo mencionamos en el capitulo VI, en situaciones diferentes po-

drino convertirse en un accidentes importnnte. Bird nos comenta 

en el capitulo de Recordación de Incidentes (1~. algunos ejemplos 

de accidentes sumamente graves y nos dice que normalmente, en la 

investigación de estos occidentes, se ha detectado que alguien 

tenia un co11oclmieuto previo sobre olgfin incidente o sintoma que 

de habérsele dado la adecuada importancia. hubiese permitido pre

venir el accidente; por lo tanto, él considera que contar uno de

tección continua de este tipo de incidentes o sintomas. nos puede 

arrojar una información valiosa para evitar toda clase de acci-

dentes. Para ello recomienda que se lleven a cabo, en forma pe-

(10) Bird, pp. 151-159 
(10) Bird, pp 151 
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riódicat entrevistas y reuniones con los trabojndorcs, por porte 

del supervisor inmediato y del rcsponsnblc de scsuridad. En es

tas reuniones se trntnr5 de l1accr que los trabajadores comenten 

todas aque1las situaciones "~normales'' que han ob~crvodo su 

~rabajo, en su departamento o en ln cmprc~n misma que podr!.n 

generar algfin accidente, por ejemplo: el trabajador de un monta

cargas observ6 que 6ste no fren6 adecuadamente, pero que no prcs

t6 atenci6n o esta situuci6n dado que posteriormente el montacar

gas no volvió n presentar el mismo problema. Trnbnjnndo de ncue~ 

do con las t6cnicas de rccordaci6n de incident~s. el s11pcrV1$0r y 

el responsnble de Sí!guridnd, anotarán este comcnt:tirio, pnra post_g 

riormente referirse de inmediato al departnmento de mantenimiento, 

con el objeto de verificar cuál fué la Oltimn fecha de revisión 

de frenos de los montacargas, siendo muy pr~bable que detecten un 

retraso en la fecha que corresponde n un nuevo ~entenimiento 

los frenos de los montacargas. Este ejemplo es muy evidente, pe

ro puede haber mucl1aa otras situaciones, por ejemplo, en relación 

a cables de electricidad, que generan en un momento dAdo un corto 

circuito pero que despu~s ya no lo producen, o notros incidentes 

que son olvidados por quienes los observan, dando por resultado 

un accidente grave. Bird hace mucho énfasis en que para obtener 

esta información, tonto' el supervisor, como el responsable de se

guridad, utilicen 1ns técnicas de entrevista individual o en gru

po, más adecuadas, tratando de infundir confianza en él o en los 

trabajadores entrevistados, tratando de hacerles sentir que no se 

busca un responsabie, sino eliminar condiciones inseguras, bene-

ficiando as! a los propios trabajadores. El responsable de se-
guridad, tendr~ con este tipo de informaci5n una valiosa arma de 

prevención de accidentes. La Recordación de Incidentes debe es

tablecerse como un programa periódico, en el cual partie~pen to

dos los trabajadores y supervisores. contando evidentemente, con 

el apoyo de la d1rección. 

Como puede observarse todos estos autores y en general todoa los 

especialistas que han escrito algo en relaci6n al temn de Seguri-

dad aluden directa o indirectamente alguna de las técnicas de 
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Prevcnci6n de Accidentes que hemos tocado en el desarrollo del 

presente trabajo. 

Consideramos que a través de todos estos enfoques, hemos logrado 

dorlo al lector uno pnnorñmicn global de lns herramientas que 

especialista en seguridad puedo utilizar pnrn llevar n cabo un 

programa eficiente de sesuridnd industrial en su empresa. 
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CONCLUSIONES 

A trnv6s de los once cnp!tulos que pr~cedcn a esto conclusi6n, se 

ha tratado de proporcionar al Psicólogo del Trabujo, visión 

general de la Seguridad Industrial desde el punto de vistn histó

rico, legisluLivo, conccptuol, os! como desde el punto de vista 

de un caso real, brind6ndole los bases ncccsarins puro el manejo 

de herramientas que inciden en la prevención de occidentes, 

Consideramos que todo esta información, le puede proporcionar 

este prof esionol 1 los conocimientos generales o cerco de cómo abor

dar el tema de la Seguridad Industrial dentro de su empresa. No 

obstante, scrú su responsabilidad el introducirse más profunda

mente en ceda uno de estos temns y el adoptarlos a las condicio-

nes específicos de su orgoniznción, fin de ob~e11ur rcsultudos 

favorab1es en lo accidcntnbilidad de la mismo. 

En los primeros dos capítulos, donde hu comentado con relativo 

profundidad acerco de los aspectos históricos de los Riesgos del 

Trabajo en el contexto Internncionol y en México, se he pretendi

do darle ol lector uno clnra idea, no s6lo de lo antigÜednd de 

este problema, sino de como los hombres en sus diferentes etapas 

lo hon detectado, se han preocupado por 61 y hon buscado solucio-

nes adecuadas para el mismo. Esto significa que las legislacio-

nes y las técnicas actuales pera tratar la Seguridad Industrial, 

son el resultado del esfuerzo, el estudio y los experiencias su

fridas por el hombre en su historia laboral. 

Por otro part~, en los cnpttulos tercero al quinto, se ha preten

dido introducir al profesional de le Psicología, en Ltima poca9 

veces abordado por él. pero que no debe ser soslayado: nos refe

rimos a la Legislación Mexicano en materia de los Riesgos del 

Trabajo. Como recordaremos, los riesgos del trabajo han sido en 

gran medida uno de los antecedentes que propician la existencia 

de las diferentes leyes y normas en oateria laboral; luego enton

ces, la seguridad se convierte en uno de los orígenes de toda le 
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normatividad lesnl que existe nctunlmentc en nuc6tro Pa1s. El 

conocer la existcnciu de las diferentes leyes y reglnmenros, así 

como sus nlcanccs. nos hacen entender la i~portnncio que tiene ln 

seguridad industrial para una empresa. Entendemos nhorn que 

mol enfoque de ln seguridad en ~na empresa puede llcvurla. 

coso extremo, n su extinción, yQ nea por Uh nccidcnte grnve, como 

hnn acontecido en el caso Chernovil en la URSS o en el de 

Union Cnrbido en lo India. o bien. simplemente porque al caer 

un incumplimiento repetido y sruve de lna narmns legales vigentes 

en esa materia, puede producirse su cierre definitivo; 

los temas de tipo legal son impreacindibl~H parn el 

que desee introduci~se en el campo do los Riesgos del 

convertirse en un c~peciuliato. 

nai pueo~ 

proícs1ona1 

Trabajo y 

En el cn~~tulo seis se abordan loa principales conceptos, hoy en 

dio aceptados~ en reioción a ln seguridad. Estos conceptos son 

importantes porque se han univ~rsalizsdo, siendo nceptadoa por 

las diferentes nsoclncioncs e inst~tucion~s que t1ene alguna re

laci&n con 1a seguridad. Consideramos par lo tnnto,.que el Psi

cólogo del Trobujo los requiere parn entebder los diferentes te~

tos que se relacionan con la Seguridad Industrial. 

En el capitulo ocho se analiza la Investigación de Accidcntc$

Incidentes, pero se aborda con un sentido dual, no s6lo bajo el 

enfoque de corrección de un accidente, sino que se le da un sen

tido de prevenc16n al estudiar lns causas que propiciaron el mis

mo y al deter~inor las medidas nec~surias poro que este no se re

pita. 

Las Inspecciones de seguridad y el Análiftis de Tareas analizados 

en 1os ~apitulos nueve y diaz, respectivamente, son técnicas su

mamente utilizadas como prevenci6n de accidentes de trabajo. por 

esta razón se les otorgn uno importancia especial procurando dar 

un enfoque profundo que le pe~mita al P~tcólogo del Trabajo ~n

tender cuál es su enfoque y cómo llevarles a cabo adecu~dornent~. 
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En e1 capitulo sietesc estudin un coso reol ocurrido en em

presa Mexicana, en el cual, las deficioncins de scguridod lleva

ron n ln p6rdidn de unu vida humana. El coso citndo no es mas 

que un ejemplo de lo sencillo qun es originar un occidente de 

las implicaciones que tiene el corregir las situaciones inseguro~ 

de una empresa. Conslderomoa que este caso c~cne uno importan

cia cspccinl ol hacerle ver nl lector que la torea de prevenir 

accidentes es de una gran rulcvancia, ya que cst6 encnminadn o 

salvag~nrdar ln vida humana y la fuente de trabajo. 

Por filtimo, en el cnpítulo once, hemos buscado exponer otras he

rramientas que diferentes especialistas en la mntcria han consi

derado val~osns para hacer 1mplementado9 dentro de un programa de 

seguridad industrial. 

Las conclusiones generales que se pueden obtener del presente 

trabajo son las siguientes : 

lG Que el Psicólogo del Trabajo es un profesional que cuenta con 

ios recursos y elementos necesnrioa pa~a desempeñarse exitó

aomente dentro del cnmpo de ln Seguridad Industrial, sólo re

qu.iere de una formación complementaria que le permita conocer 

los aspectos fundamentales de tipo legal y cuAles son las 

técnicas que se deben de utilizar para lograr uno adecuada 

prevención de accidentes_ 

2ª Conocer y entender la legislaci6n mexicana en mnteria de s~

suridad Industrial es un aspecto indispensnble pare poder 

aplicar exit6samente las diferentes técnicas de seguridad 

dentro de una empresa; no debe perderse de vista que uno de 

los elementos primordiales que toda organizaci6n habri de 

buscar dentro de la Sesuridad Industrial es cum~lir con los 

requerimientos iegoles y operar dentro de los lím1tes permi

s1bles marcados por las diferentes leres y reglamentos. 

JQ Los términos de accidente e incidente tienen un significado 

diferente, en el cual, el primara nos da la idea de ser mis 
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relevante que el sesundo, no obstante. loa incidentes tienen 

una gran importancia dentro de la prevención de occidentes. 

Si quisieramos centrarnos exclusivamente en la cúspide do lo 

pir6mide de Bird, estaríamos solamente atacando lns conse

cuencias visibles de uno maln adminiatrnci6n de ln seguridad; 

lueao entonces, el Profesional de lo Seguridad Industrial de

ber6 enf ocarsc B generar en su orgnnizaci6n los elementos 

nccasarios para que estos lncidcntes que normalmente son poco 

visibles, reciban la mayor atenci6n posibla y sean objeto de 

de estudio y seguimiento por parte do loa nutoridodes de 

los propios trobajadorcs de una empresa. 

4~ Los accidentes no son simples productos del azar sino que son 

ln consccu~ncia lógica de unn maln orientnci6n hacia la sesu-

ridad. Dentro de es~c conte%to 1a propia gerencia de lo Em-

presa puede uer cons~derada coma el eleoento fundamental que 

a trav6s de una mala octunci&n propicio una falta de concien

cia con respecto n lo seguridad, uno mala o escasa. informo

etón y/o capacitnción en esta misma materia y por tanto un 

incremento en los riesgos de trnbajo. Por lo contrario 

través de un adecuado enfoque en seguridad. un claro conven

cimiento por parte de la alta gerencia, una disposic1ón f~rme 

a atacar los problemas, a vivir con seguridad y demostrar 

con el ejemplo, brindando todo el apoyo posible a la función, 

son el medio indispensable para que exista una posibilidad de 

éxito de esta función y por lo tanto una menor aceidentabili

dad. 

5Q Es importante analizar al trabajador desde el punto de vista 

de ln Seguridad IndusL~i~l. ya que existen varias razones por 

las cuales un trabajador no se apega lac ~isposicione$ 

inherentes a este concepto. estas razones pueden ser igno-

rancia, falta de capacitación~ actitudes negativas, negligen-

cia o inc1uso actos de sabotaje. Es importnnte señalar que 

para todos los casos existen medios adecundos de 

siendo en la mayoría de ellos una labor propia del 
solución, 

Psic61oso 
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del trabajo, ya sen en los cosos de copacitaci6n, de reforzar 

conductas, de hacer uno adecuada compaña publicitario y/o 

promocional, de generar una identificación con el objetivo de 

seguridad y una participación del trabajador en las activido-

des inherentes a ln seguridad, c%c. En el cnso de que 

trate de un neto de sabotaje, tambi~n se cuentan con los ele-

mentas de tipo legal, para corregir este la actitud 

del trabajador pudiéndose llegar en un coso extremo n su des

pido y consignación lcgnl. 

6º La investigación de accidentes es un tema de gran relevoncio 

dentro de la Seguridad Industrial. Es importante observar 

cata herramienta como un elemento de prevención de accidentes 

más que como un elemento correctivo. El Psicólogo tiene 

dentro de este enfoque preventivo une función de gran rele

vancia, ya que debe convencer de su necesidad o los niveles 

más altos de la organización todos los supervisores 

trabajadores involucrados en el accidente o incidente inves

tigado, esto implica el tratamiento de conductas y de obje

ciones que deberán ser adecuadamente canolizadas. La labor 

del Psicólogo será entonces solamente necesaria en la 

etapa de convencer para que todas estas personas cooperen 

involucren su tiempo, sino que será necesario que a través de 

entrevistas individuales o de grupo se obtenga la información 

más fehaciente, para ello el Psicólogo cuenta con el manejo 

de la herramienta de Entrevista, que le resultará un valioso 

facilitador para obtener inforcaci6n confiable. 

7ª La mayorin de los investigadores y especialistas materia 

de Seguridad Industrial coinciden en que el enfoque del tra

tamiento de la seguridad deberá ser primordialmente positivo, 

es decir, que se debe evitar en todo momento la amenaza o el 

castigo, utilizando en su lugar, en primera instancia, aspec

tos positivos del porqué y para qué del cuidado de la salud y 

la vida, así como de lo fuente de trabajo. En todos los ca

sos se coincide en que el castigo deberá ser el filtimo recur

so utilizado, sin embargo, las penalizaciones por concepto 
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de una violación o las normas de seguridad, deber6n ser pre

viamente conocidas por los trabajadores, n fin de evitar que 

estos utilicen su desconocimiento como unn justificaci6n. 

8º Uno de los mejores medios que pueden permitir un mayor lnvo

lucraroicnto de todo el personal en la seguridnd. es el de in

cluir dentro de ln evnlunci&n de actuuci6n un rubro relnt~vo 

a este concepto, donde se califique su apego. colaboración J 

disposición a trubojar con seguridad. 

90 Los programas de scguridnd fuera del trabajo pueden traer 

excelentes frutos al progruroa interno de seguridad de una em

presa. Involucrando al trabajador en ln seguridad total de 

su vida, podemos facilitar au proceso de convencimiento con 

relación o la seguridad, yn que será fuc~ible que el trabaja

dor se dé cuenta de que la seguridad no es una situaci6n que 

se vive exclusivamente dentro de uno empresa, sino que debe 

formar parte de la vida cotidiano. Por otra porte, o través 

de este tipo de programas fuera del trabajo, es posible in

volucrar a los miembros cercanos de la familia, enviandóles 

objetos promocionnlea y/o literatura, con lo eual estas per

sonas se convertirán en aliados de la empresa, que po~rán es

tor recordando al trabajador la importancia de comportarse 

con seguridad, tanto dentro, coma fuero de su trabajo. 

104 El costo de los accidentes d~ trabajo es sumamente elevado 

sus consecuencias suelen ser de gran impacto para lo socie

dad. Regurlarmente lo que conaídernmos como costo del acci

dente aon aquellas erogaciones que una empresa tiene que hA

cer para reponer o reparnr el oqulpo o material que ~e ha 

chado a perder como consecuencia de un accidente, o bien, el 

costo que implica ln incapacidad y la reposición de lo perso

na accidentado~ sin embargo, existen otros muchos costos o

cultos que pueden llegar a ser mayores que los costos eviden

tes. Por ejemplo, en el caso de una persona que pierde algún 

miembro y que por ese motivo tiene que abandonar su trabajo, 
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pervisi6n; ln camunicaci6n interna podrá tnmhi6n tener un lu

gar relevBntc dentro de la seguridad, ya que permitirl hacer 

llegar al trabajador. los mensnjes mfis odecuados y motivantes 

que coadyuven en un cambio y/o en un incremento en lns 

ductns deseados en cuanto n seguridad; la remuneract6n juego, 

asimismo, un pnpel bisico, yo que al estar ndccuadumente 

tivados los trabajadores, se vodrún eliminar posibles dis

tractorcs. as! como algunos aspectoR de agresividad hocia lo 

accidcntabilidnd; la cohesión entra los trobnjadorcs es otro 

factor relevante, ya que cuando existe desintearación. agre

sión~ o distanciamiento entre ellos. se pueden generar dcci

dcntcs, por lo mismo, los evento9 intcgracionales que unn em

presa rcnlice, deberán buscar que los trabajadores laboren en 

un medio ambiente de moyor seguridad; los reglemcntacioncs 

internas en mnterin de sesuridad tnmbi6u ~on necesarios, y el 

Psicólogo tiene en ellas~ una labor trascendente nl hacer que 

se transmitan con claridad y nl ver que 

ser normas justas y con unn aplicaci6n 

todo el personal de la empresa. 

sean aceptadas por 

indiscriminada hacia 

Desde el punto de vista del au~or de este trabajo, serla recomen

dable implantar dentro de la Facultad de Psicologío de ln UNAM 

algún curso o materia que permitiera aportar al Psicólogo del 

del Trabajo un conocimiento mis profundo sobre ·la Seguridad In

dustrial, abordando en él uspeccoa prúcticos, históricos, legis

lativos1 conceptuales y haciendo una aplicación o correlaci6n de 

otras materias o tócnicus del Psie61ogo hncia este tema (por 

ejemplo, la Técnica de Entrevista, lRs diferentes herra~ientas 

técnicas de Capacitación, Motivación. Integración. etc.) 

Ótro aspecto que podcmus sugerir es que la Seguridad sea inducida 

en la niñez y jóvenes desde la Escuela Primaria Secundarin, 

donde se podrían sentar mejores bases 

conciencio respecto de esta materia. 

generar una verdadera 

Nuestras Leyes en materia de Seguridad Industrial son adecuadas y 
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de gran utilidad, sin embargo, les depcndcncins gubcrnnmentnlcA 

encargadas de su aplicación dcberian efectuar campofins que moti

varan a Empleados y Patrones paro su mejor cumplimiento. 

Finalmente podemos concluir diciendo qu~ la espccinliznc16n del 

Psic6logo de1 Trnbojo podr~ ser de gran utilidad paro lo indus

trio al imprimirle o esto función un enfoque más humanistico, de 

mayor participación hacia los trobnjadores, buscando un verdadero 

cambio en ln conducta, ya que sólo o trnv~s de él será factible 

que el trabajador vivo lo seguridad tonto de11tro como fuero de su 

empress. 
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