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CAPITULO 1 

ANTECEDENTr'-5. 

l. ANTECEDENTES GENERALES. 

Se tie11e noticia que el a11tecede11te más remoto de cáracter juridico laboral enfocado 

a la seguridad e11 el trabajo data del a1io 1680 durante la época colonial, bqjo el reinac/o 

de Carlos 11, y es cua11do por primera l'ez se implanta 1111 slstema prel'entivo de asistencia 

y reparación para los acddcntes tfe trabajo y enfemzedades profesionales, se1ia/andose que 

los individuos que se accldentaban debían percibir la milad de su ralan"o hasta su total 

restab/ecimieuto. 

/lacia 1881, durante la época independiente se elaboró un proyecto de reglamento 

tle talleres-industria, depósitos y demás establecimie11tos peligrosos, fosa/ubres e incómodos, 

que contenta disposiciones sobre riesgos de trabqjo. 

Asimismo, la ley del 30 de abril de 1904, promulgada en el Estado de México por 

José Vice11te Villada, y la de 9 de noviembre de 1906, expedida en Nuevo León por el 

General Bernardo Reyes, estableclan disposiciónes sobre las condiciones ambienta/es del 

trabqjo. 

Postedor al Alm•imiento Rel'Olt:cionado ConstitucionaUsta se cristaliw la justa 

aspimció11 de mejoror la siluació11 social de los trabajadores, expidiéndose las leyes de 

trabqjo de Jalisco y Veracmz en 1914, de Yncntá11 en 1915 y de Coahui/a en 1916. 

En los debates del Constituyente ele 1916·1917 surge la necesidad de crear 1111 

capítulo especfjir.:o que se refiera a las Relaciones de Trabajo. 

E11 este tenor en la noche del 23 de enero de 1916 se aprob6 el Attfculo 123 



Cot1stiJ11cional,c11yo texto establece en s11s fracciones XIV y XV lo siguiellle: 

XIV "Los empresan'os serán responsables de los accúlentes del trabajo J' de las 

e1ifen11edades profesionales de los trabajadores1 sufridas con motil'o o en ejercicio 

de la profesió11 o trabajo que ejecuten; por lo talllo1 los patrones tleberá11 pagar la 

indemniuzción correspondiellle segtin que haya traído como consecuencia la 1m1erle 

o simplemente incapacidad temporal o pen11a11e11te para trabajar de acuenlo con lo 

que las leyes detenninan. Esta responsahilidatl subsistirá aún en el caso de que el 

patrono co11trate el trabajo por un intennedian'o 11
• 

XV "El patrono estará ob/ig(Ulo a obsen•ar en la instalación de sus establecimientos, los 

preceptos legales sobre higiene y safuhtidatf y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquiuas, instmmentos y materiales de trabajo, 

as( como organiuzr de tal manero el trabajo, que resulte para la salud y fa 1•ida de 

los trabajadores la mayor garontfa compatible con /a naturaleza de la negociación, 

bajo las penas que al efecto establezcan las leyes". 

En el texto on'ginal del arlículo 123 constitucional se encomienda a la Federación 

y a los gobiernos de los estados expedir leyes sobre el trobqjo. l.As disposiciones laborales 

de los gobiernos de los estados rcstdngieron innecesariamente la aplicación del anfculo 

123, hubo leyes que se concretaron a se1ialar a las industrias en las que tendrá lugar la 

responsabilidad de los empresan'os respecto a un riesgo espec(fico de tmbajo; por ejemplo. 

En ténnittos generales, las relaciones de trabajo se reglan por lo dispuesto en el 

artículo 123 colJlituciona/, as( como por las ejecuton'as del poder judicial, por los ctiten'os 

emitidos de las Juntas de consiliació11 y ArbiJruje y por las Nonnas Juridicas em;tidas en 

las Entidades Fe1/eratfras. 

El 6 de septiembre de 1919, se promulgó la refonna constitucional del a1tfcufo 73, 



fracción X, y del 123, que e11 su párrafo introductorio estableció la/acuitad de Congreso 

de la Unión para expe1/ir la ley Federal del Trabajo, cuya aplicación quedeba 

encomendada a las autoridades federales y locales. 

El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, la que co11tie11e 

un apartado espec(fico para los accidentes de trabajo y de e11/ennedades profesionales y en 

el que se establece claramente el principio del riesgo profesional como criterio para 

delemtinar la responsabilidad del patrón en caso de accide11tes y enfennedatles de trabajo. 

En este mismo capítulo se incluyeron dos disposiciones relacionadas con el médico 

de empresa. lA primero, prevista e11 el artículo 308fracción ll, establece que lodo palró11 

que le11ga a su sen4cio de cien a trect'enlos obreros, debe establecer 1m pues/o de socorros 

que será atendido por personal competente, bajo fa dirección de un médico cinljano, y 

cuando el patrón tenga a su sen•icio más de trescientos obreros deberá tener, por fo menos, 

una eefem1ería u hospital, bajo la responsabiUdad de un médico. 

la segunda disposición preJ•ista en el artículo 315 obliga a los facullalfros de los 

paJrones que al realiwrse el riesgo, celtificar si el trabajador queda capacitado o 

incapacitado para desarrollar las labores de su empleo o a reanudar sus labores; también 

califica la incapacidad que resu!Je, y en caso de muerte a eJ:pedir el certificado de 

defunción, y de los dalos que de la autopsia aparezcan. 

En la refom1a que sufrió la ley Federo/ 1lel Trabajo e11 1970, estos tlos DJtfculos 

quedaron como 504 y 506 respeclframente. Con la salvedad que en la Ley del 70 en su 

alt(culo 504 establece que cuando el patrón Je11ga a su sen•icio rnds de cie11 trabqjadores, 

debe establecer u11a e11/enneria y no mJ puesto 1/e socorros como lo establecía la Ley del 

31. 

La ley actual incluye en su anlcu/o 505 que los médicos de empresa serán 



designados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la designación, 

exponiendo las razones en que se f11nden. En caso de q11e las parles 110 lleg11e11 a 1m 

acuerdo, resofrerá la Junta de Conciliació11 y Arbitraje. 

Por otra pmte, la Ley Federal del Trabajo del 31 establece que: la mujer debe 

disfnltar de los mismos derechos y obligaciones que los mrones, sin dejar tic contemplar 

s11 protección en la etapa maternal. 

Asimismo detcnninó la edad mínima para el trabajo de mcflores, prohibiéndose el 

descmpc1lo de sus actfridades en trabajos peligrosos e insalubres. 

Para efecto de detenninar los riesgos de trabajo se elaboraron las tablas de 

e1ifcnnedades profesionales y la de el•aluación de incapacidades pen11anentes. 

Se establecieron sanciones admirlistmtfras para los parrones, al infringir cualquier 

arlíc11lo de la misma. 

En vía de consecuencia, se deja a cargo del patrón la reparación no sólo de los 

estragos causados por accidellles o enfennedades debidos a s11 propia culpa, si"no también 

los que proi•iencn de culpa 1w inteucional del obrero, de caso fottuito o tle una causa 

indctcnninada. ¡t/ mismo t~cmpo se impuso a los patrones la obli~ació11 de dar a los 

trabajadores la garantía de que percibirían la reparación del datlo al atribuir a la 

indemniwción el carácter de crédilo pre/creme sobre los bienes del patrón. De igual 

manera, se consignó que el pago de la indemniwción fuese en fonna de 1111a cantidad 

detenninada como pago rínico y no como pensión. Por primera i•ez se define en esta Ley 

a los riesgos profesionales, accidentes de tmbajo y en/ennedad profesional. 

La Ley Federal del Tmbajo de 1931, dio origen a los diversos reglamentos sobre la 

materia de riesgos de trabqjo, contándose el de: Labores peligosas o insalubres pam 

mujeres y menores publicado en el Diario Oficial de la Federoción el 9 de nol•iemhre de 



1934, que prohibe el desempe1io de labores pe/i'grosas o insalubres a los menores de 16 

años y mayores de 14 años de edad y establece la protecci6n que se dard a las mujeres 

embarazadas. Por otra parle, 110n11a que los menores serán controlados siempre y cuamfo 

obtm1iera11 el reconocimiento médico de las autodtlatles correspondientes, as( como se 

relacionan los trabajos no pennitidos a los menores y mujeres. 

El 29 de no1•iembre de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento de Afedidas Pre1•entfras de Accidentes de Tmbajo, en el que establece que las 

empresas deben de fonnar una comisión pen11at1e11le de seguridad, con obligació11 de 

im•esligar las causas de los accidentes y enfennedades pro/esio11ales y de proponer medidas 

para pre1'e11irlas; así como de prestar los pn'meros auxilios, entre otras medidas. 

El 19 de enero de 1943 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley tic/ 

Seguro Socíal, la cual constituye un amnce radical e11 la protección de los trabajadores y 

sus familias, al establecerse los seguros de: inmlidez, vejez, cesant{a en edad amnzada y 

muerte. La ciJada Ley ha sufrido modificaciones para ser adaptada a las actuales 

circunstancias. 

En 1964, a los 29 dlas del mes de enero, es publicado el Reglamento de 

Clasificación de Empresas y Grados ele/ Riesgo para el Seguro de Accidentes de Trabajo 

J' E11/emredades Pro/es1'011ales, que asocia la actfridad de las empresas con los riesgos de 

trabajo y la 1•aluación de los mismos; seleccionándolas en cinco clases J' en gmdo tle 

peligro bajo, medio y superior. 

El 13 ele mano de 1967 es publicado el Reg/ame11to de Seguridad c11 los Trabajos 

de las Atinas, debido al interés tic las autoridades del tmhajo en prevenir los accidelJles y 

proteger al personal que /ahora en las minas, en contra de los peligros que amarwccrr su 

salud o su vida, por el lteclro de que el ./5% de accitlentes e11 las empresas de jun'di'cción 



federal corresponden a la industria mitJera y de hidrocarburos. 

lA 1111el•a Ley Federal del Trabajo, en el título nDl'eno de riesgos de trabajo, incl11y6 

el attículo 490 que establece que e11 los casos de fa/Ja inexcusable del patrón, la 

bidemniwción podrd aume11tarse liasta en un veiticinco por ciento a juicio tle la Junta de 

Consiliación y Arbitra.je; asimismo establece que por falta inexcusable se e1itiende: 

No cumplir con las disposiciones legales y reglamentadas paro la pre••ención de 

riesgos de trabajo,· 1w adoptar las medidas prel·entfras recomendadas por las comisiones 

creadas por los trabajadores y los patrones, o por las allloridades del tmbajo entre otras. 

El capítulo de sanciones cotltt'ene como imim•acicín el que éstas se aplicarán 

"tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente, en el 

lugar y tiempo en que se cometa la 1•iolación ". 

Respecto a las obligaciones de los patrones en maJeria de capacitadón y 

adi'estrami'ento de sus trabajadores, as{ como de segun'dad e higiene en los centros de 

trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con et auxiUo de las estatales, 

cuando se trole de ramas o actfrülades de juridicción local, en los tému'nos de la Ley 

Reglamentmia con-espomliente. 

El 5 de junio de 1978, se publicó et1 el Diario Oficial de La federación el 

Reglamento Geueral de Seguridad e lligie11e en el Trabojo que rige en todo el territorio 

naci'onal y tiene por objetivo proveer en la esfera admi'nistratfra la observancÜJ de la 

legisladón laboral en materia tic seguridad para lograr de este modo tlismúwir los riesgos 

de trabajo que se producen u originan c11 los centros de trabajo. 

Deri1•ado del Reglamento Ge11eml de Seguridad e Higiene e11 el Trobajo y a tmvés 

de la Comisión co11sultim Nadonal de Seguridad e Higiene en el Traba.jo se 11a11 elaborado 

21 instnlctfrvs que instmmelltan su aplicación concernielltes a: co11diciones ambientales, 



manejo de sustancias peligrosas, pn'meros auxilios, uso de equipo de protecció11 persoflal, 

integración registro yfunclonarnie11to de comisiones mixtas entre otros, mismos que fueron 

publicados e11 el Diario Oficial de la Federació11. 

Es <le mencionarse el at1{cu/o 2 del Reglamento, el que establece la coordinación 

de la Secretan'a del Trohajo y l'rcvisío11 Social con la Secretarfa de Comercio y Fomento 

Industrial para la expedición, act11aliwció11 e Interpretación de las Non11as Oficiales 

A-fexicanas relacionatlas con la seguridad e higiene en el trabajo. A la fecha, se lta11 

publicado 57 nonnas oficiales mexicanas, 17 en periodo 1966-1978 y 40 en el periodo 

1982-1987. 
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CAPITULO II 

OBLIGACION LEGAL DE ADOPTAR LA SEGURIDAD 

La seguridad y la higiene ap/icatlas a los centros de trabajo, tiene como ohjetfro 

sai>'aguardar la vida y preservar la salud y la i11tegridad física de los trabqjadores por 

medio del dictado de nonnas encaminadas tanto a que se les proporcionen las condicz'ones 

adecuadas para el trabajo, como a capaci1atfos y adiestrar/os para que eviten, dentro de 

lo posible, las ellfennedades y los accidentes laborales. 

lA seguridad y la higiene en la constmcción son entonces el coqjunto de 

conocimientos científicos y tecnológicos destinados a /ocali:azr, el'Oh1ar, controlar y pret1enir 

las causas de los riesgos en el trahqjo a que esten expuestos los trabqjadores en el ejercicio 

o con motivo de su actividad laboral. por tanto, es imponante establecer q11e la seguridad 

es un instromento de prevención de los riesgos. 

Ante la premisa anterior, se establece la necesidad imperiosa de desarrollar 

obligaciones que observen las medidas preventivas establecidas en la empresa para. 

optimizar la seguridad e11 los centros de trobqjo, a fin de que, demro de lo posible y lo 

rar.onable, se puedan localü:ar, ei•aluar, contro~r y prevenir los riesgos laborales. 

Con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabqjo, en todas las empresas 

deben integrarse las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, encargadas de prevenir 

cualquierdmio que pueda sbrevenir a la salud de los trabqjadores mediante la investigaci6n 

de las causas de los accidentes y erifennedades, la propocici6n de medidas para prevenirlos 

y la vigilancia de su cumplimiento. 

a 



!.As comisiones mlrtas de seguridad e higiene son órganos legales que reflejan la 

responsabilidad obrero-palnmal compat1ida. Su finalldad 1í/Jima es co111rib11ir a la 

protección de la salud del trabajador, entendida ésta no sólo como la ausencia de 

e!lfemiedad, sino como el mds completo estado de bienestar físico, psíquico y social. 

Corresponde ahora a trabajadores y empresarios hacer realidad es/as disposiciones 

legales que co111ribuirú11 a disminuir los riesgos en el trabajo. 



11.l DEFINICIONES PREVIAS. 

Es conveniente dar las definiciones de algunos de los lénninos que van a aparecer 

e11 estos capítulos. la mayor parte de ellas esta11 tomadas de la Ley Federal del Trabqjo 

y la Ley del Seguro Social y Slls reglamentos. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO.- Es e/co11j11nto de acciones quepenniten /ocaliwr 

y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidellles de trabqjo, 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad tamo de las autoridades como de los 

empleadores y los trabajadores. 

RIESGOS DE TRABAJO.- De acuerdo co11 el artículo 473 de la Ley Federal del 

Trabajo, son los accidentes y enfemudades a que es/afl expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motfro del trabajo. 

ACCIDENTE DE TRABAJO.- Es toda lesión orgánica o perlurbaci<Jn funcional, 

inmediata o posterior, o la muerle, producida repentinamente en ejercicio o con motfro del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el ti'empo en que se presente. 

Quedan incluidos en la defi11ició11 anterior los accidcmes que se produzcan al 

trasladarse el trabqjador directame11te ele su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquel 
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(Art.474 de la Ley Federal del Trabajo). 

LUGAR DE TRABAJO.- El lllgarde trabqjo 110 es solamente el local cerrado de la 

fábrica o constn1cción, sino también cualquier otro lugar, incluyendo la vfa pública, que 

use el trabajador para reali?.ar una labor de la empresa, así como cualquier medio de 

transporle que utilice para ir de Sll domicilio al cctttro se trabajo y este a su domiciUo. 

Se etc/uye11 como accide11tes de trabaio y enfemiedadcs nrofesiollales: scgdn la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del Seguro social, fas lesio1Jes ocunidas por: 

-Embriaguez. 

-Narcótico o droga enen•a11te. 

-lnte11ción por sf o por otra persona. 

-Delito responsabilidad del asegurado. 

-Intento de suicidio o riíia en que tome parle. 

Se consideran como accillentes de tmhajo.· 

-Cuando et trabajador es lesionado en rm asalto, como es el caso de un pagador. 

-Si los trabajadores por natumlez:a de s11 trabajo tienen que vivir en lugares 

despahlados, y son asaltados. 

-El piquete de un animal ponzot1oso o, si se sufre con motivo o en ejercicio de 

labores. 

-Los accidentes que s11fran los trabajadores durante los viajes que efecllÍen en 

cumplimiento de una comisi6n de su trabajo. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Es todo estado patológico que sobrP.vie11e por 

una causa repetida por largo tiempo, como obligada consecuencia de la clase de trabajo 

que desempeña la persona, o del medio que se i•e obligado a trabajar y que prol'oca en el 

organismo una lesi6n o pert11rbació11 funcional pennane11te o transitoria, pudiendo ser 
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originada esta enfemiedad profesional por agentes físicos, químicos y biológicos. 

Algunas ejectlloáas dicen lo siguiente: 

-La bronqm'tis cróni'ca en los mineros 110 constituyen una enfennedad profesional. 

-las dolencias crónicas no son enfennedades profesionales si con anterioridad a su 

entrada al trabajo ya había sufrido sus manifestaciones. 

-la hernia sólo se considerará e1lfennedad profesional sobre••iene por clase de 

trabqjo que desempe1iará el trabajador o por medio en que se l'e obligado a trabajar. 

-para considerar el paludismo como enfem1edad profesional tlebe demostrarse que 

/ué contraúlo al descmpeíiar las labores o debido a las condiciones en que es/as 

serealiznn. 

INCAPACIDAD TOTAL PERM,\NENTE.- Es la perdida absoluta de facultades o 

aptitudes, que imposibilitan a un indfriduo para poder desempctiar cualquier trabajo por 

lodo el resto de su vida. 

Algunos ejemplos son los sigueintes: 

-Enajenación mental, cuando sea consecuencia de algrín accidente y aparezca 

dentro de los sis siguientes meses del riesgo profesional. 

-La pé1rlida de ambos ojos. 

-La pérdida de ambos braws arriba del codo. 

-Desatticulación de Ja cadera de ambos lados. 

-La pérdida de un braw arriba del codo de ""ª pierna arriba de la rodilla del 

mismo lado. 

-La pénlida tle ambos testículos, en personas menores de 20 a1ios. 

-Epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos que lo 

incapaciten total y pennanenlemcnle, no la pennilan dese111pe1iar ningún trabajo. 
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INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE.- Es la dismin11ci6n de las facultades 

de un indfriduo, por haber sufrido fa pérdida o paraliwción de algún miembro, organo o 

funcióll del cuerpo. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

-Pérdida de w1 dedo. 

-Pérdida de 1111 pie. 

-Pénlida de 1111 ojo. 

-Pérdüla del oido. 

-Pérdidas del mo1·imiento de un dedo. 

No serian incanacidades parciale1· pennanentes las lesiones siguientes.· 

-Pérdida del pelo. 

-Pérdida de las 111ias. 

-Las que no qfecten la capacidad del lesionado para efectuar un trabajo. 

INCAPACTDAD TEMPORAL.- Es. la pérdida defac11/tades o ap/1~11des que imposibilitan 

parcial o totalmente a un imlfriduo para desempe1iar su trabajo por algún tiempo. 
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Esto significa que a/cabo de ese tiempo ¡,•ofrerá a hacer capaz de desempe1iar su 

trabajo. En caso e/e que quede alguna incapacidad pennanente a causa de la lesión, ésta 

será l'alflada por separado, pero los días que no haya podido trabajar, miden/a grcll'edml 

de la incapacidad temporal. 

INDICE DE FRECUENCIA DEACCllJENTES.-Es el ntimero deaccidenteste11idos 

por cada millón de horas-lwmbre trabajadas. El número de acchlentes ocurridos nos da 

una idea exacta de la grcll'ctlad de la situación. 

En una fábrica grande donde hay mucho personal, si ocurren 3 accidentes en rm 

atio, pueden presentar un nfre/ bajo de accidentes,· pero si ocurren en una planta chica, 

con poco personal, pueden representar rm nfre/ excesivamente alto de acciclc11tes. 

Pero como el índice de frecuencia relaciona el mímero de accidentes con las ltoras

ltombre trabajadas, osea con la totalidad de la exposición al riesgo die/ro número im/ica 

realmente el nivel de peligrosidad. 

Lo mismo sucede con la grm•edad de /m; accidentes,· osea, los días perdidos por las 

incapacidades temporales su/delas más las pennanentcs, m/uadas en dfas. 

Por eso se usa otro nlÍmero, llamado índice de gravedad. 

INDICE DE GRAVEDAD.- Es el nrlmero de días perdidos por causa de los 

accidentes, por cada mil lloms-lwmhre trabajadas. 

CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES 

Como ya se trato de seiia/ar anterionnente, un accidente es 1111 suceso inesperado 

que causa pe1juici"o a los recursos económicos o materia/es y puede causar a los recursos 

humanos. 

Los accit/e11tcs p11eden ser personales, si se presentan daños personales o riesgo a 

producir/os. En caso co11trario, serán accidentes tJO persorzales. 
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Si solo hubo el riesgo a producir daíios personales, serán accidentes personales sin 

lesión. Y en el caso contran'o, serdtJ accillentes personales co1J lesión que pueden ser fe,•es, 

si la lesión no impide a la persona trabajar más de un día, o graJ-•es en el caso co11/ran'o, 
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11.2 INSTITUCIONES QUE l.A REGLAMENTAN 

Llls 11onnas existentes actuales se han desarrollado por dos medios c/islilltos que lran 

tenido co11secue11cias 1/islintas imponantes, estas nonnas se dfride11 en dos gn1pos: 

a) nomias l'olwitarias, aplicadas sin coacción. Los dfrersos intereses de gmpos e 

itidil•iduos dedicados a la labor de el•itar accidentes lta11 motfrtu/o al 

petfeccionamiento de nonnas que representan la buena práctica, ya que su 

propósito es la prel•enci6n de accidentes. Esas nonnas representan la realiwción de 

la experiencia y se acepll111 y obsenwr como resultado de su mlor prcíctico como 

ayuda en la labor prel'e11tfra. 

/As nonnas voluntarias son creadas por gmpos técnicos, muclw de los cuales son 

extranjeros como la Asociación de Cemento l'orllaml, el Instituto Norteamericano 

de Petróleo, etcétera. En México tenemos a la Cámara Nacional de la industria tle 

la Cot1stnlcción y la Asociación de lligiene y Seguridad entreotros organismos 

creadores de nonnas. 

b) Nonnas obligatorias. Los gobiernos Federo/es y de los Estados lum promulgado 

leyes, o reglamentos que tienen la fu en.a y el efecto de una ley, con el propósito de 

asegurar la corrección de riesgos concretos y de establecer cierlos requisitos que se 

consideran indispensables para la seguridad. 

La protección de la fucna de trabajo en nuestro país está debidamente 

reglamentada en el arlículo 123 de la Constiwción Política de los Estatlos Unidos 

Mexicanos y en distintos reglamentos, obligando tanto a los empresarios como a 

trabajatlores a colaborar por la seguridad. 

Es muy com•e11iente conocer lo que dice11 las leyes sobre la seguritlatl de los 

trabajadores. t.lencionaremos aquí sólo los arlículos más imporlantes y tambien 
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señalaremos sólo el nrímero de los artículos de la Co1Jsti'tució11 y los de la Ley Federa/ del 

Tmbajo que hablan de la segun"dad, as{ como el nombre de los reglamentos especia/es. 

En la constllllci6n.- /rabia tic segun*dad en el mttcu/o 123 fraccioues XIV y XV lo 

siguietite: 

XIV. Los empresarios será11 responsah/es de los accidentes del trabajo y de las 

e11fem1edades profesionales de los trabajadores, su/n'das con motfro o en ejercicio 

de la profesión o trabajo que ejecuten,· por lo tallto, los patronos deberán pagar la 

indemnización correspondiente, según que /raya traído como consecuencia la muerle 

o simplemente incapacidad temporal o pennanente para trabajar, de acuerdo con 

lo que las leyes detenninen. Esta responsabilidatl subsistirá aun en el caso de que 

el patrono contrate el trabajo por rm intennediario. 

XV. El patrón estará obligado a obsen•ar, de acuerdo con la naturaleza de s11 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 

su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 

el uso de las máquinas, itistnm1entos y matelialcs de trabajo, así como organizar 

de tal manera éste, que resulle la mayor garantfa para la salud y la 1•ida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas, las leyes co11te11drán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 

caso. 

En la ley Federal del Trabqjo.- hablan de seguridad los art(culos: 

Artfcu/os 

47 

SI 

65 

Fraccidnes 

VII y XII 

VII y VIII 
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132 XVI, XVII y XVJll 

134 IJ, Vlll, XI y XII 

135 I y V 

352 

423 VI, VII y VIII 

473 al 476 

477 1, 11 lll y IV 

478 al 486 

487 1, 11, lll, IV, V y VI 

488 1, 11, 1/1 y IV 

489 1, 11, y 111 

490 al 503 

504 1, 11, 111, IV, V y VI 

sos 

506 1, 11, 1/1 y IV 

507 al 509 

SII /, 11 y 1/1 

513 

514 

Como ya hemos die/to con anterioridad la Constit11ció11 Pol{lica de los ·Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social son los 

principales expedidores de leyes en cuanto a la seguridad de los trabajadores, de ellos se 

deri••an otros reglamentos imporlantes. 
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Reglamentos especiales sobre seguridad 

-Reglamento de Constn1cción. 

-Reglamento de Medidas Preventfras de Accidentes de Trobqjo. 

-Reglamento de lligiene tlel Trabajo. 

-Reglamento General de Segun"dad e Higiene e11 el Tmbajo. 

-Reglamento de Labores Peligrosas o Insalubres para Afujercs J' Afenores. 

Otros reglamentos: 

-Código Sanllario de los Estados Unidos /Hexica11os. 

-Ley Federal paro Prei•enir y Co11trolar la Contaminación Ambiental. 

-Disposiciones dfrersas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Soda/. 

-Disposicioties db'ersas de la Secretaria de Salud. 

-ley del Instituto tle Seguridad y Sm·icios Sociales de los Trobqjadores del Estado. 

-JA Ley del Seguro Social y Disposiciones Complementarias. 

lnstitucione'ii relacionadas con la rneun"dad 

-La Dirección General de ,\ledicina y Seguridad en el Trabajo, pel1enecicntc a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

-Consejo Nacional de Prel'ención de Accidentes bajo la clirección de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia. 

-Comisión Pennanente de Seguridad, fonnada por tres representantes de la 

Secretaría de Trabajo y tres de la Secretaria de Salublidad y Asistencia. 

-Asociación Mexicana de lligiene y Seguridad A.C. 

-Comisión Consultfra Nacional de Seguridad e lligiene, fonnada por dos 

representallles de la Secretaria de Salublidad y Asistencia, dos de la Secretaría del 

Trabajo y Prei•lsión Social, dos de{ IMSS, seis de Organizncio11cs Nacionales de 
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Patrones y seis de Organiwcio11es Naci01Ja/es de Trabajadores. 

-El lnstit11to de Seguridad y Sen•icios Sociales para los Trabc¡jadores del Estado 

(ISSSTE). 

-El lttstit11to Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

-l' las Comisiones Mixtas de Seguridad, ya que por ley debe de lzaber, al menos, 

una e11 catfa empresa. 

Tanto la Ley del Seguro Social como las Comisiones Afixtas de Seguridad es un 

renglón importante se explicarán con más detalle. l'a que a grandes rasgos, las leyes 

mexicanas estab/ece11 que el trabajo es un derecho y un deber social. estipulan que no es 

art(culo de comercio, exigen respeto por la libertad y dignidad de quien lo presta y precisan 

que debe efectuarse en condiciones que mejoren la calidad de la ••ida y garat1ticen la 

segun'dad de los recursos humanos y bienes de la industria contra posibles riesgos de lesión 

y de da1io. 
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11.3 COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E lllGIENE 

Estas comisiones son legalmente obligatorias y deben de estar fonnadas por igual 

número de represe/l/antes del patrón como de los trabajadores. Siendo sus funciones 

principales: 

-Investigación de las causas de accidetlles y e11/en11edades de trabajo. 

-Promo••er la adopción de las medidas prei·e1llfras necesarias. 

- vigilar que se c11111p/a11 las disposido11es que, sobre seguridad e higiene, se hayan 

dictado en las leyes, en el reglamento lnterior del trabajo, o en /as juntas celebradas 

por las mismas comisiones. 

-Poner en c01wcimielllo de las autoridades competentes las violaciones a estas 

disposicin11es. 

-Rea/J'wr cuando menos una inspección al mes, para comprobar que las condiciones 

de seguridad e higiene preralez.ca11 en los centros de trabqjo. 

Celebrar jumas, cuando menos una J•ez al mes, co11 el fin de dictar las medidas 

necesarias paro corregir las condidoftes inseguros e lnsalubrcs que se hayan 

detectado en la.'i inspecciones e inrestigaciones. 

-Recopilar infonnación técnica de expettos sobre medidas preJ•entivas de accitlentes. 

-Organizar cursos para los trabqjadores, de prel'enci6n de accidentes, utililJlción de 

equipos de seguridad y primeros auxilios. 

-Hacer publicidad de los accidentes ocurn(los, sus causas y hacer hincapié etl las 

medidas de seguridad que podria11 ltaberlos evitado. 

Numero de comisiones requeridas 

No siempre se tiene una sola comiJión, es decir, existen caracteristicas que debemos 

de tener en cuenta para tleten11i11ar el mímero de comisiones y el mímero de representantes 
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de cada comisión; alg11t1as de ellas son: 

-Número ele trabajadores que tiene la planta. 

-Ndmero de dfrisiones, pla11ras o unidades de que se componga la empresa. 

-Tumos que trabqjan. 

-El medio ambiente en el cual se encuentra la p/allta. 

-El grado de peligrosidad ele las máquinas y de los procesos. 

Miembros de las comisjm1es 

Para poder ser mienbro de una comisión mixta de Seguridad e lligiene se requiere: 

-Ser trobajador o empleado ele la empresa. 

-Ser mayor de edad. 

-l'oseer la instmcción y la experiencia necesarias. 

-Ser respo11sable y de co11d11cta intachable. 

-Ser el sostén económico de una familia. 

-Gozar de Ja estimación general de los trabajadores. 

-No ser atll'cto a bebidas alcohólicas, drogas, enermntes o juegos de at.ar. 

La máxima autoridad de la seguridad en la empresa debe de formar parle de la 
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comisión, de preferencia fuflgiendo como secretario. 

lnvestir:ació11 de los accidentes por pa11e de la Comisió11 

Como se meTJcion6 anterionnente, la comisión debe de realizar una im•estigación 

de los accidentes paro poder contestar las preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Porqué sucedió? 

¿ C6mo puede impedirse que ocurra algo parecido? 

Paro que la itn•etigación de los accidwtcs sea ••era:z:, es necesario llel•ar a cabo 3 

aspectos: investigaciófl, preliminar, iln·estigació11 intennedia e investigación oficial. A 

continuación, detallaré fas actfridades de cada una de ellas: 

Investigación preliminar 

a) Se co11s11lta11 los registros de primeros auxilios para m•eriguar lo que sucedió, lo 

que hacía el emp/eatlo y tlónde lmbqjaba. 

b) La comisló11 de segun"t/ad visi'ta el sitio del acddente, interroga a todos los 

trabajatlores del sector, toma fotografias de todas las co11dicio11es. 

e) Se interroga al herido enseguida, si su estado lo pemrite, para obtener su relato 

tic/ accidente, antes de que haya la posr'hilidad de que lo altere. 

lm•estigación intemredin 

a) Se vuelve a tmterrogar al herido para descubrir cualquier l'a1iació11 en su 

manera de narmrlo. 

b) Se hace un estudio detallatlo de los métodos de trabajo de los operarios que 

realizan labores análogas y se estudia la 111aqui11aria semejaflte. 

b) Se hace también 1111 estudio de la experiencia de otras compaliias c11 casos 

análogos. 

e) Se hace 11110 investr"gaciót1 de los dispost'tfrm· tic seg11n"dad e11 Sil uso. 

e) Se compn1eba el histon"al de seguridad tic/ lren"do J' de s11 capataz. 
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lnve~tigación oficial 

a) Se celebra una reunión en la oficina principal para hacer 1•er al empleado que 

la dirección se iTJteresa. 

b) El gn1po ele im•esligación se compone del supen"ntemlcnte general, mi 

representante del empleado y de w1 capalaz de la misma clase de traba.jo, e/ejido 

por la c01m·sió11 de seguridad. Esta asume la presidencia interroga a los testigos y 

luego p1·esenta las pmebas. . 
l..ahores de la Comisió11 Mixta. po:r¡teriores a la im•estigacitin del accidente 

Tenninada la im•estigaciótJ, la comisiófl deberá: 

a) Eflviar a los jefes de departame11tos análogos, i11/on11es de la im•cstigación. 

b) Presentar sugcre11cias para corregir condiciones análogas e11 otros 

clep011amcntos. 

e) Dar puhlicit/acl al infomie general. 

el) Estudiar operaciones análogas para descubn"r riesgos semejantes que puedan dar 

lugar a accidellles. 

e) Utilizar el acciclente como un tema de est11dio en las reuniones de capataces. 

fJ Publicar cada mes wr boletín especial da!ldo cuenta de todos los accidentes. 

g) Utilizar 1111 sistema de archfro para no perrler de ~·isla las recomendaciones y ver 

si se Izan /le1•ado a la práctica. 
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11.4 LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La seguridad social 1ie11e por ji11alidad garantiwr el derecho humano a la salud, 

la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los sen•lcios sociales 

necesarios para el bienestar individual y co/ectfro, es por eso se incluye llll illstn1ctfro de 

aseguramiento de los trabajadores por considerar de gran importancia el conocimiento de 

los pasos a seguir. Esto nos evitará mullas gnn•osas y retrasos importantes en el trabajo, 

as{ como también cumplir con los requisitos que marca la ley por obligación. 

J.- El Reg/amell/o del Seguro Obligatorio de los Tmbqjadores Temporales y Eventuales 

Urbanos, es aplicable co11fonne a este instmctfro, a los trabajadores de la industria de la 

constn1cción, co11tratados para obra detemiilluda o en /onna temporal o Cl'Cntlla/, 

independientemente de que el salado se com·e11ga por tifa o a destajo; que ejecuten trabqjos 

tanto de constn1cció11 en genero/, como de preparoción, demolición y actividades similares, 

quedando exepluados del asegwnmie11/o obHgalodo, los trabajadores que representen 

senicios a paniculares en labores que demanden wmpostwns o arreglos de la casa que 
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éstos obtic11e11. 

2.~ Los trabajadores contratados por tiempo indefinido para actividades de la co11stn1cción, 

quedarán comprendido clentro del régime11 ordinario confonne a las disposiciones y 

reglamentos de la Ley del Seguro Social. 

3.~ Las obligaci'ones que el Reglamento del Seguro Obligatorio de los trabajadores 

temporales y eventuales urbanos brpone a los patrones, para los efectos de este instn1ctfro, 

quedará a cargo de: 

A) Los contratistas o empresarios q11e contraten directamente la ejecución de obras 

a precio alwdo, precios unitarios, o cualqm'er modalMad ele esta clase de contra/os. 

B) lAs personas que subconlralen con el contratista principal la ejecución de parte 

de la obra encomendada a este último contrato directo con el propietario o 

promitente de la obra. En este caso, el contratista estd obligado a infonnar al 

instituto: 

a) El nombre del empresario con el que hay subcontrato. 

b) Domicilio de éste. 

c) Número de su Registro Federal de Causantes. 

d) Número del Registro en la Cámara de la ConstnlCCión y demás dalos 

relacionados con el mismo, para cuyo objeto, el instiluto proporcionará a los 

patrones las fonnas de aviso correspondientes. 

En tanto el insUtu/o no reciba el Dl'iso de subcontra/aci<Sn se considerará que todos 

los trabajadores empicados en la obra por el mbcontmtista, dependen directameme del 

contratista pn"ncipal y en consecuencia estd obligado a pagar las cuotas correspondientes, 

igual consecuencia reporlará el comratista, de 1ro existir el subcontratista consignado etJ 

el aviso relatil.to, sin pujuicio de las sa11cioties que en su caso proceden. 
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Se considerarán illtennediarios de un patrón controlista a aquellas personas que 

contraten o fntervengan en la contrataci6n de otros, para que presten sus servicios a ttfl 

controJista principal, qufen a su vez proporciona elemrwtos necesan·os para realiwr ciertas 

obras a su cargo. 

Tambié11 se considemrán intennediarios de rrn patrón contnztista, a aquellas 

personas que, por no disponer de elementos propios pam cumplir con las obli'gaciot1es que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores, un co11trati'sta principal se /tace responsable 

de tales obligaciones. 

C) Los controtistas que celebren contratos para ejecutar obras por administración, 

estardll obligados sólo respecto a los trabajadores que dependan directamente de 

c//or. 

D} Los propietarios de la obra, cuando co11trote1t directamente o por conducto de 

terceros al personal que ínlen•ettga en la ejecución de la obra de su propiedad, 

salvo lo dispuesto en el pámifo pdmero paro el caso de los trabc¡jadores temporales 

o eventuales que empleen los pattic11lares en labores que demanden º"cg/os o 

composturas de la casa que habiten, 

El propietario de la obra responde de las obligaciones derfradas tlel ascgummiento 

de los 1mbajadores que laboren en la misma, a pesar de que illlenJenga alguna empresa 

de co11sln1eción, si r:ofl ésta sólo contrató In di'rección técnlca ylo aámfoistmdótz de la 

abra. 

li) En el caso de obms cu)'a ejecución se contraJe co11juntamen1c por ''arias 

empresas, bajo la fon11a collocida como collsorcios, sifl constituir Ufla persona 

moral dijere1l/e, mín cuando por rawrtes 1le hrc~·edad a esta agn1paclón se le dé un 

nombre detenninado, los empresarios agn1pados se ab/iga11 ante el l11stituto 
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Mexicano del Seguro Social, en su carácter de paJro11es de los trabajadores que 

empleen en la o en las obras para las cuales se hayan unido al cumplimiento en 

fonna mancomunada y solidaria, de las obligaciones que la ley de la maten'a, los 

reglamentos y este 1'nstmctúio 1'mponen a los patrones de la constntcd6n. 

En tal virlud, no podrá efectuarse la insp:cció11 patronal de cualquieragropamiento 

que no tenga personalidad jurídica propia, si 1w se acompalia a la solicitud de di'clta 

inscripción el compromiso antes citado, por el que los illleresados se obUgan mancomunada 

y solidaliamente al cumplimiento de la referidas obligaciones. 

4.- Cuando una empresa tenga sus oficinas dentro de la misma juridicción donde esté 

ejecutando obras, para efectos del seguro de n'esgos profesionales debeni ser clasificada 

atendiendo a su actfridad exclusi'va,fundamental o predominante, con/otTlle al reglamento 

de clas(fir1ad6n de empresas y grado de liesgo para el Seguro de Accidentes del Trabajo 

y Enfemredades Profesionales, cuando una empresa constmctora tenga oficinas en el 

territorio o jurldlcción de rm Afrmicipio, Distrito Federal o Delegación Tern'ton"al y las 

obras las realice en circunscn"pción distinta, la empresa deberá clasificarse en clase 1, en 

cuanto a s11 pe,.sonal de oficinas o administrativo, en tanto que, por el personal que labora 

e11 la obra se le clasificará en la clase y grado de n"esgo que le corresponda en los ténninos 

del reglame/Jto cáado. 

Cuando una empresa constmctora esté ejecutando obras en el mismo territorio o 

jun'sdicción 1/011de tenga sus oficinas y deje de realiwr obras odetem1ine las que vienen 

ejecutando, será reclasificada por su sola actividad de oficina en Clase /. Para tal efecto, 

bastará que la empresa constmctora dé el a11iso al instituto, delllro de los cinco d(as hábiles 

sigm'entes a la tenninación de las obras los efectos de diclio aviso regirán a parlir del 

siguietlle bimestre, y siempre y cuando la empresa de que se trate no inicie una nuem obra 
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de11tro del plaw indicado. 

Filiación de los trobajadores 

J , .. Los patrones de la industria de la constmcción que ocupen trabajadores a obi-a 

detenninada, antes de la iníci'ación de las obras, deberán inscribi'rse en los ser1•icios de 

Afiliación respectl'vos del Instituto en los lugares donde opere el Seguro Social, como 

patrones de trabajadores a obro detenninmla, el•er1tua/es o temporales, utillwndo las 

/onnas especia/es que aquel les proporcione grawilarnentc. El instilmo asig11ará a cada 

patrón un niímero de registro. Esta inscn"pción operal"á tfoicamente en el Municip1'01 

Distrito Federo/ o Delegación Territon"al tlottde se ejecute Ja o las obras. 

2 ... Confomie a este instructfro, se consideroráu corno tmbajadores a obra determinada, 

eventuales o temporales de la co11stnJCci611 a aqueUos que contraten el patrón con tal 

cardcter y que por Jo transiton'o del objeto de m actfrfdaá no los deba tener inscn'tos en 

el Seguro Social como tmbajadores pennanentes. 

3.- Los patrones tle la constmcción se obligan a co11trotar como trobqjadores, a obra 

detcnninada, o·e1Jtualcs o temporales, i;nicamente a aquellos que ya hayan sido inscn'tos 

en el Seguro Social, ya sea como tmbajadores pennanentes o como trabajadores Cl'Cntuales 

o tempomle!J·, lo que comprobará la presentación de la credencial del Seguro con su 

nrímero de filiación o bien con la copia del m1fso tle it1scn'pció11, debidamente reqm'sitada, 

sab•o en los casos de excepdó11. 

4.- Corresponde a los trabtVadores eventuales y tempomles de la constmcción, que no estén 

afiliados, fa obligación de registrarse directamente en el Instituto firfexicano del Seguro 

Social1 antes de ingresar a la obra; para lo cual el mismo establecerá sen•icios pemianc11tes 

de registro de esta clase de trabajadores a quienes les proporcionará una tmjeta co11 su 

mí mero de filiación. Dicha tatjeta contendrá, atlemus de Jos datos relativos del trabajador, 
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los nombres de sus familiares que la ley del Seguro Social reconoce como beneficiarios, 

se1iala11do la fecha de nacimiento, sexo y pare11tesco. 

Cuando el tmbajador tenga beneficiarios, se les entregará11 dos ejemplares de la 

tatjeta de filiación, para que el original lo consen•e el propio trobajador y la copia del 

gnlpo familiar. 

5.- Cuando por necesidades urgentes en el proceso de la obro el patrón tenga que co11tmtar 

trabajadores no registrados cu el instituto, o la obra se encuentre en lugar donde el mismo 

no tenga establecido el sen'icio pennanente de filiación prei•1Q para esta clase de 

trobajadores, o bien existiendo dichos sen•icios, la obra se c11cae11trc e11 lugar muy alejado 

el patrón proporcionará a las oficlnas más cercanas del instüuto, los ai·isos de inscn"pción 

correspondientes delltro del plazo de 5 días hábiles a que se se refiere la ley del Seguro 

Social vigente, o una lista de los trabajadores l/Ue contrate en tales condiciones conteniendo 

Jos datos necesarios para su identificación)' de la obra a su cargo, así como los nombres 

y los salarios de los trabajadores, con el fin de que el instituto se haga cargo de las 

preselllaciones que se deriven por accitlentes de trabajo y cuente oponwzamente con la 

irifonnación tlel derecho a los sen•icios médicos y a los subsidios a que haya lugar. La.~ 

obligaciones mencionadas a cargo tfe( Instituto, respecto a estos tmhajadores 110 inscritos, 

correrdn a panir de la fecha y /zoro en que éste /zaya recibido los m•isos de inscripción o 

la citada lista, por lo tanto, etr caso de siniestro ocurridos antes de la fecha y lzom 

registrada por el Instituto en los arisos de r'tzscripción o en dicha lista, se aplicarán los 

capitales constitutiJ•os correspom/ientes. 

El patrón, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la contratación de los 

trabqjadores, re/acio11ados en la lista antes mencionada, deberá entregar en las oficinas 

del Instituto donde presento la lista, los m•isos correspondientes de i11scripción de los 
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lrahajadores, debidamente requisitadas y CHyafccha de ingreso al trabajo deberá coi11sidir 

con ta lista respectiva. 

Ett caso de que el patrón no entrege dichos m•isos dentro del plazo mcncio11ado, la 

relación previa presentada quedará sin efecto y se le aplicarán los capitales co1u;titutivos 

a que haya lugar por los sfoicstros que ocurran dentro de este térnino, 01/emás t/e las 

respousabilidades que se detfren por b1/racciones a la ley o a sus reglamentos. 

6 ... Los patror1cs de la inc/ustn"a ele la constn,cción q11cdará1t exceptuados ác la obligacióH 

de prese11tar los avisos de alta, cambios de satan'os, bajas y refr:gresos de los trabaja1Jarcs. 

Del pago de cuotas. 

1.- Los patrones debcrá11 entregar a más tarrfar dentro de los cinco dins de iniciada la 

obra, en los sentidos de control de emisiones y adeudos y cobronzas del Justituto, un m'iso 

de registro de obro para el control de pagos de cuotas, requisilándolos con los datos st(Íetos 

a comprobación, las fonnas las proporcionará gratuitamente el Instituto. 

2.- El a~·iso de registro de obra mencionado en el punto anten"or, deberá contener, entre 

otros datos re/aciorzados cot1 la obra, los siguientes: 

a) Nombre del patrón. 

b) Domicilio ele/ patró11. 

e) Número de registro patronal. 

d) Eu Sil caso, ntimem de registro en la Cámara Nacional tic la lndustn'a ele la 

Co11stn1cción. 

e) Ubicación de la obra (calle, mimero, locali<lad o nombre del lugar, 1111111icipio, 

entidad). 

f) Persona o entidad con quien se contratd la obra. 

g) Tipo de obro, (edificación, carreteras, presas, puente, etc}. 
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lz) Modalidad del con/rato (contraJista prindpal, subcontralisla, consorcio o 

agn1pamicnto para ejccució11 de obro, contrato por administración, etc). 

i) Breve descripción de la obro contratada. 

j) Fecha de iniciación de la obra. 

k) D11ració11 probable de la obra. 

1) Ntímero de registro de obro, impuesto por instituto a la presentación del aviso. 

3.- Los palrmu:s deberán elltregar al /nstitttto, dentro de los primeros 15 dias de los meses 

de enero, mano, mayo, julio, septiembre y tWl'iembre el impotte de fas cuotas obrero 

patronales correspondientes. 

Los patrones pagarán al r'nstilUto en cada bimestre el mímero de semanas que 

1/e/ennina el calendario oficial de cotizaciones indepemlientememe de que las listas de raya 

no coincidan en los días de prindpios y fin con las semanas de dicho calendario. 

4.- El importe total 1/e las cuotas obrero patronales, paro cubrir las tres ramas del Seguro, 

cuando el patrón esté clasificado en la Clase V, grado medio con apoyos e11 los atticulos 

relatfros de la Ley del Seguro Social, se detenninará aplicando el 19.6875% a los ingresos 

obtenidos por los trabajadores como retribución de sus sen'icios y que para efecto de 

cotiz.ación en el Seguro Social sean acumulables. 

Paro detemrinar el impotte hase de la cotización individua/ de los asegurados en la 

fonnu/ación de la planilla de pago, se procederá dfridiendo la percepción total que para 

efecto de cotiwciót1 en el Seguro Social sea acumulable en el bimestre, entre el mimero 

de dfas de salarios comprendido en el mismo pcn"ódo,· resultado será considerado como 

promedio de salan·o diario obtenido por el trabajador y se tratará como sigue: 

a) Si éste es superior al promedio máximo de cotiz.aciones, se tomará como importe 

afecto al pago de cuotas, la cantidad que resulte de m11lt1"plicar dlclto promedio por 
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el niímero de dlas de salario en el bimestre. 

b) Si el promedio de salario resulla inferior al salario mfnimo regional, se tomará 

como impotte afecto, el pago de cuotas, la cantidad que resulta de multiplicar el 

salario mfnimo regional por el número de dias del salan'o en el bimestre. 

c) Si el promedio de salario diario no exede. 

S.- A.rlfculo 63 y 94 de la Ley del Seguro Social en vigor que dicen: 

Attículo 63.- El asegurado que sufro un riesgo de trabajo tiene derecho a /as 

siguientes prestaciones en especie: 

l. Asistencia médt'ca, quinírgica y Jannacéutica. 

11. Sen•icio de llospita(i;,nción. 

111. Aparotos de prótesis y ottopedia,· y 

IV. Ref1abiliJació11. 

Attfculo 94.~ Paro tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, 

el asegurodo, el pensionado y los beneficiarios deberdn sujetarse a las prescripciones y 

tratamientos médicos indicados por el lnstitlllo. 

6.- El acuenlo ntímero 71352 del JI. Consefo Técnico, fijn la cnntidad de 100.00 como 

promedio del gn1po "P" de cotización del promedio del grupo máximo si es menor al 

salario mínimo reglonal, la base de la cotizadón será la percepción total obtenida e11 e{ 

bimestre, afecta a cotiwción en el Seguro Social. 

7.· f,,(}s patrones deberrin l/ei·ar lista de roya y consen·arfas por 1111 mínimo de 5 años, entre 

cuyos datos deberdn contener el mí mero de afi/iacitJn, los nombres de los trahoJadores, dlas 

de salario, tz'empo trabqjado y los salados y 1/emás percepciones del'engadas paro efectos 

de cotiz:tición al Seguro Social. 

Estas listas de raya deberán llevar.ie por obra y los patrones mostmrlas al Instituto 
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cuando lo solicite. 

8.- El pago de las cuotas obrero patronales deberán hacerlo los patro11es de la fodustria 

de la constmcción, bimestralmente, utilizando lafonna "Plantilla de pago de cuotas obrero 

patronales de la industria de la constn1cdón ", que constará de 3 ejemplares, la que 

proporcionará gratuitamente el Instituto y contendrá datos básicos de registro. 

9.- Al hacer el pago de las cuotas obrero patronales, el patrón entregará en los bancos de 

depósito autorizados por el Instituto o en las oficinas recaudadoras de éste, los 3 ejemplares 

de que se compone el juego de la fonna de pago, a quien se le devofrerá de inmediato, la 

segunda copia con el sello de recepdón del pa¡;o, con la fecha del mismo e.rtampa<lo 

tambfen en cada uno de los ejemplares. 

JO.- El instituto comprobaní, por los medios que estime com•enie11te, la J'eracidad de los 

datos recorlados en las plantillas de pago, asimismo, comunicard opo111mame1rte al patrón, 

las omisiones ylo diferencias que encuentre en el cálculo de la cantidad que debió entrar 

por concepto de cuotas obrero patronales y la que realmente pagó infonnándole de las 

cantidades que quedan a s11 favor o a su cargo, según el caso. 

11.- El lnstüuto abrirá una tat:jeta por cada obrero registrodo en el mismo con el objeto 

de controlar el pago de cuotas obrero paJnmales, promover la cobranw, asentar las 

cantidades enteradas por el propietario de la obra, o el tilular del contrato o sus 

subcontratista, según el caso. 

12.- Cuando u11 patrón esté ejecutando varias obras presentard por separado, de cada una 

el "m•üw <le registro de obra" y para el pago bimestral correspondiente wza pla11tilla de 

pago tambié11 por cada obro en proceso. 

Los patrones de la co1tstmcció11 deberán ill/onnar al scn•icio de co1ttrol de 

emisiones, adeudos y cobranws, los casos de tennillació11, ampliación o disminación, 

34 



prórroga, suspe11sión y reiniciación ele las obras, en las fonnas especiales que el lnslillllo 

les facilitará grat11itame11/e los m1fsos deberán presentarse c/ura11te los cinco días hábiles 

siguie11tes a la feclla en que ocurra la incidencia. 

E11 los casos de tentJi1wció11 y suspensión de obras a los ai•isos correspondientes se 

anexarán a los aw'sos de trabajo tJO uliliwdos que obten en su poder, si 110 se cumple con 

este requisito o tJo se hacen, en su caso, las aclaraciones perlinentes, los m•isos de 

tenninación y suspensión de obra, no swtirátJ efecto si el patrón 110 diera aw'so de 

suspensión o tem1i11ación de obra, 110 swtirán efecto miefltras el instituto 1w reciba el m•iso 

respectfro, éste fommlará las liquidaciones que procedan, salvo que las aclaraciones y\o 

co11stancias correspondientes se muestran en /0111ta fehaciente la tem1i1wción de la ohm 

y siempre y cuando no se haya 

expe1/ido a trabajadores ai•isos tic trabajos poste1iores a la fecha de tenninación de obra 

y devuelm los 110 utilt'zados. 

13.· A los patrones que no entreget1 al Justituto las cuotas correspo1u/ie11tes, dentro de los 

15 días siguientes a que se refiere el punto 3 ele este fnstmctfro }'los reglamentos ele n"gor 

el lttstituto procederá a requetirles de pago, con base en las listas de roya respectfras que 

deberá entregar el patrón al Instituto de el tlecimosexto 1/ia hábil siguiente al del 

l'e1Jdtnie11to del bimestre de que se trote, y a cuyo imp01te total se aplicará el porciento a 

que se refiere el pmrto 4 de este instmctfro,· o co11 los datos de que pueda dispouer, de 

confon11idad con lo previsto por la Ley del Seguro Social. La liquidaci611 que en estos 

casos fomwle el ltJstilllto, será notificada al patrón para la aclare, la recurra o pague, elJ 

los ténninos y procedimientos establecidos e11 la Ley y sus reglamentos. 

De las prestaciotleS de dinero. 

J.- Al lrabajatlor incapacita1/o temporolme11te por 1111 riesgo profesional se le otorgará 11n 
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subsidio equfralente al 100% del salario que deberá serdeve11gado en /afee/za del siniestro 

tratt1ndose del salario fijo, o en el que remite el promedio de las semanas anteriores a él 

tmtdndose de salario 1·ariable y que deberá manifestar el patrón en el aviso de trabajo 

correspondiellle y en las fonnas R.P.M.l, y R.1'.M. 7, ó /.M.S.S. 4-55, sin que exeda tic/ 

promedio del gmpo máximo tle cotiwción l'igente. 

2.- En caso de incapacidad temporal por enfem1edad 1w pro/esio11al1 el Instituto c11bn"rá 

al asegurado el subsidio que corresponda al gntpo que perlenezca el salario clel'e11gado )' 

manifestado por el patrón en el m•iso de trabajo, t'¡:ualmeme !>·e procederá tratámlose de 

incapacidad por malemidad, agregándose la mejora del 100% del subsidio a que se refiere 

la J .. ey del Seguro Social (en Jos tenninos de la misma). 

3.-1.As ayudas para gastos de e111ierro a que se refiere la Ley del Seguro Social en el caso 

de fallecimiento ele asegurados, se pagarán ~;i se cumplen los requisitos de dicho 

ordenamiento, detennináttdose s11 c11antia con base en el salario del'engat/o manifestando 

por el patrón en el aw'so de trabajo tlltimo, que proporcionó al trabajador o en el que 

proporcione con este motÍl'o a sus beneficiarios si11 que exceda del promedio del gmpo 

máximo de colt'wción l•igenle. 

4,- El Instituto se resen·a el derecho de comprobar los dalos proporcionados por los 

patrones en los Ul'isos de trabajo, especialmente los que se refieren a días trabajados y 

salarios de1•engados, correspondan a los asentados en las listas de raya y a tos reporlatlos 

en las plantillas de apoyo. En caso 1/e encontrar diferencias ell pe1j11icio del /11stilllto, 

aplicará las medidas y sanciones a que ltay lugar, con apoyo en las dt'sposiciones de la Ley 

del Seguro Social y de sus reglamentos. 

5.- Los inclem11itJJciones y pensiones cleri1•adas de accidelltes de trabajo y etrfemiedades 

profesionales, se otorgarán en tos ténnz'tws de la Ley, con base ett el salado manifestado 
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por el patrón en las fonnas de aviso de accide11tes de trabajo, enfennedades profesio11ales 

y accidentes en tránsito. 

R.P.M.I., R.P.M.7 6 [.M.S.S. 4-55 q11e deben! ser el devengado e11 lafeclra del 

siniestro traJdndose del trabajo fijo o en el que resulte, del promedio de las semanas 

anlen'ores a él, tralándose de salario variable. En caso de trabajadores que a la fecha del 

siniestro no hubiesen sido inscn'tos anten'onne11te al l.M. S. S., ni por algtín patrón ni por 

sf mismo en los ténninos de este instnutfro punto 4, procederá el cobro de los capitales 

constltutivos al paJrón a cuyo sefl!lcio ocurri6 el siniestro, salvo lo previsto en punto S de 

este instn1ctivo. 

Trotándose de trabajadores que hubieran sido inscritos con anterioridad, por sí 

mismo o por algún patr6n, cuando les ocurran siniestros de carácter profesional que den 

lugar a aJención médica, subsidios, ayudas para gastos de entierro, indemniwciones o 

pensiones por incapacidad pennanente o por muene. El paJró11 a cuyo setvicio ocrura el 

siniestro, estará obligado al pago del costo de las prestaciones otorgadas y del valor actual 

de las pensiones que se concedan, si en la plantilla de pago del br'enestar en que ocurri6 

dr'cho siniestro no figura cotiwndo el trabajador, o bien, en la lista de raya correspondr'ente 

al mismo que se encuentra omitido. 

6.- Para fines de reconocimiento de Derechos a prestaciones diferidas, el Instituto captará 

de las "plantillas de pago", los dfas de salado e ingresos percibidos por cada uno de los 

asegurados y hard las conversiones correspondieJJtcs en semanas y gn1pos promedio de 

salario, que sen'r°rán de base para calcular las pensiones, ayudadas paro matrimonio, y 

demás prestaciones q11e procedan confonne al capitulo V de la Ley del Seguro Social y sus 

reglamentos. 
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Verificacidn 

1.- El instituto gestionará, con las dependencias que contraten obras públicas, o con las 

encargadas de conceder pennisos de obras de construcción, que previamente al 

otorgamiento de los mismos exiga el requisilode que el solicitante haya registrado Sil obra 

en el /.M.S.S., requiriendo para el efecto, el número de registro patronal correspondiente 

y copia de la fonna de registro de obra; similares requisiJos se extgirán al presentar el 

aviso de tenni'nadón de obra a excepción de las obras que reaUcen los particulares en la 

casa que lzabilan. 

2.- Igualmente, el Instituto gestionará ante las mismas dependencias, que cuando algún 

propietario o empresario co11stroctor pretenda regularizar una obra que haya ejecutado sin 

el penniso respectivo, se le exijan los requisitos mencionados en el punto anterior y que 

sin ellos no se otorge la regulación solicitada. 

3.- El lnstiluto, a través del organismo correspondiente, gestionará ante las dependencias 

federales, estatales o m1111icipales, que se le proporcionen los dalos e infonnes necesarios 

para conocer la ubicación de las consln1Cciones que se realicen y demás infonnación para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Seguro Social. 

4.- Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un palró11 no se haya inscrilo o 

presentado el registro de alguna obra, el /11stituto solicitará se le apliquen las sanciones 

previstas en la Ley del Seguro Social, y con base en los datos ·que pueda reunir el lnsti111to 

regulariwrá su situación de acuenlo co11 este instntelivo. 

S.- Asimismo, y a juicio del Instituto, éste podrá ordenar se practique verificación o 

auditoria a los patrones que tengan obras en procesos, o tenninadas a fin de comprobar 

el cumplimiento de este i11stn1Ctivo. 
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11.5 FORMAS DE llACBR CUMPLJR 

Medios v sanciones nam lracer cumplir el reglamento 

Para la ciudad de México, tenernos que de con/omiidad a to dispuesto por la Ley 

y por la Ley Orgánica, la aplicación y vigilarida del cumplimiento de las disposiciones del 

Reglamento correspo1Jderá al Departamento, para lo cual tendrá las siguie11tesfaculladcs: 

J.- Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las co11stmccioncs e11 predios y i•(as 

piíblicas, afirJ de que satisfagan las condiciones de seguridad e lu'giene. 

II.- Establecer de acuerdo con las disposiciones legales apUcables, los fines para los que 

se pueda a11tori1.11r el uso de los terrenos y detcnninar el tipo de constmcciones que se 

puedan levantar en ellos. 

111.- Otorgar o negar licencia y pennisos para la ejecudón de las obras a que se refiere 

el Artfc11/o 1 del Reglamento. 

IV.- LLei•ar 11n registro clasificado de Directores Responsables de obra. 

V.- Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecuci6n o tenninadas. 

VI.- Practicar inspecciones paro verificar el uso que se haga de un predio, estructuras, 

instalaciones, edificio o constnicci6n. 

Vil.- Acordar las medidas q11ef11eron procedentes en relaci6n con los edificios peligrosos, 

malsano o que causen molestias. 

VIII.- Autorizar o negar, de acuerdo con .este reglamento, la ocupación o el uso de una 

estrnctura, instalación, edificio o co11stmcciti11. 

IX.- Rcaliwr, a trai•és del l'lau Director al que se refiere la Ley1 los estudi'os para 

establecer o modificar las lirnitacioines respecto a los 11sos, destinos y rcsen•as de 

cotistmcciótJ, tierras, aguas y bosques y detennltzar las densidades de poblaci611 

pen11isiblcs. 
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X.- Ejecutar las obras que hubiere orde11ado realiwr y que los propietarios, en rebeldia, 

no las hayan llci.•ado acabo. 

XI.- Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o tenninatlas y 

la desocupación en los CllSDS preYistos por la ley y este Reglamento. 

XII.- Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos prei.•istos por este 

Reglamento. 

XIII.- Imponer las sanciones correspondientes por violaciotJes a este Reglamento. 

XIV.- Expedir y modificar, cuando lo considera necesario, las Nomias Técnicas 

ComplemetJtarias, los acuerrlos, i1Jstmctfros, circulares, y demás disposiciones 

administratiYas que procedan para el debido cumplimiento del presente Reglamento. 

XV.- Utilizar la fuena pdblica c11a11do fuere necesario para hacer cumplir sus 

detenninaciones. 

XVI.- Las demás que le confieran este Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Arllculo 372. -

Arllculo 373.-

~ },/ediante orden escrita, motiYada y fundada, el 

Deparlamento podrá illspeccionar en cualquier tiempo, las 

edificaciones y las obras de constmcción que se encuentren en 

proceso o tenninadas, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de la ley de este Reglamento. 

Procedimiento en la práctica de insnecciones. El Deparlamento 

n"gilará el debido cumplimiento de las disposiciones de la ley de este 

Reglamento mediante el personal que comisione al efecto, mi.mio que 

deberá estar proi.•ísto de credencial que los identifique en Sll cardcter 

oficlal y de órdenes escn"tas de la autoridatl correspondie11te, en las 

40 



At1fc11/o 374.-

Anfculo 375.-

At1(c11/o 376.-

q11e se presisard el objeto de las visitas, la causa o motivo de ellas y 

las disposicio11es legales en qt1e se fumle. Los propietarios o !.'lis 

representantes, los encargados, los Directores Responsables de ohm 

y los auxiliares de éstos, así como los ocupantes de los lugares donde 

se l'aya a practicar la inspecció11 tendro la ob/igació11 de pemritir el 

acceso al inmueble de que se trote. Al ténnino de la diligencia se 

lel'a11tará, en st1 caso, el acta correspondiente, en la que se hará 

constar el cumplimiento o la w'olació11 de las disposiciones del 

presente Reglamento y los hechos, actos u omisiones en que 

consistan las violaciones, y en su caso, las infracciones que resulten 

comprobadas. 

Infracciones al ReglamlJllto. Cuando como resultado de la visita de 

inspección se compmebe la existencia de cualquier infracción o las 

disposiciones de este Reglamento la auloridad correspondiente 

11otijicará a los infractores, c11a11do as! procediere, las irregularidades 

o l'io/aciones en que h11biere11 i11cunidos, otorgándose/es un tén11i110 

que podrá variar de 24 horas a 30 dfas, scgtín la urgencia o la 

gml•edad del caso, paro que sea11 corregidas. 

Responsabi/idatles. Para los efectos del presc11te Reglamento, los 

propietalios y /os Directores Responsables de Ohm, serán 

responsables por las l'Íolacio11es ell que incurran a las disposiciones 

legales aplicables, y les serán impuestas las sanciones 

correspondientes prei'ÍStas para la Ley y por el propio Reglamento. 

/ncumvlimiento de ordenes. En caso de que el propietario de rm 

41 



Anfw/o 377.-

An(c11/o 378.-

predio o de una edificación no cumpla co11 las órdenes giradas en 

base a este Reglametllo )' las demás disposicio11es legales aplicables, 

el Deparlamenlo prerio dictamen que emita 11 ordene, estará 

/acuitado para ejewtar acosta del propietario las obras, reparaciones 

o demoliciones que haya ordenado, para clausuro y para lomar parle 

las demás medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de 

la /11ei7Jl p1íb/ica. 

S11.me11sión o clausuro de ohms en ejecución Independientemente de 

la aplicación de las sanciones pecunarias a que se refiere el presente 

capflulo, el Departamento podrá suspender o clausurar las obras e11 

ejecución. 

Ca11st1ro de obras ten11inada.~. Independientemente de la imposición 

de las sanciones pecunarias a que haya lugar el Deparlamento pOllrá 

clausurar las obras lemri11adas. 
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CAPITULO ID 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS Y DURANTE EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

111.1 CAUSAS FUNDAMENTALES DE /.OS ACCIDENTES EN LA CONSTRUCCION 

Todas cuantas personas intell'ienen de alguna manera en un trabajo, ya sea directa 

o indirectamente tienen influencia en el grado de Seguridad con que el mismo se rea/iw, 

también las cosas, medios o máquinas y el estado en que se encuentren, tienen marcada 

influencia en la Seguridad. 

El accidente de trabajo es un suceso inesperado o imprel'isto que illternunpe o 

entorpece el avance nonnal y ordenado de la actfridad en cuestión; éste involucra 

conjuntamente o por separado hombres, materiales, maquinaria y herramientas, equipo y 

tiempo. 

La fuente de"" accidetrte es el tipo de trabajo que se haya /Jecho o la actividad que 

se desemper1a. 

Factorefi del accidente 

/...os factores del accidellle son los "hechos imporltmtes o iniciales" del accidente y 

se emplean paro detem1i11ar las causas de éstos, y que ay11da11 a describir lo que sucedi6. 

Estos factores se agmpan en categorias princlpa/es como sigue: 

l.- El agente. 

2.- La parte del acdtlente. 

3.- El tipo de accitleme. 
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4.- La condici'ón mecá11ica o fisfra inseguro. 

S.- El acto inseguro. 

6.- El factor personal inseguro. 

- El agetJte.- es el objeto o sustancia más estrechamente reladonado con et accide11te, .)' 

que pudo protegerse o corregirse debidamente. 

- La parle del agente es aquella que está más estrechamente asociada con la lesión, la cual 

pudo /Jaber sido protegida o corregida debidamemc. 

- El tipo de accidente.- es la fonna de contacto de la persona lesionada con el objeto o 

sustancin, o la exposición o el movimiento de la persona que dio como resflltado la lesión. 

Los ti'pos de acddentes se clas(fican como sig11e: 

CAIDA: 

GOLPE! 

ATRAPADO: 

CONTACTO; 

INHALACJON: 

al mi'smo nfrc/ 

a distinto nivel 

contra objetos 

por objetos 

en objetos 

sobre objetos 

entre objetos 

con lemperotums extremas 

con corriente eléctrica 

ingestión de sustancias qufmicas 

absorción de sustancias químicas 

QUEMADURAS: químicas 

calón'cas 

RADIACIONES: io11i11111tes 
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no ioniulntes 

SOBREESFUERZOSlal levall/ar o alcanwr 

jalar o empujar 

-La condición mecánica o física insegura.- es la condició11jísica impropia del agente, que 

pudo haber sido protegida o corregida. 

- El acto i11seg11ro.- es la violación de una nonna o procedimiento considerado comúnmente 

seguro; cuya l'iolacióti fue causa del tipo de accidente. 

- El/actor personal inseguro.- es el estado mental o cotporal del indfriduo que pennile u 

ocasiona el acto inseguro. Los principales factores son: Una actiJud impropia (desinterés 

en la Segun'dad), falta de conocimiento o habilidad (deficiencia en el adiestramiento), e 

impedimento físico. 

Resultados de im•estigacio11es realir.adas se1ia/an que son dos los/actores escencia/es 

en todo caso de lesión: 1111 cierto grado de riesgo y al mismo tiempo 1111a co11d11cta de 

defectuosa por parte de alguien. Si se eliminara e/factor riesgo, 110 habría daño, lo mismo 
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si el comportamiento fuera perfecto, como no es posible hacer ningrma de las dos cosas, se 

tiene q11e el máximo de eliminación de riesgos puede alcanzarse sólo haciendo todo lo posible 

por minimi:azr el riesgo y, al mismo tiempo c11idar q11e la conducta del trabqjador sea tan 

acertada como se pueda. 

UtllUlllll-'lllLTllQl..QY,ll[VISIO-.~.ot:IAL 
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Uno de los pri11cipa/es problemas que se trate en la co11strocci611 es que el personal 
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como albatliles y peones, tienen poca o ninguna instmcción e11 Seguridad, es notorio ver 

su olvido y generalmente arriesgan sin necesidad en labores peligrosas. 

- Eventua/úfad del trahaiador.- Es comtín que durante el desarrollo de una obro se tengan 

diversos h"pos de trabajo; civil, mecánico, eléctrico o instnlmentación, cada uno de éstos 

subdivitlidos en varias especialidades, como son: dentro del trabajo civil, terracerlas, 

catpinteria, colados, pintura, etc,· en el eléctrico se tienen tuberías, soldaduras, etc., as( 

como tambien alambrados, controles, etc,· y as{ cada una de el1as especialidades que 

presupone una cantidad considerable de gente especialiwda que inte1Vienen en el desarrollo 

de la obra confonne se presentan las actividades. 

="~~.-""""""==""~ . 

~, 

.. \/'",,,.-- ...... ,, ... --(.~ ~ . ,, 
Esta rotación de personal no se tiene solamente dentro de una misma empresa sino 

que se extiende a otras debiéndose adaptar el trabajador a las nonnas y políticas de cada 

una de ellas. Como en la actualidad ocurre, en algunas compaiitas no se toma en cuenta 

en fonna decidida la seguridad del trabajador con lo que se produce un desconcierlo en 

aquellas personas que se han laborado sa con programas de Seguridad; y producen serios 

vicios de trabajo en aquellos que se están iniciando en estas profesiones. Por otra parte la 

eventualidad del trabajador dificulta la labor de ense11anw y convencimiento haciendo en 

ocaciones casi imposible la /onnación y desarrollo de un programa de adiestramiento en 

técnica de Seguridad. 
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- Suhconlralos.- Cuando se liene la direcci6n de 11na obra o parle de ella es muy comrín 

subcontralar cierlos trabajos espec(jicos,· al hacer ésto se tendrá dentro de la obra a 

trabqjadores que no dependan directamente del contratista principal. Estos pueclen ser muy 

fácilmente causa de accide11tes, ya sea sobre ellos mismos o sobre los demás, si no :;e les 

indica, antes de que empiecen a trabqjar an la obra las nonnas de seguridad que tienen 

que seguir. Desde el momento de finnar estos subcontralos se deben de especificar las 

reglas de seg11ridad que debe obse111ar cualquier trabajador, asf como el equipo de 

protección necesario que deberá usar, e inclusive se pueden introducir estas reglas como 

parle del controlo. 

- Condición dinámica del medio.- Desde el inicio de los trabajos hasta su tem1inación, la 

apariencia flsica de la obra sufre intensos cambios. Estos trae como consecueucz"a ta. 

dificu/Jad de diseñar flujos constantes de movimiento de personal, malen"alcs y equipo. Así 

los andamios, protecciones, escaleras, caminos de acceso, etc., se estarán cambiando 

constantemenle de lugar y aparecerá el riesgo con/onne avanza el trahqjo de la obra; si 110 

se tiene extremo cuidado en detectar estos riesgos, se tendrá en cada uno efe ellos, 

accidentes potenciales. 

La causa inmediara de todo accidenle, es la condici6n inseguro o el acto inseguro 

que precede inmediatamente al accidente o a ambos. 

Las lesiones son el resultado de accidentes, por lo que se debe buscar la elimitración 

de éstos, más que la mera prevenci6n de daños. Una forma de eliminarlos es, suprimir los 

actos y condiciones ÍIJseguras, por lo que es com•eniente tener en cuenta el sigur'cnte 

procedimic11to o programa. 
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1//.2 SEGURIDAD EN EL PROCESO CONTRUCTJVO 

Proeama para eliminar actos inreguros 

El 96% de las lesio11es mayores y medianas son causadas por actos r't1seguros. Como 

las lesiones son el resultado de accidentes y éstos son el resultado de condiciones y actos 

inseguros, si se elimi'nan los actos inseguros, se eliminarán las lesiones. 

Antes de poder eliminar los actos inseguros se les debe observar y posterionnente 

ejercer una acción paro eliminarlos. 

La acwación en seguridad de cada persona se mide OBSERVANDOLA, por eso 

cuando observa los actos inseguros del personal de su área de responsabilidad, mide la 

actuación en seguridad de los empleados a Sll cargo y de si mismo. 

E/fin de obsen•ar los actos inseguros de los trobqjadores es el de DETENERLOS, 

paro esto se debe ser un observador hábil y las técnicas que 11tiliw éste, se estudiarán en 

seguida. 

Una de las técnicas utilluulas por un obsen:ador lidbz'l, es el llamado "Ciclo de 

observación" paro descubrir actos inseguros. Los pasos del ciclo de obsen•ación son: 

.------ lnfonnar ......______ 

-+ Decidir Actuar 

'\.Detener --to Obsen•ar ~ 

Cada una de estas palabras, es ""ªpalabro, clave, o idea, acerca de las Técnicas 

que usa el obsen•ador entrenado, como se muestro a continuación: 

Un obsef1!udor entre11ado, en primer lugar DECIDE hacer una obsermción, desp1íes 

se DETIENE paro poder OBSERVAR con cfectfridad el acto inseguro. Ento11ces ACTUA 
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respecto a cualq1n"er acción insegura observada y hace un INFORME de su proceder. 

Otra técnica utiUrada por el obsenador entrenado es poner igual atenci6n, concedel' 

igual eifuerw y darle igual importancia a la Seguridad, como se le da a la calidad, estado 

de ánimo, costos y producción. 

Los observadores entrenados utilizan una lista de revisión para OBSERVACIONES, 

para recordar los conceptos que deben tenerse presentes al hacer las observaciones. 

Siempre que se vea un acto inseguro, debení tomarse una acción que incluya: 

UNA ACCION CORRECTIVA INMEDIATA para establecer y mantener una norma 

para su personal, ya que éstos actúan al nirel minimo de fa nonna establecida y 

mantenida. 

UNA ACCION PREVENTIVA PARA EVITAR REPETICIONES, que hará que mejoren 

sus nonnas, puesto que ha detenninado y corregido la causa de 1m acto inseguro. 

Se utiliza un lnfonne de obseQ'{lciones para comunicar el acto ittseguro que se haya 

observado. Este infonne debe incluir el tipo de trabajo de la persona que lo hace y el acto 

inseguro observado, asf como la acción tomada. 

Los actos 1'nseguros cometidos por el personal al no usar el equipo de protección 

personal, dan una indicación de su estado mental, por el que puede desatender u olvidar 

otros prácti"cas de seguridad. 

Se puede medir la actuación en seguida del personal observa1Jdo sus actos inseguros 

correspondientes al m;o del equipo de protección personal. Existen dos razones por las que 

es importante obsermr al personal con respecto al uso del equipo de protección personal: 

- La elimi'naci6n de los actos inseguros logrará elimtnar lesiones. 

- Al 110 usar el equipo de protección indica que J-'a a desatender otros prácticas de 

Seguridad. 
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S6lo puede ohsen•ar la gente cerca11a a uno. Al cambiar de lugar, se puede l'er WJ 

nueJ'o gropo de gente,· y al obsetVarse dicho gmpo, debe hacerse la siguiente pregunta. 

¿Está cada persona protegida contra una exposídóti itmecesoria a cualquier riesgo? 

El equipa de protección personal se utiliza como barrero entre la persona y u11 

riesgo. S11 pri11cipal propósito es el de eUminar las lesiones ei•itando cualquier cxposíci6t1 

in11ecesaria al riesgo. Las diversas clases de equipo de protección personal, pueden 

agmparse scgr1n las panes del cuetpo que l'Dn a protegerse. Las siete partes son: 

- Ojos y caro. 

~ Brows y manos. 

- Orejas. 
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- Piemas y ples. 

- Tronco. 

- Cabeza • 

.. Sistema respirnton·o. 

Debe obsenoarse a cada persona para ver si está usando el equipo de protección 

penonal l!filI.l1li!! para proteger de una exposición innecesaria al riesgo del trabajo, el 

cual consta de: 

Ojos y cara: -Lentes de seguridad. 

-Gog/es contra salpicadums. 

-Gqfas contra impactos. 

-Pantallas de protecci6n facial. 

-Careta de soldador. 

BrtU.Ds y manos: -Guantes (piel, asbesto, neopreno, malla matá/ica). 

-Guante/etas. 

-Mangas. 

Orejas: -Tapones. 

-Orejas. 

Piernas y pies: -Zapatos de seguridad. 

-Botas de 11eopreno. 

-Espinilleras. 

TrotJco: -Delantales. 

-Chalecos. 

-Capas. 

-Hombreras. 
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-Arneses y cinturones de seguridad. 

-Delantal contra golpes. 

Cabeza: -Casco de seg11n"dad. 

-Red para el pelo. 

-Caclzuchu de lela a11toexting11ible. 

-Cachucha de cuero. 

Sistema respiratorio:-Filtros mecánicos. 

-Respiradores con carluclzo q11(mico. 

-Máscara a11tó11omas. 

las causas de lesiones que el obsen•ador entrenado utili.z.a para evaluar las 

posiciones y actividades del personal so11: 

Gofnearse conlm o ser golpeado por objetos. 

Ser ª1.!1JJmíl!l. en, sobre o entre objetos. 

º1n: al mismo nfrel o a diferente 11frel. 

Contacto con temperaturas extremas o con"cnte eléctrica. 

~ ah.wrver a lraJ•és de la piel. 

/.JJ.cnir. sustancias tóxicas. 

Sobreef1Úlen.os al lemntar, jalar, empujar o alcanwr. 

Como ya se dijo, las causas de lesiones, se t1sarán para evaluar las poslciones y 

actividades del personal, con objeto de prever y corregir situaciones que podria11 ocacionar 

lesiones si ocuniese algo inesperado. Una lesión inesperada puede ocunir cuando la 

persona se e11c11e11tm prrícticamente en cualquier posición. 

Aunque algtmas acciones son por sí mismas seguras, puede ocacio11ar lesiones en 

caso de que ocurro algo inesperado. 
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Por esta raz6n, se deberti adoptar cot11f1wamente una actitud interrogatfra al estar 

observando, para descubrir actos inseguros. 

Para adoptar esa actitud interrogatim y poder hacer sus observaciones sobre el 

personal se preguntará: 

¿Qué lesión podrla suceder si ocurre algo itJesperac/o? 

¿Cómo puede fJacerse este este trobajo de modo mds seguro? 

Cuando una persona estd ejecutando un acto inseguro momentanco, Je basta sólo 

un poco de tiempo paro corregirlo. Al converlirse en un obsen•ador mejor entretiado y 

contilluar insi"stiendo en mantener sus nonnas de actuación, el personal de su área de 

responsabilidad, reacdonartí cuando dicho obseniador se presente. Deberd estar <1!MJ1. a 

estas reacciones, porque son pistas de posibles actos i'nseguros que puedan ocacz"onar 

lesi'ones. 

Algunas de las reacciones a su presencia, pam las que debe estar alerta como 

ohsen•ador entrenado, son: 

- Pamr o dejar el trabqjo. 

• Colocar tierras o cerrrulrlras. 

- Rearrcglar el trabajo . 

• ~ cambio de posición. 

- Aiustar o agregar equipo de protección personal. 

Siempre que adi•ierla rma reacciótz a su presencia, como observador entnmado, 

deberá investtgar i"timcdialamente posibles actos inseguros, e in/onnar Jo que liaya 

observado asi como las acciones que haya tomado. 

Una buena técnica para ga11arse la buena voluntad y cooperación del empleado, 

cumulo obsen•a un acto inseguro, es el de preg1111tat"se a ~1 mismo y preguntarle a él las 
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dos cuesti'ones que /on11a11 parte de la actitud interrogativa. 

As( llegarán a un acuerdo sobre "" método más seguro de lwcer 1111 trabajo, y 

/Jabrá mejorado sus 11omias de act11ació11, al tomar una acci6n para evitar repeticiones del 

acto inseguro. 

El obsen•ador e11tre11ado, cua11do busca actos insegrlroS del personal hace las 

revisiones de la berramient~ éstas son: 

1.- ¿Es la herramienta adecuada paro el trahqjo? 

2.- ¿Se está usando correctamente? 

3.- ¿Está la herramienta en condiciones de segun'dad? 

Las mismas revlsiones se utilhan paro comprobar el equipo como la herramienta: 

1.- ¿Es el equipo adecuado paro el trobqjo? 

2.- ¿El eqt1ipo se está usando correctamente? 

3.- ¿Esta el equipo e11 condiciones de segt1ridad? 

Una técnica empleada por el obsell'ador entre11ado para registrar las condlciones 

extrañas en el equipo es el llamado técnica de obsen•aci6n total; se procede como stgue: 

- Ve: Hacia arriba, abajo, atrás y dentro del equipo. 

- Escucha: Vibraciones o ruidos extrotlos. 

- Huele: Olores extrmios. 

- Sieme: Temperaturas y vibraciones anonnales. 

Utta condición inseguro es el resultado del acto inseguro de algt1na persona. Por 

esto, la acción q11e se toma al observar una condici611 insegura, es la misma que para un 

acto inseguro. 

Una de las responsabilidades de los miembros de la supen•isión es que las prácticas 

nonnales sean adecuadas para el tmbajo, que se establezca un entendimiento de esas 
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prácticas nonna/es y que se ma11te11gan. 

Las prácticas nomiales y los procedimientos describen el camino más fácil paro 

efectuar un trabajo. además traen una lista de lo que es necesario proteger contra los 

riesgos que pudiera11 presentarse si ocurriera algo inesperado. Ejemplo: 

• hlanejo de materiales peligrosos. 

-No fumar. 

• Co11ectar a ti'erra. 

- P/a1o,fonnas y escaleros. 

·Entrada a tanques. 

- Cerroduros de seguridad. 

• Calzar medas. 

• Cercar áreas. 

- Incendios y quemaduras. 

Se debe efeC11wr un análisis de seguridad del lrobqjo para encontror la pníclica 

nomwl que sea adecuada para el trabqjo actual. 

Al revisar las Prdcticas non11ales, se usará la actitud interrogativa para detenninar 

si éstas son adecuadas para el trabajo actual. 

El segundo paso en el análisis de seguridad del trabajo es establecer la práctica 

nonnal, instrnyendo al personal para que comprenda ésta. 

El tercer paso en el análisis de Seguridad, es estar seguro de qlle las prácticas 

nonnales se están manteniendo, para lograrlo se debe insistir con el perso11ul a que siga 

esas prácticas nonnales. 

Al efectrwr un análisis de Seguridad de trabajo uno debe preguntarse: 

- La práctica nomial ¿es la adecuada al trabajo? 
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- La práctica 11onnal ¿está establecida? 

- La práctica nonnal ¿está mante11ida? 

Los métodos son 11na ADVERTENCIA PUBLICA de fas nom1as aceptadas. 

La e/ecti"vidad de los métodos nonnales o nonnas se müle usando las siguientes 

revisiones: 

¿Son las nonnas adecuadas paro el trabajo? 

¿Están las nonnas establecidas? 

¿Estan siendo las nonnas mantenidas? 

Lo q11e/t1e adecuado en el pasado podrd no serlo en el futuro, por lo que un btien 

supenisor cont(nuamente está aplicando las técnicas adecuadas y a menudo revisa y mejora 

sus nonnas, para asegurarse que son las adecuadas para el trabajo actual. Además se 

asegura que sus nonnas queden establecida y mantenidas. 

Como ya se Ita visto los accidentes son causados por condiciones y actos r't1seg11ros, 

y a su vez pueden ser causa de lesiones, por eso si se eliminaran las condiciones y actos 

inseguros se eliminarían los accülentes en consecuencia las lesiones. Para eso es necesario 

tener presente los siguientes pn",,cipios de seguridad: 

Priticipios básicos de seguridad 

- Todos /os accidentes pueden e'•itarse. 

- Cada 11110 de [os empleados tie11e la responsabilidad de trabajar co11 seguridad. 

- ¿ Qt1e debo hacer para eviJamze un dmio y evitarlo a los dcmas? 

Además al trabajar debe seguir el siguiente plan de scgun"dad. 

Plan de Scgun"dad 

- Tenga presente (previo al trabajo): 

1.- Conocer el panorama en conjunto. 
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2.- Estar preparado para la inesperado. 

3.- Hacer saber a otros lo que usted está ltaciendo. 

- Proceda (Durante el trabajo): 

4 ... Observando las reglas y procedimienJos de seguridad. 

s ... Estando alerta a los cambios o condiciones exlralias. 

- Tennine (Al final del trabajo): 

6.- Dejandu su trhajo en condict'ones de segun'dad. 
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111.3 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

Maneio de los materiqles 

En toda co11strocci'6n se involucran en mayor o menor grado el manejo de 

materiales, en donde ocurren entre el 20% y el 25% de los accidentes de trabajo, siendo 

tas lesiones más comunes: esguinces, dislocaciones, fractums y hematomas. 

El manejo de materiales comprende "" conjunto de operaciones generales y de 

pn"ncipios básicos, cuyo conocimiento es indispensable para establecer en cada lugar y en 

los casos concretos, las resoluciones más adecuadas para hacer más eficiefllc el trabajo y 

eliminar riesgos. 

Lafinalidad de organtwr y realiwr bien el ma11ejo de materiales, es logra,. rapidet., 

evitar pérdidas de tiempo y de esfuerzo, dar s111nu11lstro y servicio en cada lugar que lo 

requiera, bajar los costos y que todo trabqjador d1Jda más en su trabajo con menor 

esfuerzo. También evita deterioro en lo que se mueve, y evita accidentes. 

las pn"ndpalcs tdeas genero/es para el matJejo de materiales son las sigutentes: 

- l11speccionar los nraten"ales e11 busca de astillas, rebabas, bordes, nudos y 

supeificics irregulares o resbaladizas. 
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- Agarrar jinnemente el objeto . 

... Colocar los dedos lejos del sitio en que puedan ser atrapados, sobre todo al dejar 

caer el material al suelo. 

- Al manejar tablones, tubos 11 otros objetos largos, no poner las manos en los 

extremos para evitar atropar/as. 

- limpiar los objetos de grasa, humedad, polvo, etc., ya que los hacen resbaladiws. 

- limpiarse las ma11os antes y/o despues de una maniobra. 

Lemntamie11/o a mano 

El /emntamiento a mano que se reatiw con esfuerzo muscular tiene una técnica 

patti'cular: 

- Tener idea y sensación física de peso que se fe~'altlará. 

- Pararse finnemente. 

- Doblar fas piernas y NO fa columna i•erlebral paro sujetar con las manos el 

objeto. 

INCORRECTO 
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Sujetarlo con seguridad. 

- Mantener la columna vertebral Jo más verticalmente posible (barbilla metida) • 

.. Levan/ar por acción los mdsculos de las piernas. 

Para ejecutar esta maniobra se debe miliwr cinturón; éste sinie para repartir los 

es/uen.os musculares abdominales y evitar mpturas en la región ventral, las cuales son 

muy frecuentes e inutilizan a cualquier persona. 

La persona que va a levantar un objeto pesado debe estar seguro de poder hacerlo 

y de saber cómo hacerlo,• na sólo es el pesa el factor que detennina si se puede /e~·antar 

o no, sino que también lafonna y/o peligrosidad intervienen en ello. Bs mejor pedir ayuda 

que arriesgarse a hacerlo, pues natHe estd obligado a realiz.ar lo que no puede 

nonnalmente. 

Protección de narles moviles 

Los engranes, que son un tipo de mecanismo y uso muy amplio, Izan causado 

siempre el típico accidente por mord~duros que la mayoria de las veces es de graves 

consecuencias, pues es muy dificil poder soltarse de ellos cuando están en movimíe11to, y 

a1ín cuando están inmó~·iles,· también es dijtcll separar el objeto mordido, por lo que hay 

que desmontarlos previamente. 

La protección debe de safraguardar simultáneamente al Tiombre y a la máquina y 

no debe ser una obstn1cci'ón a la libertad de movímiemo o de visibilidad, 11i ser un factor 

de incomodidad al trahqjador. 

Jlcrrnmientas de mano 

Pam evitar accidentes debidos al uso de /ierramie111as de mano hay que tornar en 

cc1e11ta Tos siguientes tres factores: 

• Selecció1J. 
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- Uso. 

- mantenimiento. 

la selecdón implica elegir con proporción y calidad una /zerromie11la para un uso 

especfjico y adecuado; por ejemplo, para un c/a1:0 grande 110 se debe emplear 1111 martillo 

peque1io. 

El 11zalllenimiento consiste en tener limpias las lterramientas sus partes bien 

qjustadas, cambiar los mangos que estén astillados o rotos, o en tener filos e11 buenas 

condiciones, etc. 

Las herramientas de mafia en mal estado no debe usarse ni trotar de ponerles parles 

postizas o hacerles inserciones provisionales¡ ésta es la peor práctica en el uso de la 

herramienta y además es la mds peligrosa. 

!bifil 

Los utiles en los aparatos de eleJ•ación mds frecuentemente uti/i7JU/as son: 

- Cuerdas. 

- Cables. 

- Cadenas. 

- Gane/tos. 

Estos deberán cumplir las siguientes nonnas generales: 

- ~.-Todas las cuerdas debarán tener una etiqueta metálica que indique las 

amcteristicas de las mismas antes tle ser puestas en sen•icio, y mientras se empleen, se 

examinarán pam im•ertigar mspa1l11ras1 fibras rotas, corles, desgastes, etc. 

Cuando las cuentas se corlen en una longitud requerida se aplicará a cada lado del 

lllgar do11de se intente co11ar, una ligatluro de los hilos. Las cuerdas, no deberá11 

arrastrarse sobre superficies ásperas o do11dc puetlmt entrar en contacto con arenas, 
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arcillas, etc. Cuando estén mojadas debarán colgarse en rm Jugar seco, manteniéndolas 

alejadas e/el calor excesivo hasta que 11stén secas. 

1 
(('T''" 
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- Cables.- Los cables son fabricados conforme a cíe11as especificaciones 

establecidas, son de cnnstmcci6n y tamalio adecuado para las operociones a que se 

destinen y deben estar /íbrcs de defectos. 

Los cables están integrados por torones )' estos por alambres. Los alambres tienen 

un tamaño predetenninado. Ws torones se enredan llelicoidalmcnte alrededor de llll alma 

de sisal, manila o cordón metálico o de acero, mientras más alambres y toro1111s se tengan, 

el ca/J/e será más flexible. 

Los cables se eliminarán del senricio cuando su resi'stencia se vea afectada por 

alambres rotos, gastados o que presenten corrosión, también estarán libres de nudos, 

arraciamientos, partes aplastadas y 1•an"aciot1es irregulares del diámetro, como suele 

suceder cuando el alma re dcten'om por rotura o por quernadum, si er textil. 

Los cables serán tratados a úiten•alos regulares con lubricantes adecuatlos, libres 

de áddos o sustaflcias alcalinas, paro conservar set flexibilidad y evitar la oxitlación y 

corrosión. 
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LIJs cables de acero son más usados que fas cuerdas de fibra por las siguientes 

m:.ones: 

- Tienen mayor resistencia para igual dr'ámetro y peso. 

- Su resistencia no varia con la humedad. 

- Su longitud varia menos c(Jn las condiciones atmos/én"cas. 

-Duran más. 

-~-- Las cadenas para i:wr y las cadenas para eslingas (tramos de cable) 

serán de acero, cotifonne a las especificaciones establecidas. Las anillos, ganchos, 

argollas, grilletes giraton"os y extremos de las cadenas de iwr J' eslingas de cadena deberán 

ser del mismo material que el de las cadenas a las cuales ••an fijas y se someterán a los 

ensayos e inspecciones. 

Las cadenas seá11 retiradas de sen•icio cuando no o/rescan segmülad debido a 

haberse sometido a sobrecargas o tener en alguna de sus partes, torceduras dcfonnaci<mes, 

alargamientos, grietas, desgaste, etc. 

Nunca se deberd11 empalmar cadenas rotas media file nudos, alambrado de eslabones 

o insenando lomillos entre los mismos (pasando llll eslabón a través de otro e i"sc1tando 

un tomillo para que los sostenga). Podrán efectuarse empalmes para reparaciones de 

emergencia y provisionales, mediante e( empleo de los gn"fleles especiales que e.t·isten para 

este objeto. 

Se fes cargará menos peso en tiempo frío, especialme11te si la temperatura es 

inferior a cero grados ceflligrados. No se emplearán en trabajos en los cuales las cadenas 

puedan f/egar a una temperatura igual o superior a 100 grados cellligrados. 

Cuando las cadenas no se empleen, debcrún colgarse sobre caballetes o ganchos, 

de tal manera que los opemn'os que las manejen no estén expuestos a un esfuerw excesivo 
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al levantarlas¡ además, tleberán guardarse en condiciones tales qlle se reduzca al mínimo 

la oxidación. 

- Ú!l..!J.dl.QX.- Los gancfios tle las gnías deberán ser forjados o compuestos de chapas 

de acero suave, resistente al enl'ejecimietJto y con tratamiento ténnico adecuado. Tendrán 

aristas redondeadas y unafonna o disposilfro que implda el desenganche improl•isto de las 

cargas. 

Debe f}rohibirse Sil empleo para otro fin qlle no sea el lel'a11tamiento de cargas 110 

sujetas al suelo, se cuidará que no sufran corrosión, frotamiento, golpes, o esftlCnos que 

los de/on11e11. 

Se retirarán del servicio y se inutilizarán cuando 110 presenten seguridad debido a 

liaberse somclido a sobrecargas o te11er defomzaciones, desgastes, etc. También serán 

retirados cuando se sección critica haya sufrido una disminución lgual o mayor al 20% de 

la misma, o presenten grietas, estrias, etc., que, una l'ez eliminadas con lima o muela, den 

lugar a una disminución igual a aquellas. 

faca/eras f!Ol1atilcs 

Los equipos especiales de escalada, tales como una combinación de plata/amia de 

trabajo y escalera tic tijera, se ejecutarán a las 1wnnas aplicables a ambos. 

Las tlispostfros tic este tipo penniten que 1111 escalador sujete su cit1t11ró11 de 

segun'tlad a u11 soporte clesliur11te que corre a lo largo de un carril o cable anclatlo a la 

escalera. El soporle desUzo.11te sujetará a quien pierda el equilibrio, dejando/o suspendido. 

ltfllchos profesio11ales de Segmitla<l consideran que estos dispositiJ.'OS son preferibles 

a lasja11/as de protcccidn. U11a l'ariantc es lllt ci11turó11 con dos o"'' gancho de co11exió11 

rdpida. No es '"' disposi'lfro de Segun'clad eu realidad, pero por rne~io de él mi escalador 

puede sujetarse a la escalem y liberar sus ma110.'i paro poder trabajar desde ella. 
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Se recomienda dotar a todas las escaleras porláliles de pies antidesliwntes o 

asegurar sus bases contra los deslit.tmu'entos sujetándolas o anclándolas. 

!As escaleras se inspeccionarán en cuanto se reciban, para comprobar que se 

confonnan a las especificaciones de compra )' a los códigos aplicables. hlediante rm 

programa adecuatlo se establecerá que todas las escaleras se inspeccionarán cada tres 

meses y se llel'ard 1111 registro de cada inspección. 

Las escaleras deben cubrirse con rm material de protección adecuado. La pintura 

es satisfactoria siempre que, antes de pÍIJtarlas, se inspeccione las escaleras por personal 

competente y experime11tado que actrí por cuenta del comprador y que las escaleras no sean 

para reventa. 

A juicio del depattamento usuario de las escaleras se rei•estirán con pintura o 

barniz., si la inspección inicial revela que las escaleras no tienen defectos tales como nudos, 

veteado trtmn'ersal, madera procedente tle la parle inferior de una rama o de troncos 

inclinados, y bolsas de resina, ltay que entender que estos defectos 110 se desarrollarán 

despríes de que ltayan sido pintadas. Las rajas. grietas, hendiduras y faltas debido a 

esfuerzos de compresión, que aparez.ca11 posteriom1ente, se podrán detectar si se utili:tm 

barnices transparentes u otros revestimientos presen•ativos claros. 

Uso de las escaleras 

.. Colocación ... Al colocar las escaleras se obscnmún las siguientes reglas: 

J ... Colóquese la escalera de modo que la distancia ltorizontal desde .m base al plano 

vertical ele apoyo sea aproximadamente la cuarla parle de la longitud de la escalera entre 

apoyos (por ejemplo, 1111a esca/ero de cuatro metros se colocará de modo que su base se 

separe w1 metro del objeto contra el que se apoya su extremo). 

2 ... No ~1se las escaleras e11 posición lzorizantal como pasillos o andamios. Las 
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escaleras simples y las exte11sibles está proyectadas para emplearlas en posición casi 

verlical y no se pueden utilizar con segun*dad hon"z.ontalme11te1 o con su base 

situada a una deista11cia del objeto en que se apoya mayor que la indicada en el 

párrofo anterior. 

3.- No coloque nunca una esca/cm frente a una puerta que abre hacia ella. A 

menos 

que esté cerrada con llal'e, bloqueada o protegifla. 

4.- No coloque una escalera contra un cn'stal, sujete un tablero (110 con clavos). 

Cn11.ámlolo en la parle superior de la escalera para proporcionar apoyo a cada lado 

de la ventana. En ventanas anchas, con hojas metálicas, el apoyo se puede hacer 

e11 los parle luces o entre las jambas. 

5.- Coloque la escalera de modo que los largueros descansen seguros en su base. 

En suelos blandos, cálcela só/Ma111e11te para e1·itar que se hunda. 
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6.- Apoye los pies de la escalera sobre 1111a base 11it.•elada y resistente y 110 sobre 

objetos movibles. 

7.- Nu11ca apoye la escalera contra objetos inseguros, como cajas o toneles sueltos. 

8.- Cua11do utilice una escalera para acceso a lugares altos, átela o afiáncc/a de 

algrín modo para el'itar que resbale. 

9.- Extie11da los largueros laterales ele la escalera 0.9 m. como múiimo, por encima 

del nfrel supen'or de acceso. 

10.- No coloque la escalera junto a conductores elécticos con tensión ni apoyadas 

sobre tuberías en las que podría causar e/arios (tube1ias de ácidos, productos 

q11fmicos. etc). 

t!scens-o v des-censo ele las escafera.r;,- Al subir o bajar por escaleras, se obsen•ará11 

las sigm'entes práctr'cas de Seguridad: 

1.-Sujetarse co11 ambas manos. Si /Ja de subirse o bqjarse material, hágalo con rma 

cuerda o ames de bajar o después ele subir al nivel deseado. 

2.- Suba o baje siempre de cara a la esca/ero. 

3.- No se deje desliwr escaleras abajo. 

4.-Antes de subir, cerciórese de que sus wpatos no tienen grasa, barro ni cualquier 

sustancia desliwnte. 

5.- No suba más alto del tercer peldatio de aniba hacia abajo en las escaleras 

simples o extensibles, ni del segundo de arriba hacia abajo en las escaleras de 

tijera. 

Peb'gros elécticos y escaleras metálicas.- Puesto que las escalems metálicas son 

conductores e/écticos, 110 se utiliurrán cerca de cil"cuitos eléctricas, ni donde puedan e11trar 

en contacto con ellos. No se puede subestimar la imporlancia de estos peligros de la 
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electricidad y los usuon'os de esca/eros matálicas dehe11 «lar advenillos del peligro. 

Además de esta ad••erleJJcia, las escaleras metálicas se marcarán con seiiales o 

calcomanfas en que se lea "PRECAUClON: NO EMl'lEARLA CERCA DE EQUIPO 

ElECTRICO". 

Estos letreros se pueden colocar e't el i11tedor de los larguero! laterales a la altura 

de los ojos. Cuando haya peli'gro de tipo eléctrico se procurard emplear escaleras de fibra 

de vidn'o o de madera. 

~ 

Se llama andamio la p/atafonna elel'ada de trabajo destinada a soponar hombres 

y malerialcs. Generalmente ticnefl carácter temporal y se utifiw sobre todo entrabajos de 

constnicciófl. Los andamios se proyectatún para sostener por lo menos cuatro l'cces el peso 

previsto de hombres y maleriales. 

La andamiada es la estmcJura, de madera o metal, que sostiene la plattifonna de 

trabqjo. 

Cuando se trobaje por encima tle tm andamio en el que hoy personal, se dispondrá 

una techumbre protectora en el andamio. Esta protección 110 estalÚ silllada a más de 

2. 75m. de altura sobre la plalafonna de lrabqjo. 

D'po de andamios.~ lA mayoría de los andamios son de una de las tres categorías 

sigt1ientes: t11b11/ares, colgantes y sobre nJCdas. 

También se clasifican según su uso en: se11'icio ligero (carga de trabajo en la 

plalafonna menor de 120 kglm2), sen•icio media (240 kglm2) y sen•icio pesado (370 

kglm2) • 

.. Los andamios t1tbulares co11stan ele un conjunto de tubos mctd/icos que sirven de pies 
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derechos, puentes, riostras, troviesas y carreras,· mi dunniente que sin•e de sop011e a los 

pies derechos: y unas bridas especiales para empalmar los pies derechos y unir los distintos 

miembros. 

- Las andamios colgantes o volante l/ei•a11 la plalafonna de trobqjo sobre unas i•igas y 

cuerdas o cables sujetos a miembros de la estmct11ra apoyados en ella. 

- Las andamios mói•ilcs o colgantes so11 a11damiados metálicas tubulares montadas sobre 

rodillos o niedas, o están co11st111idos con componentes dise1iados espec(ficamente para este 

fin. 

Los andamios metálicos tubulares se utilium mucho debido a sus ventqjas: es fácil 

de obte11er, i•ersátil, se atlapta a todos los problemas y son económicos. la maj•orfa de sus 

fabrica11tes y proveedores ofrecen los oporlcmos sen•icios de ingenierfa para proyectar los 

andamios adecuados a cada situación. 

- Pla1gfonnas de las jaulas.- Cada jaula tendro una platofonna que ocupará toda 

la supctficie del suelo. No será perforada y estará constituida de malerial retardador del 

fuego y soponada por la estroctllra de la jaula. Tanto la estroctura como el plso se 

proyectará11 teniendo en cuenta /ns cargas prel•b,/as. 

Los cerramientos y revestimientos de las jaulas se harán de metal o de madera con 

sustancias retardadoras de fuego. 

Los ascensores para personal estarán pemranentemente cerrados por todos lados, 

excepto la entrada y salida. En la parle superior de todas lasja11/as se dispo11drú 1111a salida 

de emergencia con una puerla que habra hacia afuera. 

- Elevadores de personal.- Todo elevador de personal debe cumplir estrictas 11onnas 

tle Seguridad. 

Los ascensores y montacargas pennm1e11tes de los edificios en constn1cción, 
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modificación o demolición podrán utilizarse para el sel1'icio de transporle de trabajadores 

o maJeriales o, ambos, siempre que sean aprobados para tal uso y se obtenga un pemibm 

para esta clase de sen•icio. 

- Maquillas de elevación.- Las máquinas de elel'ación no se instalarán en calles 

plibticas. Cuando sea necesario instalarlas asf, se las encerrará en recintos protegidos con 

barreras. En cualquier caso, es convenieme una techumbre para protección del equipo y 

el opemdor respecto a los elementos. 

Las mdquinas trendrán/renos capaces de parar y sostener el 150% de la carga de 

seguridatl nominal, además habrá un trinquete para mantener las cargas suspendidas. 

Los engranqjes, ejes y acoplamientos expuestos se encerrarán en carcasas. Las 

tuberías de ••apor expuestas se cubrirán y las de escape se dispondrán de /onna que el 

vapor 110 pueda dirigirse hacia donde /zaya personal. 

Cuando se usen máquinas elécn'cas, se emplearán interruptores de seguridad 

cerrados, y todas las parles sometidas a tensión inín encerratlas o protegidas contra el 

contacto personal. Las parles metálicas se pondrdn a tierra. 

Herrqmientqr neumáticas 

Antes de Hacer ajustes o reparaciones de herramientas porláJiles neumálicas, se 

desconectará el aire comprimido. Si la manguera del aire comprimido se ha de extender 

a través de una calle, se protegerá para que no puedan dD1íarla los veltfcufos. 

- ~.- Cuando se traiga11 tornillos o pasadores, no se dejarán caer, ni 

tampoco las arandelas o tuercas,· por el contrario, se cnlocardn en una cesta o una caja, 

que se elevará con una cuenia o cable. 

Cada vez que está más extenditlo el empleo de tomillos maquiriados de alta 

resistencia o tomillos 11ermdos para los ensambles en obra del acero de la estrnctura,· en 
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muchos casos, reemplaum i11cl11so al remachado en caliente, eliminándose muchos de los 

antiguos peligros de éste. 

Con todo, los contratistas dehen seguir con cuidado las i11stmcciones del fabricante 

para conseguir una instalación apropi'ada, la aplicación del par adecuado y evitar que se 

le suelten las wercas. 

Para retener el casquillo se dispondrán llaves de impacto con un clilpositfro de 

bloq11eo. 

• ~-· Los remaches no se colocard11 por encima de malerialcs inflamables 

o combustibles, a menos que se proteja a éstos contra los remaches calientes que puedan 

caerles. Cuando se estén botando o extrayendo la cabeZJJs de los remaches se colocará 

también una protección. Los ma11illos neumáticos llel•arán un alambre de seguridad en el 

maw y en el mango. El alambre no será menor del número 9 (calibre de alambre) en el 

mango y del numero 14 recocido en el mazo. 

Reoamciones 

El equipo que funcione i'rrcgulannente se pondrá fuera de seniicio para repanu/o. 

Se colocarán se1iales com•enientes, que no quitarán hasta que haya tenninado la 

reparación. El equr"po móvil se retirará a un lugar seguro, en el que el trabajo de 

reparación no interfiera con la marcha de las operaciones. Cuando para realizar la 

reparación hasa qllc suspender de eslingas el equipo o soportarlo con elevadores o galos, 

se bloqueará o se sustentará con una amia:ón antes de pcnnilir que se trabqje debajo de 

él. 

Cuando se hagan reparaciones lejos de los itJtermptores de com'ente, en eqm"pos 

tales como tmnsportadorcs y cables aéreos, se uliliwrá11 dispositfros de bloqueo para e-..itar 

lesiones en caso de puesta en marclia forluita. 
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Antes de que comiencen las reparaciones de equipos accionados por energ(a 

eléctdca, se bloqueará el intel"mptor pn'nci'pa/ en posición off. El mecánico del sen•ido de 

reparaciones consen•ará en su poder la llal't del candado de seguridad del intem1ptor. Si 

trabaja más de un mecánico, cada uno colocará su candado con una llave diferente, los 

annarios de intem1ptores se asegurarán en la misma fonna. 

Precauciones diversas 

No se pcnnitirá que se acumulen sobre el eqm"po restos, aceite, trapos engrasados, 

etc. 

Se co/ocardn letreros sobre cada equipo especificando la capacidad de cargas 

seguros y las i•e/ocidades de fimcionamiento, que no se excederán en ningrfon caso. 

Se estab/ecera 1111 conjunto de señales direcciona/es antes de empewr a enderewr 

••erlicalmente la estmctura. 

Demolición de ertmcturas 

El personal de la constmctora solamente lzard trabajos de demolición de poca 

imporlancia. Si la demolición presenta problemas (altura que sobrepasa los 7.5 111. 

Constn1eci6n de acero o de concreto annado, proximidades a otros estnlCturas que hay q11e 

presen•ar, etc.), se acudirá a los especialistas en la maJeria. 

Los especialistas en derribos están familiarizados con los procedimientos J' 

precauciones necesarios paro hacer el trabajo con seguridad, proteger al prlblico y a /as 

propiedades limítrofe.\' y cumplir las normas y códigos federales, estala/es y municipales . 

.-\ continuación se mencionan algunos procedimientos y sugerencias de Seguridad 

escenciales para trabajos de demolición de poca impo11ancia, defonna que sit1)a11 de gula 

a los pocos experimentados en ellos: 

1.- Tome las medidas 11ecesarias para que el público y los empleados de la fábrica 
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no autori;;ados no puedan acercarse a menos de. 4.5 m. de Ja estmctttro. 

2.- llaga que una persona compete11te revise la eslnlCtura para 1Jetem1inar su estado 

y el de los pisos y paredes y preveer as( algunas de las circunstancfas que se 

presentan. Compntehe si hay pro1Juctos qufmicos peUgrosos, gases, explosi'vos o 

materiales flamables. 

3.- Desconecte los servicios (gas, vapor, electfcidad) fuem del edificio. AfanJenga 

todo el tiempo pasible las conducc:iones de agua. Instale 1111 suministro de agJJa 

provisional para la protección contrn ince111/íos y para reducir el pofro por 

humectación. 

4.- QuiJe todas las puertas y ventanas co11 cristales. 

5.- Arranq1te las escayolas para reducir la cantidad de polvo. 

6.- Denibe el techo. 

7.- Derribe las chimeneas y rema/es de los muros por encima del nivel del lec/Jo, 

mientras se está trabqjando desde éste. 

8.- Derribe los muros picándolos separadamente, con máquina o con herramientas 

manuales. Trabaje sobre andamio soporlado independienterne11te, desde afuera de 

los muros. 

9.- Relire todos los escombros inmediatamente, usando conductos de calda por 

gravedad o huecos internos. 

10.- evite que las paredes estén snmcti<las al empuje lateral del material almacenado 

o al i'mpacto lateral de los materiales que cae11. 

11.- No pennila que trabajen wtos obreros debajo de otros. 

12.- Instale barreras en cualquier zona e11 que se esté arrojantlo material y donde 

quiera que sea necesario paro proteger a los trabajadores de los objetos que caen. 
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13.- Pida cascos, gafas, botas de segun"1/ad, máscams antipolvo y guames para 

todos lo~ traba.jadores, si fuese necesario. 

A veces, cuando no es posible o deseable el empleo de los métodos co11vencio11ales 

para alternar o derribar las instalaciones tle concreto, se p11ede emplear el pulvicorle, 

proceso que, en vez de la rotura por impacto, emplea la penetración mediante tm color 

intetzso. 

Excamciones 

La seguritlad en los trabajos de excavación a cielo abierto, dependen escendalmente 

de la estabi/idatl de las paredes de las excavacio1Jes o tn"nchems, bien mediante cstihación 

de las paredes l'erlicales con excepción de los terrenos rocosos y de las paredes de menos 

de 1.30 m. de allllra, o bien dando a las paredes una sijiciente pendiente respecto a la 

verlical. 

LA estabilidad de los tallldcs dependeti escenciatmemnte de la naluraleuz y del estado 

de las tierras. 

Uno de los factores escenciales que emnm en Juego es la colzcsión de las tierras, 

de la que depende el ángulo del talud de las mismas. 

La cohesión del terreno depende 110 sólo de las caracterltJicas peculiares del mismo, 

sino igualmente de mi cierlo número de otros/actores, siendo el más i"mporlante, el grado 

de humedad o sequedad. 

El jefe encargatlo de dt'n'gir los trabaJos de excavación deberd ser técnico 

especializado que conozca perfectamente /as disti11tas clases de terreno que se puede11 

e11contmr en esa región y los principales /nctores susceptibles de influir en la estabilidad 

de las paredes de las excamciones. 
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El mismo deberá tener presente, además de circunstancias atmosféricas (humedad, 

sequedad, etc.) que son muy impottantes,· los factores de i•ecindad que deben as( mismo 

tenerse e11 c11e11ta e infonnarse antes del inicio de los trabajos acerca de la alluro del nh•e/ 

de aguasfreáticas, J'O que la hwnedadjuega un papel muy importante en lajimiew de los 

taludes. 

La nonna general de Seguridad aplicable antes de iniciar una excavación es ta de 

conocer estos riesgos, eliminarlos con respecto a como Cl'itar los lllOl'imielltos tfe terrenos 

que ponen en peligro al personal; la experiencia adquirida es la siguiente; se sabe que 

existen dos tipos de terrenos: Terreno de estabilidad durmiera y terrenos de estabilidad 

decreciellte, Estos dos tipos de terrenos y cualquier otro, pueden ser seguros para hacerse 

una excal'Ocíóu si se toman en cuenta las cuatro reglas siguientes: 

1.- Conocer sus caracten"IJicas naturales. 

2.- Contar con sistemas de desagüe adecuados. 

3.- Saber los riesgos potenciales existentes. 

4.- Efectuar los trabajos de excaración tfebitlamente y con seguridad. 

Los tres primeros puntos deben ser puestos en práctica por los técnicos encargados 

de la pla11eación de la obra, en cuanto al p111tlo #4, a continuación se dan algunas nonnas 
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que c/ebe11 ser obset1'adas durante los trabajos. 

Para la excavación de cimientos o w11jas es necesan"o usar la entibación de las 

trincheras con paredes verticales. Si las paredes de las wnjas son verlicales, deben ser 

convenientemellle entibadas o apuntaladas, valiéndose de los medios apropiallos. 

Las entibaciones o apuntalamientos deben ser colocados por obreros competentes, 

bajo la dirección de jefes igualmente competentes. 

En su constmcción ltay que tener en cuell/a pn"ndpa/mente las sobrecargas y 

preveerlas. 

- Sobrecargas.- la finnew de las paredes y taludes y la presió11 de la tierra sobre 

las entibaciones no dependen sólo de los diversos factores antes citados, principalmente, 

llalt1mleza y estado de las tierras, humedad, sino, igualmente de las sobrecargas existentes 

en la proximldad de las paredes de la wnja. Tales sobrecargas pueden ser tanto estáticas 

como dinámicas. 

- Por sobrecarga estática entendemos principalmente: 

a) Las tierras acumuladas al borde de la UJnja. Se recomienda aparlar/as lo más 

lejos posible fomrando un camino sujicienti:'mente ancho, que sin•a para la 

drculación del personal, y vigilar para que se evite toda acumulación excesiva de 

tierra que, como consecuencia de la presión ejercida sobre el terreno, crearían el 

riesgo de provocar dem1mbamiento. 

b) !..os l'iejos muros de carga o de cimiento que deberá ser solidamente apuntalados. 

e) Los palos de andamios c/aJ•ados e11 el suelo. etc. 

• Por sobrocargas dinámicas ente11demos prit1cipalme11te: 

a) La circulación de calles, carreteras, o l'Ías férreas, si los trabajos son 

empre11diclos e11 proximidades tales l'Ías. 
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b) !As vibraciones ocacionadas por el funcionamiento de máquinas pesadas. 

En medida de Seguridad que debe tomar, el Director de la obra debe tener en 

c11enta todas las sobrecargas, tanto estáticas como di'tidmicas y en función de las mismas, 

dar a las paredes de las 'IJJnjas una suficiente inclinaci6n, o bien, sostenerlas mediante 

entibaciones adecuadas y así mismo ap11ntalar los muros de cerca o de cimientos y los 

soportes y Uneas eléctricas, cuya cafda en las 'I/Jnjas podrian provocar graves accidentes. 

Para tener equilibrio estable, condici'ón indispensable para la buena conservación 

de las trincl1eras, es preciso que sus paredes tengan una conveniente inclinación respecto 

a la lion·wntal¡ dr'clia inclinación o pendiente se define: 

- Tanto por el valor del ángulo <>(que /onna el plano de la pared con u11 plano 

h:riwntal. d 
- Como por el miar de la tangente de die/Jo ángulo "" ¡ IH 
tanO(= H/B -• 

'e* 
IXclra pendiente se suele expresar por una/racción cuyos dos ténni"nos son números 

enteros: 212, 314, 415. 

El ángulo o< debe ser itiferior a un ángulo~ /!amado ángulo del talud natural del 

terreno, pendiente natural de la tierras o también ángulo de fricción interna y corresponde 

al que adopta por si solo uu talud idéntico abandonando a la acción prolongada de los 

agentes almo.'iféricos. 

Dicllo ánguto.,I es función escenctalmente de: 

- La naluralew del terreno. 

~ Grado de consistencia del mismo (terreno virgen, terreno removido recientemente 

o no, etc.). 

- PorcelllQfe de /mmedatl. 
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Un peligro constante, en wnas más o menos urhanit.adas, es la presencia de 

servicios subterrdneos (agua, electricidad, gas o tele/o no), tanq11es t11berfas de procesos de 

elaboración y alcantariilas. Si resu/Jasen dariados o corlados, podrian producirse lesio11es 

e incluso muertes, además de otros efectos, como· ta i1item1pción de los servicios, la 

contamfoación del agua, la parada de tos procesos de e/aboradón y costosos retrasos. 

Antes de comenzar los trabqjos, es impor1ante consultar con et Ingeniero de la 

compañfa, así como con tos de los seniicios municipales y dejar señalados, con estacas en 

el suelo o con otros marcas, la loca/ir.ación de Jos distintos servicios y s11 profunditlatl 

aproximada. 

Los detectores electrónicos pueden ser muy dtiles para las excavacr'ones en sitios en 

que haya mue/Jos obstdculos entefTtldos. Si los servicios han de seguir en su sitio. Se 

lrabrán de proteger contra posibles daños y, a i•eces, tambi'én contra las heladas. 

En las marcas de localizaci6n se indi'cani el contenido de los tanques y tuberlas 

entenwlas. Sifuesen maJen'alesjlamab/es o t6xicos, se dispondrá de equipo de protección 

adecuados para coso de roturo. También se indicará la profundidad del fondo del tanque • 

.. Excavaciones con máquinas.- Ames de excavar, /Jan de comprobarse la 

/ocaliz.nció11 de los sen•icios subterrdneos que lran de pem1a11ecer en el mismo sitio en que 

están. Se estabfecerd un llmite de aproximaci6n para los trabajos con mdquinas y se 

tenninará a ma110. 

Si la excavación es más profunda de 1.50 m.,· se instalarán entibaciones o se 

ta/udarán los flancos de la zanja. 

Cuando se troha,ja a mano, los hombres cleberán estar advertidos pam no di'rigir sus 

picos, rompedores de pavimento y otros herramientas macánicas a través de Jos servicios 

enterrados. Si se conecta la manguero de afre de una herramienta neumdtica a una toma 
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de toma de tierra, se protegerá al obrero comra un contacto repentino con una linea 

eléctrica subterrrínea; la manguera de aire será de un tipo conductor de eleclricidod. 

operaci6ti eu vilotes 

Debe tomarse en cuenla las siguie111es recomendaciones: 

- Al leJ.'anlar el mazo y mantener/o en posi'ción de golpeteo debe usarse el freno 

irreversible del martinete que evite su calda libre. 

- En todo tipo de mazo debe colocan;e collarines de retenció detrás de la guías. 

El pilote debe mantenerse perfectamente vertical y cenlrrulo con el mazo de 

clavado. 

- Deben colocarse capenlzns metdiicas acolclzon0tlus sobre la cabew del pilote, que 

eviten roturas y proyecciones. 

- El marlinete debe estar bien ffjo y poseer escalera segura de acceso. 

- E11 caso de etJcasquillamiento del mato deberá ponerse tensa la cuerda de 

levantamiento y mantenerse arriba debidamente frenado. 

- Los trabajadores en esta operoción deben usar cascos de seguridad, botas de hule, 

guantes y gqfas de protección con copas laterales. 

Montqje de estrnctums 

A falta de los métodos de prevención y en caso de imposibilidad de aplicar uno de 

ellos, es necesario proveer a los obreros de: cinturones de seguridad que les pennüan 

atarse a un punto fijo de la conslnJCci6n. 

Lo dificultad consiste en encontrar rm punto de enganclte cómodo para fa correa 

del cinturón de seguridad; para resolver esta dificultad, Ttan ideado diferentes sistemas 

matdlicos ligeros que penniten a un obrero atar a la estmclllro la con-ea de su cintur6n 

de seguridad. 
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Los obreros que dedican su tiempo a trabajos de montarestmcturas metálicas deben 

estar provistos a parle de los ci111urones de seguridad con sus accesorios, ele equipos Je 

protección individual indispensables, como botas especiales, guantes, mascan'llas, ele. 

Cascos de seguridad 

Una de las parles más imporlanres es el uso de los cascos de protección, los cuales 

deberát1 estar al afca11ce de todos los obreros ocupados en los trabajos para sal\1aguanlar 

colllra las caídas de lterramie11tas o de materiales. 

.. Dehenín ser eficaces, tener pn'ucipalmente mm resistencia macánica y 1111 

aislamiento eléctico suficiente • 

.. Tener un b11e11 aislamiento Jén11ico (es decir, protección sujicie11lc eficaz. colltra 

el sol). 

• Ser adaptables a la cabeza de los trabajadores y ser co11fortab/e,¡. 

Máscara de soldatlura 

Para la soldadura al arco, puede aco1Jsejarse tanto mw corno otro de los tipos de 

máscara de protecc/611 siguientes: 

... UtJa máscara áe dos l<etttanas una clara y otra obscura • 

.. Una máscara colJ cn'sta/ obscuro que pueda quitarse Ilel'ando el obrero gqfas 

claras. 

Cinlllrón de seguridad 

Deberán ofrecer una resistencia suficiente a los esfuen.os a los que }'an a ser 

sometidos. 

·Ser concebidos <le manero que tia causen nfog1í11 da11o al esqueleto o al organismo 

del trabajador en caso de caítfa. 

• Estar adaptados a la confonnación de catla trabqjador y ser suficientemente 
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confo11able. 

- LLei•ar una correa adaptable especialmente al cuerpo del trohajador, as{ como los 

dispositfros necesarios para poder trabajar comodamc11te y sin n"esgos. No deben 

pen11iilr u11a calda Ubre tle más de un metro de allllra a me11os que los disposilfros 

especiales limite11 los efectos de la caída a los que resultarian de la caída de rm 

metro. 

Maquit1aria pesada 

En el manejo de la maquinada pesada es frecuente encontrarse con diferentes tipos 

de accidentes. por lo que a contifluación se presenta una serie de nonnas generales para 

la prevención de éstos con situaciones que ejemplifican algunos de los problemas del 

trabqjo dr'ario encontrados por el operador de la maquinaria y los demás obreros. 

Arí11 /a maquinaria más segwu necesita ser operada cnn cuidado y conoclmie1Jto de 

sus capacidades. Debe seguirse fielmente el programa de seguridad,· por consiguiente la 

mayor responsabilidatl recaerá sobre el operador el cual deberá ser calificat/o para evitar 

el mayor mímero de accidentes. 

- Cada trabajador debe te11er su progmma de seguridad: 

a) Se debení conm/Jar al jefe de Seguridad para instn1cciones específicas del 

trabajo y el equi'po de Segun'dad requeritlo. l'or ejemplo el trabajador y el operario 

pueden necesitar: Cascos, guantes gruesos, botas, gafas, cita/ecos protectores, 

protectores para oídos, mascan'l/as,etc. 

b) El•itar si siempre usar ropa demasiado grande, corbatas, anillos y relojes de 

pulseras que puedatJ ser atrapados por partes movibles de la mdquitia y causar 

accU/ctJtes. 

c) Familillrimrse con todos los controles, indicadores, lflces preventivas, etc. 
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Conocer todas las caracterizJicas de operació11 de la maquinaria y el equipo. Saber 

como y cuando checar los niveles de líquidos de la maquinaria, como son aceite, 

gasoli11a, anticongelante, lfquido hidráulico, etc. 

el) Familiarimrse con el área de trabajo. Cuando se está operando una 111áq11Í/la 

adentro de una planta, se deberán conocer los espacios libres que se e11co11trarán,· 

techos, p11e11as de paso, pasillos, etc,· tambié11 las limitaciones de peso de piso y 

rompas. 

Se deberá enterar de las condiciones que probahleme11te e11co11tmrá como espacios 

libres, congestionamientos, tipos de piso de rodaje, posibiüdades de niebla, humo 

o poll'o que puedan obscurecer la i.•isibilidad. 

c) Se deberá11 detemiinar las señales prel•entfras que serán usadas; conocer el 

terreno en que se estará trabajando y que peligros se pueden preseritar • 

.. Preparativos para operar: 

a) Serciorarse de que todas las protecciones y tapas estén en su lugar. 

h) Ocuparse de que no haya otras personas en el área de la máquiua~ 

e) lvlantener limpio el comparlimiento del operador. 

d) ~lo ver todos los controles a la posición de "NEUTRAL" a11te de arrancar el 

motor. 

e) quitar los obstáculos que estén frente a la máquina,· observe los peligros tales 

como alambres y zafljas. El•itar trepar sobre obstáculos (terreno duro, rocas, 

troncos, orillas, camellones) siempre que sea posible. El tamaño y tipo de obstáculo 

que puede ser cnzzodo siu riesgo alguno, dependerá de umclwsfactores, incluyendo 

una buena decisi6n del operador. Cuando estas obstnzr.cio11es deban ser crowdas, 

se deberá hacer con extremo cuitlado y en ángulo si es posible,· se deberá reducfr 
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la velocidad. 

Arrancar et motor en una drea bien ventilada. 

g) Ser especialmente cuidadoso con las máquinas que no se Izan manejado 

anterionnente. 

- S11bir y bajar de la máquina: 

a) Suba a bordo de la máquina cutdadosamente,· use todos los pasamanos y 

escalones,· no salte de la máquina.- pare el motor y bqje todo el equipo antes de 

dejar la máquina. 

- Comprobar los controles: 

a) Se deberán comprobar todos los controles antes de hecllar a andar. 

b) Comprobar las condiciones de los dispositivos de Seguridad tales como 

cinturones, luces, etc. 

e) Probar los engranes de direcci6n y los/renos, moviendo la máquina lentamente. 

d) Probar el embrag11e y la posición de ne11tral de la cqja de ve/ocúlades para estar 

seguro de poder controlar la i•elocidad y dirección de la máquina. 

- Operació11: 

a) No llevar pasqjero•" 

b) Mirar detrris de la máq11i11a antes de dar marclla alrás. 

e) Mantenerse alejado de íos saiienlt!s, cables elécticos, áreas resbaladizas y otros 

sectores peligrosos. 

d) Aj11star la velocidad a las condiciones de trabqfo; no bqfe pendientes con los 

embrogues desengancltat/os. 

e) Malllener la máquina bajo control,· no tratar de operar la máquina por encima 

de s11 capacidad. 
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j) Vaya con cuidado cuando v1'qje en áreas congestionadas; de derecho de vía a 

equipo de carga; mantengase a pn1dente distancia de los demds vehlcu/os. 

g) Sentarse apropiadamente; no operar el tractor en ninguna otra posición que 110 

sea la adecuada. 

li) Tenninar el trabajo apropiadamente; saber exactamente el procedimiento paro 

parar la máquina; asf corno el procedimie11to para arroncarla, esto varl'a segtiu el 

tipo de equipo que se está usando. Colocar los co11troles en neutro/, poner el/reno 

de mano. Bloquear las onigas o neumdticos si la máquina es estacionada en una 

pendiente o rampa. 

- Transportes: 

Remover el lodo 11 otro material resbaladizo del ve/Jíc11/o transp011ador y del l11gar 

de la caq;a. 

b) Asegurarse de limpiar aceiles, grasas o lodo del piso del compartimiento del 

operador, escalerillas y barandales paro minirniwr el peligro de resbalarse. quitar 

herramientas y otros objetos del piso del operador. 

c) Obserrar todos las reglas de segunaad aplicables a la cat¡;a. Nunca se deberá 

transporlar la carga con el cucharón o pala demasiado llenos,· cuando se tmnsporle 

cualquier carga, se debero llevar tan cerca del nivel del suelo como sea posible y 

con una velocidad adecuada lo cual hace que el centro de gravedad este mds abajo 

incrementando la estabilidatl del tractor. 

d) No arranque ni pare rcpentillamellle cuando se está transporlando una carga. 

e) Consultar a las autoridades en cuanto los límites de peso. 
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111.4 RIESGOS EN LA CONSTRUCCION 

En las obras de constmcción se presenta una gran variedad de riesgos, ya que es 

fácil que sucedan, desde una herida leve o una caída, hasta un i'ncendlo o 1111 derrumbe. 

Por lo que es indispensable que los responsables de las obras y personas encargadas de 

dirigir, supel1'isen y vigilen todas las actividades, aji11 de proteger la \•ida y la salud de los 

trabqjadores y también para poner a salvo de riesgos las constmcciones vecinas y toda 

persona o vehiculo que tenga que circular por las proximidades. 

El procedimiento básico consiste en establecer un instroctivo de uso, seflalando los 

riesgos principales y proporcionando las reg/ns de seguridad necesarias. Esto puede 

presentarse en carleles o en textos colocables en las propias máquinas; sin embargo, para 

mayor efectividad conviene que en /onna pennanet1te /raya una campafla de Segunitatf, 

principalmente a nfrel del personal menos instruido, y a nivel de maestros de obra, para 

lograr una cooperación integral. 

En edificación, pueden encontrarse algunos defectos que posteriom1e11te llegan a 

crear riesgos y molestias co11tlnuas, arín cuando a veces parezcan sin imporlancia o que 

deban a 1111 a/rorro, aparente en la im•ersión para construir. Alg1111os de los más frecuentes 

so11: 
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a) Distribuci611 poco funciona/. 

h) Espactos muy reducidos. 

e) Falta de salidas. 

d) Salidas, escaleras y pasillos estrechos. 

e) Elei•adores de muy poca capacidad. 

Los proyectos de edificios deben analiwrse con hase en su operación y 

mantenimielllo. 

En lo que se refiere a los acabados, principalmente de los imeriores, debe tenerse 

cm"datlo, ya que una gratl canti<lad de recubiertos de plásticos pueden ser inflamables, así 

como también las co11i11as y el alfombrado. Esto resulta peligroso cuando se emplean 

aparatos eléctricos, porque cualquier corto circuito puede iniciar un incendio. Algunas 

pinturas con pigmentos metálicos pueden ser toxicas y algunos sofre11tes pueden también 

ser peligrosos. Cuando se usen revestimientos de madera, es conveniente darles una capa 

de algún producto que impida la combustión. Todo material para acabados deben ser 

seleccionados bqjo nonnas y especificaciones que garantlcen su eficiencia, su duración y 

una boja peligrosidad. 

En los proyectos de edificios deben siempre planearse un sistema de salüla de 

emergencia para los casos de sismo, incendio y otros accidentes de efecto colectfro. 

Una salida de emergencia es 1111 sistema de circulación que da paso seguro desde 

el interior de un edificio lwsta un área sin riesgos, a 1111 gra11 número de personas. Ell todo 

su trayecto debe haber indicaciones fáciles de leer o de illle17Jretar, de manera que 

cualquier persona sepa cómo circular rápi<lamentc. 

Las salidas de emergencia deben tener como requisitos de sen•icio: 
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a) Buen piso. 

b) Buene iluminación. 

e) Puertas que se habrau en el sentido de la circulación de emergencia. 

d) Pocos codos o vueltas. 

e) puerlas de bloqueo a/fuego en pasU/os y esca/eros. 

Cuando dos o más pasillos tengan acceso a uno solo, c01m'e11e que éste tenga una 

capacidad suficie!lle paro el•itar que la ag/omeroción canse un desastre adicional. 

El mido 

El medio ambiente en que 1•ive el hombre ha aumentado notablemente la intensidad 

y variedad de los midas que en fonna natural no se presentan. Este aumento se debe al 

uso de motores, al tránsito de velzícu/os, al tmhajo industrial y otros actividades cotidianas. 

En el aspecto técnico, la protección contra los nzidos se realiza absorbiéndolos y/o 

aislándolos. 

- Ledones al oido.- En el aparato auditivo nomral se presentan dos clases de 

lesiones, unas tempomles y otras pennanentes. la sordera por causa de trabqjo se 

denomina hipoacusia ocupacional y se define como: La pérdida de la capacidad de 

percepción auditfra, parcial, total, transitoria o pennanente, a causa del trabajo. 

Para fines de prevención de la contaminación del ambiente por los n1idos éstos se 

definen como: La percepción acdstica que llega a crear en las personas, estados de tensión 

nen•i'osa, desagrado y molestias o que /es puede ca11sar WJ 1/mio fisico. 

/..a tramnatiwción por el ntido puede detenerse, pero 110 es posible la recuperación 

wia 1•ez que se Iza lesionado el aparato arulitiro. los transtomos principales que pueden 

causar el lllido son: 
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• Nerviosismo e irrilobilúlad. 

- Descontol mental. 

- Desequilibrio circulatorio. 

- Alteraciones neuro·musculares. 

- Fallas en las articulaciones. 

• Fa/las orgd11icas dil'erws. 

La exposición al niido de 70 decibeles causa fatiga auditim paro no llega a 

tmmnaliwr definitivamente auque si puede <ifectar a algunas personas en sus reacciones 

neflliosas, por lo mismo siempre es convem'eme dar descansos periódicos durante la 

jornada de trabqjo, de rmos diez minutos cada dos /raros de labor. 

Riesgos eléctricos 

Los n'esgos como consecuencias de la electricidad se dfriden en dos categorías 

generales: 

1) A las personas: Por descarga etlctrica,· por quemaduras directas, y por lesiones 

secundarias consecuenda de descargas no morlales. 

2) A las propiedades: consecuencia de fuego y explosiones, los que pueden también 

dar origen a lesiones personales. 

- Ringas paro las nersonas.- Las difcre11tes reacciones (gravedad del choque 

eléctico, quemaduras, etc.) que puede11 producirse en el organismo lmmano tras el contacto 

con conductores bajo tc11sión tfepcnden de cierlo nrímero de elementos, que son: 

- La intensidad de la corriente. 

- LD resiste11cin ellctica del cuer¡JO. 

- La tensión de la corriente . 

.. La frecuencia y fonna de la corn'ente 
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- El ti'empo de contacto. 

- El camino que siga la corriente a través del cuerpo. 

Son tres los mecanismos primarios. mediante los cuales puede ocum'r la 

electrocutaci6n: 

a) Paros respiratorios. 

b) Fibri/nción ventric11/ar. 

e) Asfixia. 

Los casos a y b pueden darse mientras circula la corriente, continuando una ve:: que 

ésta Ira cesado. El caso e se da solamente cuando drcula la coniente, pudiendo reanudarse 

la respiraci611 nomral una vez que cesa el flujo de aquél/a. 

- Electricidad estática.- Esta se produce cuando los electrones se desplazan en la 

superficie de un material. Es consecuencia de la fricci6n entre dos superficies que se 

mueven la una sobre la otra; por ejemplo cuando los sólidos o los lfquidos fluyen por 

tuberías, o bien cuando un gas pasa a través de un orificio. 

El desplawmiento de electrones da lugar a voltajes muy ele~·ados en el material, los 

que al llegar a un nfrel critico se descargan en fonna de clu'spa. La energfa de la chispa 

es suficiente para tm'ciar una explosi6n en polvos o vapores. 

Para Cl'itar que se Jomren cargas estáticas en el equi'po o las personas, deberd 

lograrse que dicha carga circule por un sistema que la conecte a tierra. En las mdqru"nas 

esto se consigue instalando cintas metálicas para toma de tierra conectadas a la mdquina, 

mediante las cuales pasa a tierra la carga estática. El personal debe utiliwr calwdo 

especial que cuente con suelas comfoctoras. 

Rjesgos de incendio 

E/fuego es consecuencia del calor y de la luz que se pmduce durante las reacciones 
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quimi'cas denominadas de combustión. 

LA combustión es un fenómeno en el cual se combina el combustible y el oxigeno 

del aire para /onnar bióxido de carbono y i,•apor de agua con desprendimiento de luz y 

calor. 

Se ha dicho que el combustible para que pueda arder, se debe encontrar elt fonna 

de vapor, lo cual muestra ta imporlancia de la temperatura a la que empiew a desprender 

vapores 1111 combustible; a esta temperatum se le llama tempemtura de ignición1• paro la 

gasolina es de cerca de 7 grados centigratlos, en cambio para la keroseua es de 49 gmdos 

ce11tigrados. 

- Fuentes de ignición.- Estas pueden ser: 

J.- flama abierla: Cale11tadores, caúlcras, sopletes, quemadores, colillas, etc. 

2.- Chispa de fricción: Pueden dar la suficiente encrgia para iniciar la combustión. 

Este h'po de chispas se producen al friccionar metales, rocas, etc. 

3.- Corriente cléctica: Los circuitos eléctn'cos están siempre expuestos a producir 

chispas a arcos con energía sujicietJte para prender los vapores combustibles. 

4.- Electricidad estática: Al fluir /lquU/os y gases por tuberías y equipos, generan 

electn'cidad que se va acumulando hasta llegar a cantidades tales que producen 

chispas, por lo que todos los eqm'pos (bombas, tuben"as, recipientes, etc.) deben 

estar conectados a tierra a fin que se disipe la electricitlad fonnada. 

5.- Combustión exponta11ea: Existen susta1Jcias inestables que al ponerlas en 

contacto reaccionan entre si, generando luz y calor o bien reaccionan 

espo11tdneame11te con el oxigeno del aire con desprendimiento de luz y calor. 

6.- Otras /uetrtcs de ignición: Estas son naturales, como el rayo o el sol, y aunque 

no se pueden evitar hay que tenerlos presentes. 
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- Clasificación de incendio~.- Los fuegos se clasifican según el tipo de combustible 

que está anliendo, ya q11e es éste el que detenni11a el método de extinción. 

a) Fuegos de la clase A: 

Son los que se producen en materiales sólidos, tales como, la madera, el papel, los 

textiles etc. 

Se caracterizan porque se ~·a11 fonnando gn'ctas en los maten·ates, dejan residuos, 

tales como: brasas y cenizas y se propagan de afuera lracr'a adentro. 

b) Fuegos de la clase B: 

Se registran en combustibles Uquidos derivados del petróleo y de la madera, tales 

como: la gasoUna, el aceite, las grasas, las pinturas, el aguarrás, el alcolzól, 

algunas resinas cte. 

Se originan en la superficie dc los materiales y son grandes productores de 

mon6xido de carbono debido a la falta de oxígeno en el centro de la flama. 

c) Fuegos de la clase C: 

Tienen su origen en circuitos elécticos vfros, tales como: switclies, tableros, 

motores, aparaJos domesticas, etc. 

Aún cuando estos incendios se producen por regla general en combustibles sólidos 

o llqutdos, que serían de las clases A y B, es necesario una clasificacián espedal 

por el peligro que representa la energ(a eléctrica. 

d) Fuegos de la clase D: 

En esta clas(/icaci6n, de reciente adaptación, cstan comprendidos todos los metales 

ligeros, por ejemplo: el magnesio, el sodio metálico, el aluminio finamente dividido, 

etc. que por la diferencia estmctural de cada uno, la fonna de extitJción es 

diferente. 
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E.risteti agentes extintores espec(ficos para combatir cada uno de los distintos tipos 

de fuego. Si se usa el agente extfotor indicado, obte11dremos una mayor eficacia en el 

cornbale de/fuego. 

• Selecció11 de extinguiclores.· Se deberá utífozar el extitiguidor atlec11ado paro cad 

fuego, estos son: 

a) Para incendi'os clase A: Se recomiendan dos tipos de exti11guidores: bióxido de 

carbono y quimico seco, siempre y c11a11do las supelficics por apagar sean 

reducidas. Si no es as(, mle más usar espuma, ácido sódico y agua. El alcance que 

tiene un extinguitlor de agua es de 16 metros,· el ácido sódico 12 metros; de e~puma 

11 metros. 

b) Paro úrcendios clase B: Deben usarse, e1J co11secuencia, exti11g11idores cargados 

con bióxido de carbono, químico seco, líquidos l'apon"umtes y espuma. 

e) Para i"ncendios clase C: Se recomi"enda usar el bióxido de carbono pues aparle 

de ser mal conductor, 1w daiia el equipo eléctrico ni deja residuos. También pueden 

usarse sustancias qu(micas secas. Aparle del agua que ya mencionamos, 110 deben 

utiliwrse espuma ni" áddo sódico, pues ambos contienen agua. 
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El alcance de las sustancias recome11dahles l'aría t/e 1.50 metros (del bióxido de 

carbono), a 9 metros (del líquido l'aporiumte). las sustancias quími'cas secas tienen 1111 

alcance de 7.50 metros. 

- Adt1erttmcia.- El reglamento de A-ledidas l'reJ•entfras de Accidentes de trabajo, 

señala que en las s11hes1acio11es e/éctn"cas deben usarse exti11guidores de telraclontro de 

carbono con el fin de sofocar cualquier incendio. 

Pues destle hace más de diez arios, hubo la necesidad de substituirlos por 

extinguidores de bióxülo tle carbono o de pofro químico. Esto se /tace en 1-•irtud de que el 

telraclontro de carbono, al hacer con/acto con e/fuego, producefósgeno, que es altamente 

tóxico. 

- Uso de extintores.- Los extintores son nuestras lterramienlas para impedir que 

incendios iilriJ!.ientes lleguen a crecer, pero /lay que saber que 1111 incendio que ha pasado 

de este /fmite, ya no debe comhaJirse con /os extifltores de JO litros, sbw con los de gran 

capacidad y de preferencia con agua a presi6n. 
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Los putJtos generales más importantes en s11 uso son: 

a) Conocer qué tipo de extintor tlcbc usar c11 el fuego que se requiere extinguir. 

(Nunca usar líquidos: agua, soda ácido o espuma, e11 incendios clase C elécln"cos). 

b) Colocarse siempre del lado que está llegando el aire, para que éste a)'mle y 110 

impida que el cotJtenido del extintor llegue al lugar deseado¡ asimismo, nos ayudar<i paro 

nuestro protección. 

e) Empezar a usar el extintor de abajo hacia arriba, e ir extr"nguiendolo 

progresframente sin dejar que la llama se regrese o sin dejar partes ardientes al ir 

apagando. 

d) El ú1din'duo deberá protegerse del calor con cualquier maten"al aislamc como 

ropa, ca11ó11 especial a11t1fuego etc. y deberá también, para poder actuar mejor en 

algwws casos, presentar la menor superficie del cuetpo expuesta a la radiación del 

calor. 

e) La fuente del ageme extintor debe colocarse en diferentes posiciones para que no 

existan objetos sólüfos que le impidan llegar al Juego, si se mantiene en m1 solo 

punto. (mol•erse paro apagar de diferemes ángulos). 

fl En algunos casos debe usarse ayuda física en combinación con un extintor, para 

tirar o mOl'er materiales y llegar as{ al centro del fuego, ya que generalmente 

aunque el exterior estl apagado, habrá combustión en el interior. 

95 



CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES Y VERJFICACIONES 

IV.1 INEXPERIENCIA DE WS OBREROS EN GENERAL 

Un lzeclio que se está viviendo en la actualidad en nuestro pafr es el mm•imiento de 

la gente de campo hacia la ciuclad, buscando las labores industriales, acomodd11dosc 

inicialmente como obreros generales (peones y ayudantes). 

La inexperiencia lógica que tie11e inicialmente err tmhajos donde se requiere cierlo 

grado de díciplina y cotwdmientos básicos en las técnicas de la constn1cción los liace1i 

propensos al accidente. En este nfrel es en e/onde las estad(sticas nos indican el masar 

tuímero de accidentes en las obras, por lo que los planes de prci·ención deberdn de estar 

enfocados muy especialmente a protegerlos y evitar hasta donde sea posible que se 

abstengan de ejecutar actos que no lzayan sido pelfectamente planeados y dados tl conocer,· 
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el obrero general, es un elemento que se req11i*ere en mímero cotrsidemble c/11m11te la ohm 

ctvil. 

En la realiwci'ón de umz obra lo más cormín es tener diferente~· tipos de trahqj11S 

con diversos pm11'dpantes como son: catpintcn'a, lzerrerla, instalaciones cléctn'cas, manejo 

ele maquinada, albmiileria, etc. los cuale.'i a su 1•cz tienen otras espectalitlat!es como es en 

alhaiíileria la colocación de mosaico, tabiques o el colado de losas, etc. y la getite que 

laboro debe tener 11110 dcrla expede11cia para cada trabajo. Pero como tas compatiias no 

siempre hacen 1ma misma actfridad, los trabajadores 110 tienen mw cie1ta y i•erclaclera 

espcciatizaci6n, el cambio ele personal y efe acti'vr'dad se los dificulta la aplicadó11 de Jos 

progromas de Segmidac/ se clificulta11, los mismos trahajaclores al cambiar ele empresa 

encuentran que ésta 110 toman e11 sedo los programas ele Segunilac/ y les producen 

c/esconcierlos, o al rei•és, mn con cierlas malas costumbres o vicios a trabajar a empresas 

bien cot1stitllitlas. 

Los trabajadores están obligados a protegerse y a ser proteg1'dos, sólo que muchas 

veces, 1w fo .mhell, y as( constdem11 que las preca11ci1111Cs estén de sobra ya sea porque 

tienen mucha expen'encia o porque rw la t1'enen y no presienten el peUgro. 
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IV.2 LA CAPAC/TACION 

El mtlculo 3ro. de la Le)' Federal <le/ Trabajo cfec/ara de folerés soci'al la promoción 

y la vigilancia de la capacítadón y el adiestramíeuto de los trabaja1/ores. 

/..os co11tratas imffritlua/es de trabajo deben incluir fa iridicació11 de que el 

trabajador será capacitado o adlestrado e11 los ténnillos tfe los planes y programas 

cstab/ecMos o que se establezcan e1J. la empresa, co11fomw a la ley (artículo 25 L.F.T.). 

El mtículo 132 L.F. T. 1•ucfrc a establecer como ww ob/lgació11 y atlicstramie11to a 

sus trabajadores, m;f como partidparen la i11tegmció11 yfunciomunie11Jo de las Comisiones 

~líxtas de Capacitación y adtestramiento. 

Objetfros tle la canacitación 1• atliestmmi'euto 

El anfculo 153-F de la ley Federal del Trabajo establece que la capacitación y el 
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adieslramienlo deberán tener por objeto: 

1.- Actualiwr y pclfcccio11ar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad, así como proporcio11arle i11fomwció11 sobre la aplicación de m1ei•a 

tecnología en ella. 

2.- Preparar al trabajador para ocupar una mcante o puesto de 1wei•a creación. 

3.- l'revcm'r los riesgos de trabajo. 

4.- J11creme11tar la prodictfritlad y 

.í.- En gc11eral, mejorar las aptitudes del trabajador. 

Ya antes el attíc11lo 153-A habla del derecho que tiene todo lmbajador a que su 

patrón Je proporcione capacitación o adiestramie11lo e11 su trabajo que lo pemrita elel'ar su 

nivel de i•üla y procluctfrülad. 

Segil11 /o estip11lado por lafrocción 11 del arl(c11/o 153-Q de la L.F. T. los planes y 

programas de capacitadó11 y adiestramiento tlebe11 comprender todos los puestos y niveles 

en la empresa. 

Además el arlículo 153-M dispone 1¡1w podra consig11arse en los colllratos colectfros 

el procedi'tniento co11/om1c al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan 

ingresar a labomr en la empresa, tomando en cuellta, en su caso, Ja cláusula tle admisión: 

1Iemno \' lugar en que deberá imnarlirse el entrenamiento 

Lvs patrones pueden com•e11ir con los trobajadores en que la capacitació11 o 

adi'estramietrto se pmporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuero de ella. 

la Ley Federal de Trabajo establece una amplia gama de posibilidades para la 

imparlici'ón del entrenamiento, ya que lo penm'te dentro de la empresa o fuera de ella, 

indfridual o por gmpos de empresas por rama fodustrial o por actividad. 

Sin embargo tambié11 se,iala que la capacitación o adiestromiento deberán imparlirse 
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al trabajador durante las /Joras tfe su jornadas de trabajo, salm que, atendiendo a la 

11at11ralew de los sen•icios, patrón y trabajador com•engan que podrá impartirse de otra 

manero, así como en el caso en que el tmbajadnr desee capacitarse en una actfridad 

distinta a ta ele ta ocupación que desempe1ic en cuyo supuesto, la capacitació11 se realizará 

fuera de la joraada de trabqjo. 

L.n obligación de ser capacitado 

Efl l'ista de que el ar1íc11{0 153-A de la L.F.T. establece como trn del'eclw de todo 

trabajatlor el que .m patrón le proporcione capacilacióll u adieJtramicnto, creemos que 

amzque 110 se menciona expresamente en la Ley, la capacitación y el adfrstramiento 

constilllyc11 ""ª obligación para todo trabajador. 

De tal manera que cuatulo implantando un programa de capacitación, un trabajador 

se niegue a tomarlo, deberá comprobar doc11mental111c11te que posee todos los conocimientos 

necesarios para el dcscmpefio de s11 puesto y del inmediato superior. En caso de 110 poseer 

documentos, la comprobació11 de sus conocimientos deberá liacerlo prcselllando y 

aprobando ante la entidad instmctora, el cxá111c11 de suficiencia que señala la UCECA. 

Por otra parle, la ley sí obliga expresamellle a los trabajadores en e11trc11amie11to 

a: 
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1.- Asistir prmtualmente a los cursos, sesiones de gnlpo y demás actividades que 

formen pmte del proceso de capacitación o adiestramiento. 

2.- Atender a las indicaciones de las perso11as que i'mparlen la capacitación o 

adiestramiento y cumplir con los programas respectfros. 

3.- Presentar los exámenes de evaluación de conodmientos y de aptitud que sean 

requeridos. 

Obi•iamente el incumplimiento injustificado de estas obligaciones puede11 dar lugar 

a sanciones, en principio por itzcump/imiento a lo dispuesto por los arlículos 134 fracción 

J y 153-11 de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo si se Iza colllemp/ado tal situación e11 

el reglamento illten'or de trabajo. 

Independientemente de lo anterior, la/a/la de oporlunidad para ascender que pesaní 

sobre el trabqjador reacio a entrenarse sin justificación alguna, constituye ya unafon11a 

de sanción indirecta digna de tomarse en cuenta. 

La Camara Nacional de fa Industria de la Constmcciótl como organismo 

ag/tltinador de /os intereses de los constmclores, organizó acciones en materia de 

capacitación en maquinaria, seguridad e higiene, superación personal, a(fabetiwción que 

aunque realizndas de manera no sistemática, manifiestan una preocupación imporlanle 

para atender esos requerimientos. 

Por otra parle, los constmctores estah/eciero11 una modalidad especial que es el 

"Plan Común de Capacitación para la llldustria de la Constmcción" que expresa la buena 

1•0/11ntatl de la CNIC y de la Secretaña del Trabajo y Previsión Soda/ (STPS) y a ltm•és 

tlel cual las empresas consolida11 el compromiso social, en tamo se ad/rieren 

volwrtariame111e al plan, al mismo tiempo de cumplir con los requerimientos legales 
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F.I modero de capacittui6n que se ha cnado para la industria de nuestro interés, 

impUco uno concepci6n de la capacilaci6n que va más allá del adintramünlo en donde se 

desarrollan habilidades y destruJJS técnicas, alcanzmulo el máximo de las polendalidades 

y aptitudes del trabqjador, en el orden cognocilivo, psico/6gico y social. 
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CONCLUSIONES 

El presente lrahajo nos da a co11occr un panorama de lo que son las instalacio11es de 

seguridad en la constnJCción y a su ~·ez la imporlancia de tomar en cuenta los riesgos y 

accidentes de trabajo ya que causan problemas debido al descuido en general. 

El objetivo principdt que mt1c1Je n la com-tructora a establecer nom1as de 

adiestramiento y capacitación al perso11al, es lograr que la labor se realice con mayor 

eficiencia y menores riesgos de accr'dentes. 

Cabe hacer 110/ar que siempre existe lo necesidad de una co1istante capacitací6n al 

trabajador a causa de los cambios en las técnicas de trabqjo y en las modificaciones a los 

sistemas de orgam'uidón. 

Lo selecci6n del equipo de segun'dad del trabajador es de gran importancia ya que se 

deben de tomar en cuenta las incomodidades que puedan presentarle a este y que tl a su vez 

no se le dificu/le el rendimiento de sus mo¡•imientos durante el trabajo y s6/o así al haber 

estudiado minuciosamente el equipo de seguridad se podrán generar úu· máximas ventajas de 

protecci6n que ofrece11 y propqrcionar el equipo adecuado a los trabajadores scgiín el riest,"O 

y la actividad a realizar qltc le permitan libertad eficiente; así como mayor prod11cci6n, menor 

desgaste y darlo al equipo, menos desperdicio, menor tiempo ínverti'do en vigilancia y para el 

trahqjador, un sentido de confianza en si mismo. 

Desde otro p11n10 de vi'sta, el adiestramiento y la capacitaci6n ayudan a estahílízar la 

fuena de trabqjo de una nad6t1, a incrementar y ensanchar la habilidad, la destreza y el 

conocimiento técnico de es/e csceticial elemento de la producción, a conservar su poder físico 

y mental y, sobre todo, a clc1•ar la eficirmcia geueral; exi'ge pues que nosotros como Ingenieros 

nos preparemos para el de~·arrol/o de la tecriologia y es aquí donde surgen a mi parecer cuatro 
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retos principales que debemos afrontar con el Tratado de libre Comercio donde considero el 

primer reto, se hace evidente que los Ingenieros adquiramos los conocimientos básicos para 

ser fuell/e de generación de nuevos diseños y procesm; de seguridad y usos de materiales cte. 

los que utilizados en la industria de fa constn1cció11 puedan hacer que estas puedan competir 

e11 los mercados cuya oportunidad nos abre el Tratado. 

Tengamos claro en mente que el supuesto costo bajo de nuestra mano de obra es algo 

temporal, ya que nuestros trabqjadores requen"rán mejores remuneraciones por lo que la 

competividad de nuestra industria no puede solamente basarse en una mano de ohra bamta. 

Podría mencionar el segundo reto que para los ingenieros al ejercer Sil vida 

profesional, debe apO)'ar e integrar equipos de lrombres los cuales debemos compartir 

conocimientos y experiencias, tengamos clara e11 nuestra mente nuestra misión de capacitación 

hacia nuestros equipos de trabqjo. La fom1ación de un equipo de trabqjo eJ.ige tanto de una 

diJ·ciplina, como de una e/evació11 de conocimientos, al miJwo tiempo que compartir métodos 

y mejores fom1as de organizadón y de calidad. 

En cuanto a lo referente a la calidad es un tercer reto que debe afrontar la industria 

de la constn1cción nieJ.icana en cuanto al c01ifunto de nonnas, reglas y evaluación de procesos 

en cada una de sus etapas a fin de responder a las e;t.1'gencias de mrestros clientes. 

Ahora tenemos que luchar contra 1111 témiino que nos ha hecho mucho daño y que con 

frecuencia oímos, "al se l'a". Tenemos que aprender a hacer las cosas bien a la primera, la 

cultura de la calidad cmpie:.a dej·de la dirección de la co11stn1ctora hasta un peón, si se trata 

de una empresa de gobierno o una prbtada, 11acio11a/ o extrafljera. 

Sin duda alguna el haber vivido México con las fromcras cerradas durame mue/los 

años puede haber dado lugar a que el ºai se l'a" sea más tolerado o que l'eamos algrín 

trabajador cince/a11do o paleando teniendo los guantes en fa bolsa o usando mal el equipo de 
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scguddad; ese IJVo ya no nos to podemos permitir porque en nuestro propio merc:ado estar6 

la competencia que buscnrd por todo!l' los medios desplazarnos y uno de ellos es la calidad, 

No basta pues con tratar de ltaccr bien las cosas, sino asegurarse a hacerlo bien a la 

primera y que todol' fo hagamos bien a la primera. 

Para que esta cullura a/cauce a todo.f los miembros de la empresa, es req11erido 1m 

proceso de capacitación. importante, este es el ú11ico camino a segm'r para 11/cartzar el éxito y 

la permanencia de la industria de la conslmcdón mcxica11a. 

Por último, el reto más importante es el reto humano, capacílar a fa gente con 

motivaci6n. Debemos aprender que un obrero o trabqjador "º es tm número más, sino qiw 

e~ un ser humano que siet1tc y vibra al igual que nosotriJS y qtM desea recibir el mismo trato, 

el mi . .,mo rupcto1 el mismo reconocimic11to que queremos para nosotros mismos cuando 

materi~liz.amos mws1ros objetivos. 

Con todo ello pr>demos aprovechar ese re/o que nos permita convertir a este país en uno 

más justo, donde cada rtno de los hombres pueda encomrar una fmmte de Ira bajo digna y bien 

remunerada através de la ampliacf6n del mercado que no!J· da esta apertura. 
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• SEGURJDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y LAS OBRAS PUBLICAS 

Oficina Internacional del Trabc¡jo. 

• RIESGOS EN LA CONSTRUCCION 

Folleto lnteramerica110 de Protecci6n al Trabajador. 

• SELECCION Y CAPACITAC/ON DE PERSONAL 

Agustln Monroy Enriquez. 

• LA ADMIN/STRACION DE PERSONAL Y SU APLICACION PRACTICA EN LA 

EMPRESA MO/JERNA 

Samuel Romero Bctancom1 . 

. •REVISTA INGENIER/A 

Facidtad de ingeniería. 
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