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ERGONOMIA. 

UN CAMPO DE INCURSIÓN 

PARA LOS ADMINISTRADORES. 

"CALIDAD DE VIDA EN EL 

TRABAJO" 

OBJETIVOs El prss•nte trabajo busca brindar una visidn d• Jos 

Ergonomía para pod•r aplicorJo en •1 ombi•nt• Joborol, buscando 

con ello un incremento •n Jo •~1c1•nc14 y •obre todo, una mejor 

calidad de vida •n el trabajo. 

HIPÓTE9JS1 Si 1011 adminJstrador•s id•nti'fican loa el•mentos 

que incid•n t'Js1coment.e en •I d•~arrolJo d•J trabajo y JogrlJ 

adoptarlos al hombr•, entonc•s no soJo obtsndr11mos uno mayor 

produc_tividad, sino ademas una m.Jor calidad d• vida •n el 

tr1Jbo.Jo. 



ALGUllOS DE LOS PROBLEllAS QUE SE PRESENTAN ACTUALllENTE EN EL 

ÁllDJTO LABORALa 

1.- El ser humo.no es considerado una extensiOn de laa 

maquinas, por lo que debe ser el humano mismo quien debe 

adaptarse a loa requerimientos de estas. 

2.- En ocasiones se busca aoluclonar los problemas de la 

adaptación del hombre a la mb..quina utilizando solo criterios 

antropometr1cos, 

3.- Se ha conaiderado que el organismo humano tiene una 

capacidad de adaptab11ldaa que le permiten aobrevlvir en 

cualquier ambiente laboral. 

4.- En la mayorla de las situaciones al tratar de resolver un 

problema ergonomloo.se emplea un solo tipo de vlsion, ya aea de 

lngenlerta, palcologia, medicina, etc. Lo que da como resultado 

una aolucion muy limitada. 

5.- A la er.gonomia se le a considerado •olo como una "moda". 

6 .- En muchas ocas1ones 10• administradores deseamos 

incursionar en alguno• campos de la actividad humana sin contar 

con la preparacion teon1ca adecuada. 

7.- En la actualidad en nuestro pala no e~i•t• inter•s muy 

grande por desarrollar la •rgonom1a. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la pr•clpitada carrera por lograr •l liderazgo económico 

la• empr••a& han creado maquinas cada dio. ma& sofisticado• y 

r6.pielaa en buaqueda de m•Jorar la prod.ucc1on, pero en eate 

vertiginoso avance no• hemos •nfocado en Jo urg•nt• oJvidandos 

de Jo important•, el ha.br• •i•.a, ya que muchos de dichos 

sistemas que lncrementa la produccion en torma impres1onante han 

afectado eaferae de la vida del ser huma.no, al grado tal que, 

algunas de eeas afectaclones resultan en lesione• muy 

aignlficatlvas o hasta en la muerte. 

Por lo anterior, resulta importante et que los responsables 

de la oreaci6n de •istemas o instrumentos adem6.• de poseer 

conocimientos sobre el 6.rea que trabajen y grandes pr1ncip1oa de 

•tlca, conozcan una •reciente rama" de la ciencia. No• referimos 

a la Ergonoml a. 

Re•ulta intare•ante que al adentrarno& al campo de la 

er9onom1a 1 deaoubramoe que tiene aus ortgene& en la& teorlas 

adminiatrativas de Taylor ~ Fayol principalmente y, que en la 

actualidad eean otra• diacipl1na• laa que 1ncuraionen en el 

eatudio de esta ciencia. Ya que gran parte de los profesores y 

eatudiosoa de la ergonomia proceden de muy diferentes Areaa como 

•on la medicina, paicologia, antropologta, arquitectura y la 

1ngen1erla Esto debe a que la er9onomia se relaciona 

estrechamente con las disciplinas que tengan dentro de &U objeto 



de estudio el medio ambiente laboral del hombre y 1 sin embargo 1 

a la techa los administradores no hemos incursionado de forma 

importante en esta area. 

Como se ha mencionado, la administración se ha mantenido un 

poco al margen de el estudio de la ergonomla y lamentablemente 

nuestra Nación también, por lo que este peque~o esfuerzo solo 

busca el aproximar esta nueva c1enc1a al amblto de nuestra vida 

profesional y despertar en los administradores el interés de 

participar en forma interd1cipl1nar1a con lo• ingenieros, 

psicólogos y otraa profesiones que estudian dicha disciplina en 

Jo búsqueda d• una mejor calidad de vida paro todos. 

Cuando hacemo• referencia a la palabra Ergonomia, muy 

comunmente la gente la relaciona con economta, biolog1a, o en 

definitiva nos dice que no sabe a lo que nos referimos, por ello 

resulta importante el conocer el &lgni~icado de ergonomla. 

La Ergono-.la etimol6gicamente hablando proviene de los 

vocablos latinoss 

Ergon: rTabajo. 

Nomos: lAly••. 

De lo anterior podemos decir que Ergonom.la significa •Los 

Jeye• que rlg•n al trabajo•, y ha &ido obJeto de estudio de las 

mas diveraas disciplina& como veremos mas adelante, y 

parafraceando un poco a m1 profesor diremos ques 

•Lo ErgonomJo es tener un poco de conocimientos de biologJo, 

un poco de ing•nierJo, un poco de varios disc1plinas y un gran 

talento paro combinarla todos•. 
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En la anterior concepción podemos vislumbrar lo. gran 

semejanza que guarda con la administro.cion, ya que para poder 

obtener o.vanees en esta disciplino. se debe de tener una gran 

colaboraciOn entre todo.a las &reas. 

Sin embargo, el avanzar mas sin recordar el significado 

etimolOgico de la adm1nietrac1on no reaultar1a apropiado por lo 

que tomando los vocablos latino• encontramoa que1 

Adt Para. 

Hinistrare: Servir. 

Por lo que podemos deducir que el objetivo fundamental de la 

Admin1scracion e& •1 5ervicio. 

Y para lograr el administrador cumplir con este fin debe de 

contar con tres to.culto.de• bAaicaa que aon1 

La habilidad técnica. 

La habilldaa humana. 

La habilidad conceptual. 

En baae lo anterior podemoa discernir, que el 

admtnlst.rador d•be de encontrarse capacito.do de manera solida en 

loa campo• que desee i nouraionar. Comunmente ae dice que un 

•administrador•• un conocedor de todo y •abio d• naaa•, y esta 

idea cambiara en la medida que nos preparemos• interactuemos con 

el mundo d&ntlonos a conocer a traves de Servicio& de al to 

profesionalismo que satisfagan la& necesidades del hombre y 

guardando siempre un gran respeto por el medio ambiente, ya que 

en nu•atra protealon uno ae nuestros compromtsos ea el d• mirar 

siempre al futuro para no her•dar problemas a nuestros sucesores, 

ni afectar a nuestros contemporAneoe, por lo quei AJ aplicar Ja 
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ergonomla, se d•b• buscar adltptar el medio d• trltbltjo al hombre, 

sin deteriorar su encarno, pltra lograr pr•star un servicio aJ 

hombrfl de -rorma efjcjent• y buscar br1.'ndar1• a nuestros 

cont•mpordneos una meJor calidad de vida en el trabajo y una 

mejor perspectiva del futuro a nuestros sucesores. 
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PRIMERA PARTE 

1.-BREVE HISTORIA DE LA ERGONOM!A 

Inicialmente la ergonomla (que aun no•• denominaba de esta 

formal ••desarrollo dentro del contexto ae laa teortaa c16aicaa 

de la admlnistrac16n lTayloriamo y FayoJiamoJ, y por ello, •• 

refirio inicialmente a Ja deacr1pclOn del trabajo en un contexto 

marcadamente Taylori•ta. 

H6s adelante, se le relaciono fuertemente con la ingenieria 

industrial tconJunc16n de ta tngen1er1a y la administración), 

para buscar una aolución a la admlniatraci6n de la fuerza de 

trabajo desde una perapecti va 1ngen1er11, lo que ocasiono seguir 

d6ndole una tendencia muy marcada a tendencias Tayloriataa e 

identiflcandola como una t•cn1oa de la 1n9an1er1a, a la que 

incluso se Je llamo •tngenierta humo.na•. 

Poateriormante existieron muchos intento• por iniciar la 

vinculación del hombre con su medio ambiente laboral, y uno de 

loa intento• mas signiticat1vos, aparece a la par de mucho• otros 

descubrimiento• con un acontecimiento que marco un giro en la 

hiatoria mundial, no• referimos a la ~rimera Guerra Mundial. Loa 

trabajadores de las fabricas de municiones eran importantes para 

dar un rumbo decisorio a la guerra, sin embargo, •1 buacar 

obtener una producción de arma• tan grandes repreaento grandes 

contratiempoa. En el atAn et• resolver algunos de esto• problema• 

se fundo en 1915 la Health ot Hunition• Workers Committee, la 
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cual contaba con algunos investigadores con entrenamiento en 

fiaiolog1a y p•lcologla. Al conc1u1r la guerra, este comite fue 

reconstituido como el Jndustrial Fatigue Reaearch Board CIFRB>, 

con el fin de 1nveatlgar los problemas de fatiga en la industria, 

y, entre otros varios objetivos, el inve&tigar las condicione• 

general•• del empleo en la industria, part1culo.rmente en lo 

concerniente o. la preservación de la salud entre los trabajo.dore• 

y la eficiencia industrial. Adicional a ello, •• realizaron 

e&tudios sobre el tocar mU&ica mientras •• trabo.jaba, 

1.luminactbn, calefaccibn, etc. 

Como podr6 noto.rae ho.sta el momento, gran parte de la 

atencton •• encuentra colocada sobre .la producción únicamente. 

Al inicial .la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de Ja 

industria militar fue 1mprestonante lde los descubrimientos de 

esta guerra se desprenden también grandes o.vanees, pero ea una 

lastima que la humanidad tuviera que pagar un precio tan elevado 

por eiloaJ, el. equipo militar &e volvla mas sofisticado dia con 

dta, pero debido a que et rnaneJo de lo& instrumentos bélicos era 

cado dia mas complicado y a ello le sumo.me& las condiciones de 

tens1on propios d• el combate, es po&ible imaginar el porque la 

mayoria de los combatientes que posetan un arsenal to.n avanzado 

para su ti•mpo no lo aprovechaban at maximo y peor aun, comettan 

error•• que mucha• veces resultaban fatales. 

Debido a ello et Almirantazgo ingles celebro una reunion ei 

12 de julio de 1949, y, poco despuéa, el 16 d• febrero de 19~0 

et nombre de ergonomla es concebido por el paleólogo inglés 

K.F.H. Hurr•ll y un grupo de profe•ionales constituidos por 
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medtcos, ingenieros, paicOJ09oa, etc., quienes constituyeron Ja 

Ergonomics Res•arch 5oci•ty, en Lonares. 

En este momento Ja palabro. ergonomio. se formo con Jos 

termino& griegos ergona trabo.Jo y nomosaJ•yea naturales. Por lo 

que •n su concepción final •• considero como las leyes que rigen 

at trabajo. 

Ho.n transcurrido mas de 4 d9co.das, desde que fue o.cufto.do 

propio.mente et nombre d• Ergonom10., pero, a Ja techa no existe 

o.un, una conciencio. claro. sobre •J verdadero objetivo que debe 

perseguir esto., yo. que, se continuo. comprend1enao o.t trabo.jo en 

su o.cepci6n mec6nico., relegando en et fo.ctor humo.no sus 

acepciones pslcol6g1co.s y soc10.tes, por J.o que, en vez de 

resolver un problern.a, soto to disfrazo. y en o.Jguno.s ocasiones, 

lo o.gravo.. 

La Ergonomto., deberlo. formar parte deJ curricuJum d• toda 

o.quetJo.a ciencia.a que en atguno. forma 1nctuyen dentro de au 

objeto de estudio o.J trabajo. 

A Ja techa, encontramos que en Américo. Latino., Ja ergonomio. 

•• deao.rroJto. bba1camente en Jo.a carrero.a de diaafto induatrio.J, 

y, con menor frecuencia en Jo.a carrero.a de psicoJogto., ingenierto. 

tnaustr10.i, arquitectura, diseho gr6fico y de interior••· En este 

punto ea importante sefto.Jar que no obstante Jo. importo.neto. que 

reviste •i conocimiento da dicha materia para !os 

admini•tradorea, esta •oJo •• menciona de formo. fugas en Jo.a 

diferentes raaterio.• que se 1mparten. 

Dentro de eat• 111amo rubro, asombro. que o.pesar que J.o. 

ergonom10. surgto origtno.1 ... nt• de tas teor1ae aamtn1•trat1vaa 
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1Tay1o~ y Fayo1J, seAn otros la• diacíplinas como la 

o.ntropo1og1a, la medtcino, la pa1coJ.og1a, lo arquitectura y la 

ing•nleria, las que aporten prof••ores d• ergonom1a. 

En ta actual ida.el, •xisten •n Mlr>dao ait•rnat1vas qu• brlnde.n 

ta oportunidad de profundizar en el eatudio de la ergonomia, 

ej•mplor Los Posgrados en dlse~o indu•triai de la UNA~, la 

Haeatrta de D•sa.rrol lo de Producto de la UAK unidad 

AtzcapotUJ.lco y la Haestr1a •n factores humano• d• la ni.lama 

Univers!dadt pero en au unidad Xochimilco. 
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2.- CONDICIONES DE TRABAJO QUE ENCONTRAMOS EN 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Se ha considerado a la Revoluc1on lndu&triol como un gran 

••alto• en la hi•toria de lo humanidad por el gran numero de 

1nnovaciones t•cn1cas y por ser propiamente 1lainado, "el arranque 

de lo civilizac16n moderna•, por lo anterior ea innegable lo 

importancia de esto etapa en Ja h1•tor1a humana, pero poca• 

ocasiones tocamos el punto de cuales fueron las condiciones de 

trabajo que predo~tnaron en eso •poca. 

En lo• subsecuentes lineas •• buscara dar una breve 

descripolon de el ambiente laboral de la revoluc1on industrial. 

El loe alborea de la revoluc16n industrial se pueden ubicar 

en 1776, con 10 lnvencion d• lo maquina de vapor de James Watt 

y au posterior op11coci6n a la producción, aai mismo una nueva 

concepclbn de el trabaJo vtno a modificar en aproximadamente un 

•iglo lo• a•pectoa económicos, po11t1cos y sociales en una forma 

tan vertigino•a que loa cambio• fueron mayor•• que loa 

acontecido• en el milenio anterior. 

La revolucton 1nduatrial da 1n1clo en lnglaterra y pronto 

•• e>ctendi6 por el mundo civilizado, y podemos dividir a la 

revolución indu•trlal en do• &.pocas perfectatnente dlferenciadaar 

De 1760 a 1660 podemos considerarla como la 1a. revolución 

industrial, tambi•n conocida como la revolucton del carbón y el 

hlerro. 
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De 1860 a 1914 se le considera como la 2a. revolución 

industrial, taEabi•n l lamoda como la revolución del acero y la 

electricidad. 

Como podemoe ver e xi aten fechas que nos marcan 

perfectamente la aparición de los acontecimientos que marcan el 

inicio de la revolución industrial, peaa a ello, poco ae menciona 

sobre laa condiciones de vida en el trabajo que predominaban en 

eaos tiempos y, al buacar un poco tenemos que; 

En 1789 la Revolución Francesa promulga loa principios de 

•Igualdad, Libertad y Fraternidad• y en 1791 ae promulga la Ley 

Chapeller, que ordena la abollc1ón ele loa gremios y 

corporociones, ya que los regulaciones qua en tl'Stos •• 

eatablectan al trabajo, producción y comercial izac1on ae 

consideraban como limit&ntas al ejercicio de la libertad. 

Pero, dicho• poatuiadoa de eata revolución no ae logran 

concretizar y finalizan en una realidad que alguno• escritores 

mencionaron comoi •La liberta.el de mortrae de hambre•, o, qua el 

patr6n tenia fa libertad de ofrecer trabajo en la• condiciones 

y con al salario que el consiaerara pertinentes o ele reducir el 

aalario y, el trabajador tenia lo. • 1 ibertad• de acepten o 

PM:lrcho.r&e. 

Lo.a maquina• no •e emplearon unicamente po.ra o.umentar la 

prOduccton, •ino que ademA• •• intc10 una explotac1an realmente 

indigna del hombre por el hombre, donde ancontramoa condicione• 

de vida en el traba Jo que en la actualidad no• parecen casi 

i•Po•iblea de aceptar. 

Dentro de eate periodo encontramos que el otrora orgulloeo 
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artesano que dominaba una técnica se encuentra inmerso en un 

proceso en el cual es solo un eslabbn mas de una larga cadena 

empleada pare obtener un articulo, por lo que en este momento e& 

la tecntca La que domina a1 obrero. Las maquinas Ndlseñadaa• en 

este periodo no buscaban la comodidad del obrero, en realidad 

nisiqulera se hablan considerado la partlclpaclon del •er humano 

en su proceso, y solo se buscaban resultados. 

Las cond1c1ones de vida que imperan son deplorables, ya que 

no satisfechos los patronos con las condiciones de vida que daban 

a. los trabajadores, dirigen su mirada a una tuerza de trabajo mas 

d6cil y manoa cara, hablamos de las mujeres y los niftos, a estos 

últimos se lea contrataban desda lo& 1 aho& y se le obligaba a 

obedecer, incluso a fuerza de 16.tlgo. Incluso sus jornadas da 

trabajo eran inhumanas, ya que se trataban de Jornadas de 12 

horas, por lo que incluso La.ncoshier e>ei&lla una trodlcibn 

popular que mene lona que en ese lugar "las camas nunca se 

enfrlan•, ya que los nif\os que trabajaban de dla, llagaban a 

sustituir en la cama a las brigadas de noche. 

En este punto as importante aclarar qua en esta época el 

•imple hecho de silbar, charlar, pararse del banco de trabajo o 

lo imperdonable, peinarse antes de concluir la jornada laboral 

&• ca!5tlgaba severamente, y algo resaltante, si alglln padr• 

•diatrata• a su hijo para tratar de educarlo, podio p•rder •u 

trabajo en es• mismo instant•· L.a alfabetiz.a.cion era considerada 

como una verdadera amenaza, incluso s• le llega a mencionar como 

el "peligroso arte• de la escritura y el calculo, ar~e e>eclua1vo 

de las clases dominantes. 
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La calidad de vida que se tenia era deplorable, ya que lo& 

obrero• vivtan en unas especie& de cuevas, tas cuales eran morada 

de rata& y alimanaa, eran lugares obscuros y f6tido• donde se 

apll'liaban grandes cantidades d• persono.al indistintamente hombres, 

mujeres y niftosJ y, donde su mundo se reducla de la fabrica a un 

cuarto obscuro. 

Reeultaria irónico el trato.r de hablar sobre la preocupación 

de adapto.r 1011 •1•t•maa o las maquinas a los hombres, en una 

6poca donde la ceguera es tal que incluso se premiaba. a las 

per•onas que explotaban a loa ni~os en las fabricas ya que se 

pensaba que aprovechaban una importante fuente de trabajo y qua 

los o.tejaban de 10& vicios. Tal e& el caso ttel coronel Humphys 

al que el Congreso de Conneticut exento de 10 anos de pagar 

impuestos. 

De tal suerte podemos deducir que de haber existido 

conocimiento sobre la ergonom1a en dicha epoca, hubiera •ido 

ignorada 0 1 simplemente empleada para obtener una mayor 

procsucclon •in existir un verdadero compromiso por 111eJorar la 

calidad de vida de los trabajadores. 
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3.- LA EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN DOS 

DE LOS ENFOQUES DE LA ADMINISTRACIÓN. EN LA TEORÍA 

CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE TAYLOR Y LA 

TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE FAYOL. Y, LA 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS DE MAYO. 

Las pr6x1rna• itneaa no ti•n• como objetivo el realizar un 

an611ai• exhaustivo de la• corriente• administrativo• arriba 

mencionadas, sino el brindar una perspectiva sobre como 

influyeron en au tiempo y de que manera han sido aplicadas a el 

estudio de la ergonomla. 

La paternidad d• la adminiatraci6n ha &ido compartida por 

dos hombres que en diferente terma y, en distintos pal••• han 

contribuido al nacimiento de la adminiatraci6n y por aftadidura, 

al nacimiento de la ergonomla. 

En la larga suceliiii6n de mejoras que r6pidamente &e deban a las 

maquinas por parte de 10& ingenieros para meJorar la producción 

el trabajo humano fue concebido como una &imple extenciOn de la 

maquina. Es en e•te ambiente donde surgen las aportaclonea da 

Taylor y Fayol, misma que mas adelante inician el eatudlo de la 

ingenierla lnQustrlal y la adm1n1atracion y, mas adelante, de la 

ergonomla. 
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Frederlck W. Taylor. 

Si logrAramoa situarnos por un momento en los inicios del 

•lglo XX en la M1dvale St••l Compa.ny o en la Bethleh•m Steel 

Company, posiblemente nos habrlamos •ncontrado con un hombre que 

habta. introducido importantes ca.mblos en et b•isbol, que habla 

crea.do un ~todo que alargaba tres veces la vida d• las 

herramientas de corte y que habla escrito el libro ·Principios 

d• Jo admfnistrocidn cientJ,ica •. Ese hombre de aspecto Agil y 

de lentes que observa. con detenimiento a loa obreros es Frederick 

Taylor. 

Ta.ylor quien iniciara como obrero y a base de trabajo y un 

cur•o de ingenierla logro •1 puesto de ingeniero lefe en la 

Hidvale, era una p•rsona que nunca holgazanoaba y se aseguraba. 

de que nadie lo hiciera.. Se apasionaba con la et1cienc1a. 1 a.1 

grado que anguatiaba a sus amigos al dibujar los angules de cada 

uno de sua golpea al Jugar cricket o, al contar sus paaos para 

caminar. 

Uno de los trabajos mas recordados de Taylor tuvo lugar en 

1699 cuando Taylor convencio a un trabaJador 1 J. amado Schmidt para 

poner en practica un nuevo método sobre el manejo de lingotes de 

hierro y, acompai\ado de un asistente que ya t•nla conocla el 

método, Taylor da las siguient•s instrucciones a Schimedt. 

• Bi•n, si U6t•d e6 un hombre d• alto precio, se comportara 

exoctament• como •sto p•rsono le dirA; mo~ano mismo, del albo ol 

ocaso. Cuando le diga que r•coJo un lingote y camine, ust•d lo 

recoge y comina, y cuando le digo que se siente y d••canse, usted 

•• siento. Usted hora •so exactament~ durant~ todo el dJa. Y Jo 
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que es mds, sin discutir. Comprende usted?. Cuando este hombre 

l• digd qu• Cdmine, uscsd camina; y cuanao l• aiga que ss •i•nte, 

usted 11• si•nta, y nada dfl rs•pondsrle. Ahora, ust•d vi•nfl a 

trabajar aquJ mdflar.d •n ld maflana, y anees d• qu• llegue Ja noche 

yo sabre ai en realidad ss ust•d un hombr• d• alto pr•cio o no•.1 

En base a lo anterior pod•moa deducir que un "' hombre de 

alto precio" como lo llamo Taylor se ref•rla a la perc•pción 

económica que deber1a p•rci.b1r por su trabajo. E;n el •jemplo 

anterior •1 Sr. Schimedt incremento •u salario de 1.15 a 1.85 

dolare& lun aumento ligeramente superior al 60 •J. Sin embargo, 

au producción ae incremento c•rca de un 400 ~. ya que al inicio 

eu capacidad ae carga era de 12.~ toneladas por dla y, con el 

método se incremento a 47 tonelada&. Obviamente el aumento de 

salarlo no ae relacionaba en lo absoluto con su productividad. 

Ademas para Tallo el tipo de individuos idóneos para esta tarea 

debar1an de tener una mentaltdaa muy proxim.a a lA d• un buey. 

Algo que cabe resaltar ea que Taylor llamo al estudio 

anterior "' la ciencia de cargar lingotes de hlerro" y, llama.ria 

a sus d•m.6.e ••ludios de forma si mi lar anteponiendo siempre lo 

palabra "'clencia"'. 

A ••toa ••tudioa que •l denomino •ctenciQ" ae le conoce como 

•Estudios d• Tiempos y Hovimi•ntos "• tlonae el trabajador no es 

maa que una ext•n•i6n de la inaquino y d• lo• •i•t•tml•. 

Taylor Jogro otras oportac1on•• que aunque muy 

rudimentarias, son el inicio de una busqueda por orgonizar, tales 

como1 
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La aelecclon del p•rsonal. 

Salarlos incentivos. 

Organlzo.ciOn tuncional 

S•paracl6n d•l trabajo int•l•ctual del trabajo flalco. 

Henry Fayol. 

Hlentraa tanto, en otra parte del mundo, para ser moa 

exactos en Francia, de haber visitado la oficinas eJecutlvas de 

una gran mina de carbón al rededor de 1910, factiblemente nos 

hubl•••mo& encontrado con Henri Fayol, quien ocupaba el puesto 

de dirección de administración, sin embargo, a diferencia de 

Taylor, este lo hacia desde la aoledad de su escritorio, buscaba 

la& claves para lograr una administración efectiva. 

Como se ha mencionado, Fayot comparte la paternidad de la 

administración Junto con Taylor, sin embargo, Fayol concibe a la 

empresa. como un "cuerpo social", el cual se encuentra formado de 

••l• funcione& prlncipales1 t•cnlca lproducclónJ, comercial 

lcompra, venta e 1ntercambioJ, financiera tobtenciOn y 

utilización de capital>, de seguridad lprotección de la propiedad 

y laa p•raonasJ, de contabilidad l1nctuyendo estadlsticasJ y de 

administración tplaneación, organización, dirección, coordinación 

y control I. L.a ultima de estas funciones fue una innovación 

dentro de su ti•mpo. 

Su eatudio diata mucho de la• propueataa de Taylor, ya que 

Fayol no trato de llamar a &U& propuestas "ctenclaa•, sino que 

las nombra •principios•, de loa cual•• lista 14s 
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1.- Divieion del trabo.Jo. 

2.- Autoridad. 

3.- Disciplina. 

4.- Unidad de mando. 

~.- Unidad de dirección. 

6.- Subordinacibn del inter•s individual al inter•s general. 

7.- Remuneración del personal. 

e.- Centralización. 

9 .- Jerarqu1a. 

10 .- Orden. 

u.- equidad. 

12.- Estabilidad en la conservación del personal. 

13.- lniciattva. 

14.- Eaptritu de equipo. 

ILos anteriores principios solo ae lea enuncia debido a que 

el objetivo no ea realiZAr un anAliais de los miamos, sino el de 

conocer las propuestas de f"ayol J. 

De &&ta forma Fayol, iniciaba una corriente que darla 1ntcio 

a la creac16n de la admin1atraci6n como una disciplina 

independiente, y algo mas, a pesar de no liberarse aun de las 

tendencias propias de su tiempo, ya vislumbra la importancia del 

factor humano dentro de las empresas y habla sobre eaptritu de 

grupo, de iniciativa, etc. AdemAs, debemos recordar que es Fayol, 

quien busca que se impartan materias de administración en la 

escala y menciono que la capacidad administrativa tecnica debe 

adquirirse primero en el aula y deapu•a en ei taller. 
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Elton Hayo. 

Finalmttnte, avanzado un poco mas, hacia 1920 enoontrartamos 

en una planta textil de Philadelphia una escena radicalmente 

distinta a la de Taylor, ya que nos encontrartomoa a una 

enferqera o un investigador escuchando atenta y cordialmente a 

loa obrero• eobre au• problema.a de trabajo. Esta escena se debe 

a que con anterioridad •e hablan real izado estudios estilo Taylor 

y no habtan logrado ... jorar ni la productividad ni en la moral 

llo rotación del personal era de un 250 ~en el cuarto de hilado 

comparado con el So 6 •de otro• departamentosJ, por lo que 

entra a escena un Austriaco profesor de la Universidad de 

Pennsylvania, noe referimos a Elton Hayo, quien es considerado 

el fundador de la• relacione• hu~anas. 

En ••te primer estudio 1r1ayo recomienda camas para el 

deecanao de lo• trabajadores y periodos de descanso y, con estas 

-dida11 la rotación disminuyo y la productividad aumento, ain 

embargo a14.yo no co~pendio la verdadera causa slno hasta que paso 

a formar parte del equipo de la Universidad de Harvard y en un 

e•tudio en la ~enster Electric logro concretizar •U idea acerca 

de que lo• obreros no aon solo •ere• económicos Cvisión 

Tayloriata), sino que ademb.& son ••r•s sociaJe6. 

En el •enoiondado e•tudio, Moyo to•o un grupo de obreros que 

hablan acordado •erv1r como •conejillaa de indias• • 1nlcio au 

eetudio modificando diver•a• condiciones de trabajo tales como, 

iluminaciOn, dla• de trabajo mas corto•, semanas aae corta•, 

deacanao a media inaPíana para tomar algo, pequeft.os descanaoa, etc. 

Sin embargo al retirar todas estas caracter1at1ca• y regresar • 
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Je.s condiciones originaJe& se o.sombraron aJ descubrir que Ja 

mora! era ma& alta que nunca !O mismo que ta productividad, fue 

entonces cuando noto que existia algo mas que determinaba el 

comportamiento de los individuos en el trabaJo y fue entonces 

cuando compendio que Jos seres humanos eran en gran medida seres 

•ociaJes, y con elJ.o, tn1c10 una nueva corriente de Ja 

administración. 

En las 11neaa anteriores pudimos vlalumbrar como fue el 

origen de J.a admtntstrac1on y tres de sus corrientea. En el 

momento en que hablamos de ErgonomJa, debemos indudablemente 

conocer las o.nteriorea teorto.a •1 buBco.mos apl icarlo.s en una 

forma integral y de eso. forma evitar una visión limitado. de Jos 

problemas reales que afectan al aer humano, ya que si tratamos 

de ver al ser humano desde una aola perspectiva seguramente no• 

perderemos en el Mhombr• econom1co de TayJor• y, con ello, lejos 

de brindar una respuesta crearemoa mayores problemas. · 
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4.- UN ENFOQUE DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO. 

Este enfoque no resulta novedoso. sin embargo, cabe destacar 

que al momento de reter1rnos a ta CALIDAD DE VIDA ENEL TRABAJO, 

NO hacemos Unicamente alusi6n a la vida del trabo.jedar o.partir 

d•l momento que atraviesa et umbro.1 de ta puerta de la fuente de 

trabajo hacia •l interior y, nos olvidamos de el en el momento 

en que abandona su trabajo. No, este concepto abarca mucho maa 

que solo parte de la vida del trabajador, busca mirar al futuro 

y ofrecer una perspectiva melar para un futuro que en Ja ma.yorta 

de Jos casos, ni el mismo trabajador ha previsto. Lo anterior no 

implica que se busque involucrarse en la vida intima n1 tomar 

decisiones por el trabajaaor, se trata de buscar otorgarle una 

mejor forma de vida y que en un tuturo no tenga repercusiones por 

haber labora.do en nuestra empresa. 

Cuanta.a vece• nos encontramos en el campo laboral con 

at tuaclonee que resultan simplemente absurdas, baste como ejemplo 

loa aparatos anatog1cos que empJ•aba hace atgur.os al\os una 

compai\ia Tel•fonoa que opera en México. Dicho• apara.toa procedian 

de un pala europeo y fueron implantados en nueatro pal• con un 

gran orgullo de poseer t•cnologla de punta, sin embargo non 

encontramos que a.t encontrara• inatatadoa presentaban un sin 

numero de problemaat 

l.- Loa controle& en mucha.a de la.a aituaciones resultaban 

aimptemente 1nalc:anzabte para ta• opera.doras. lrecordemoa que Ja 

altura. promedio d• nuestras compatriotas se encuentra por aba.jo 
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del promedio de tas europeasJ 

2.- El equipo resultaba sumamente pesado e incómodo. 

3.- Debido a los requerimientos de! equipo la sala donde se 

encontraba era sumamente frica. 

4.- Las sillas resultaban inapropiadas, ya que para alcanzar 

los controles eran altas y las piernas de las operadoras quedaban 

suspendidas en el aire. 

5.- Existian unos sonidos llamados •repiques• 'aun no 

eliminados en los equipos nuevosl que causa desde pequehos 

problemas acústicos hasta traumatismos acusticos totales, es 

decir anacuc1a. 

6.- En la búsqueda de optimizar espacio en el diseño logro 

on1camente una ascinacton tal que resultaba imposible moverse con 

libertad, ya que se tenia a la compa~era a escasos centtmetros 

de el hombro. 

7.- La luz que se empleaba era ineficiente. 

Podrtamos continuar mencionando caractertsticas de dicho 

equipo, sin embargo no es el objetivo, baste mencionar que entre 

otros tos problemas que surg1an ero.ni 

1.- Enfermedades de los oidos que iban desde la hiper acucia, 

la anacucta o la hipo acucia. 

2.- Enfermedadea de la garganta. 

3.- Resfriados constante&. 

4.- Y uno de loa mas importantes y que no ae quedaba en la 

oficina de teléfonos, ta neurosis. 

Todo lo anterior tiene como objetivo el vislumbrar la 
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importancia que tiene el buscar adaptar el equipo al per&onal y 

no a la inversa. 

La Calidad de Vida en el Trabajo, busca dar un lugar de 

trabajo adecuado a las necesidades de el cuerpo humano, el 

otorgar salarios que cumplan con las necesidades de los 

trabajadores, es decir salarios para vivir y no para sobrevivir, 

el brindar un trabajo que sea fuente de realizaci6n y no una 

necesidad, el crear un compromiso con su personal y comunidad de 

que en un futuro no alterara o diesmara su vida, el evitar los 

accidente y prevenir las enfermedades y eJ compromiso real de ser 

una fuente da desarrollo para las personas que directa o 

indirectamente se ven influenciadas por Ja empresa. Todo lo 

ant•rior es una visión de la responsabilidad que se tiene al 

buscar brindar una meJor calidad de vida en caso contrario nos 

encontrariamoa con un caso si mi lar al de una operadora que al 

finalizar au jornada de trabajo debe trasladarse a su hogar que 

aeta a varias horas del trabajo, al llegar debe preparar una 

comida trugal y comienza a preocuparse por la compra de útiles 

eaoolares ya que su aalario no alcanzara, mas, al 1 legar los 

hijo& ya encuentra en un estado que la cabeza le quiere 

estalla y de cualquier co&a le ~olesta, piensa que la única 

ventaja ea que no puede gritar pues esta afonica después de un 

dia de trabajo y le duele el cuello por haber traido todo el dia 

au equipo y, a la vuelta de algunos ahoa ya no preocupa por 

el ruido que hacen los ni~oa al llegar pues ya no los escucha, 

•e ha quedado sorda. 

El ejemplo anterior puede parecer un poco eMagerado, pero 
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para 1as peraonoa que han tenic:t.o contacto con este tipo de 

trabajador le parecera una hiatoria comUn y lo mas critico, una 

hi•toria actual. 

Por ello reaulta no solo importante aino prioritario que loa 

administradores tengan nociones aobre esta nueva Gi&Clplina que 

•• la ergonomia, con el fin de brindar una mejor Calidad de Vida 

en el Trabajo, buscanc:t.o integrar todos sus conocimientos y a las 

diferentes disciplinas que en fer.a conjunta pueden lograr un 

gran avance que •• encuentran c:t.esde el mejoramiento de los 

procesos productivos hasta el mejoramiento de las condiciones 

para la educacibn y la tormo. de vida. 

La Calidad de Vida en el Trabajo comprende al trabajador 

como una unidad Blo/~sico/5ocla1 y por ello le resulta 

prioritario cuidar todos sus aspectos en la medido de lo posible 

tno •• interfiere en procesos personales ni afectivosl. Y una 

correcto aplicoci6n de la ergonomia lograra grande• avance y 

además de una meJora de producclon una mejor Vida para los 

trabajadores. 

NOT.1151 

SCIENTIFIC MANAGEMENT1 THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC 

MAHAGEHEHT. TAYLOR Frederick. New York. Harper lii Brother,· .• 

1941. pp. 4~-46. 
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SEGUNDA PARTE: LOS SERES HUMANOS, 

UNIDADES BIO/PSICO/SOCIALES. 

5. - LAS TRES ESFERAS DEL SER HUMANO: 

Cuando hacemos alus1on al ••r humo.no resulta i1nposlble 

pensar que actúa d~ forma ld•ntica en todas las situaciones que 

•• l• presenten en lo. victa, es dectr, que actUen en forma similar 

~ un~ maquina. El ser humano tiene sentimientos, perspectivas y 

reacciona d.e forma distinta a cada sttuac1án, et bien tiene 

patrones de reacci4n bien definidos, la reacción que dara a un 

estimulo •x• puede variar dependiendo de su attuacton, momento 

o •implemente de eu vatado de animo. 

Sin embargo el decir que el ser humano impredecible y no 

tiene factores que fueran comunes a todos lo& seres numanos nos 

dejarla en un 9ran limbo, por lo que pectemos mencionar que el ser 

humano ea una conjunci6n de factores que lo• integran y que 

tratamos ae div1a1rioa en tres tiposa 

Biológicoa/Paioológicoa/Sociales, comprendiendo que no se 

trata de factor•• aislados uno de otro, sino que •• trata de 

elementos que interaccionan en forma total y no •• puede decir 

que uno aoio de ellos •• encuentra por encima de ios otros dos. 

Debido a ello resultara sumamente conveniente el reviaar 

rapidamente tres premisas bAsicas de la Teorla de sistemas: 

•oJ Los sistemas existen dentro de otros sistellllJs. Las 
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moJ4cuJas e>tJsten dentro de c1UuJas, Jas cflJuJas dentro de 

t•JJdos, Jo• tejidos dentro de Organos, Jos órgtJnos dentro de Jos 

organJsmos, Jos organJsmos dentro de Jas colonias, Jas colonias 

dentro ds las cuJ turas nutrientes, Jas cuJ turas dentro de 

conjuntos mayor•• d• culturas, y asJ suc•sivament•. 

bJ Loa sisteas1u; son abiertos. Es una con••cu•ncia de Ja 

premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el mayor 

genera.lment• en aquel Jos que Je son contiguos. Los sistellllJs 

abiertos caracterizados por un proceso de intercambio 

Jn,inJto con su ambiente, que son Jos otros sistemas. Cua.ndo el 

intercambio cesa, eJ sistema •• desintegra, esto es, pierden sus 

'uentes de energla. 

cJ Las ~uncJones de su sistema dependen de su estructura. 

PariJ los sistemas bJológícos y m.cdnicos eata aflrtnaclón es 

JntuJ tlva. Los teJJdos musculares, por ejemplo, •• contraen 

porque estAn constJtuidos por una estructura celular que permite 

contraccion••··J 

Al BIOLÓGICA. 

En baae a lo anteriormente eacrito, podemoa inferir que la 

••fer& biológica se encuentra en estrecha 1nterocci6n con las 

otras do• tpalcológlca y aocial> y recordando a la plr&mlde de 

Maalow 1 ver lluatraclbnJ podamos ubicarla dentro de d.oa de sus 

prlm9raa escala•, llamadas necesidadea primo.riast 

L.a primer escala de necesidad.es lflsiolOgicas1, donde el ser 
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humano debe cubrir neceaida.de• bAsicaa para su supervivencia como 

aon: comer, respirar, beber, dormir, sexo,etc. 

1..o. segunda escala de necesidades ( de seguridad), donde el 

•er ae consideran necesidades como protecciOn contra peligros, 

dolor, incertidumbre, desempleo, etc. 

El comprender los anteriores conceptos para la aplicación 

de la ergonomia re•ulta de vital importancia, ya que el ser 

humano general ... nte aat1a~ace aua necesidades en un orden 

aaoendente, decir, que buscara aa.tisfacer primero sus 

necesidades fiaiologtoas, luego las de seguridad y as1 en forma 

progreaiva (esto no trata. de aer una norma, aino un paramentro, 

v6ase por ejemplo el personal que labora en servicios de 

emergencia o el pueblo indu, que prefiere satisfacer aus 

neceaidades rel tglosas antes que las b1olog1casJ, por lo que, 

cuando el ser humano tiene insatisfechos dichas eaferas aceptara. 

trabajos que no importando lo incomodo& o pet tgrosos de los 

mi•~o• los aceptara sin importarle mucho laa secuelas, por ello, 

es poalble encontrar personal que trabo.Je en lugares donde la tuz 

reaulta inadecuada sin que al perecer esto le importe mucho, 

tro.bajando en temperatura& extrema& o a.batidas, transportando 

grandes pesos, en medios hostiles (muchos de los cuales no son 

detecta.do• por nuestros sentidosJ, con tnetrumentos o equipo mal 

diaeftado o simplemente con proceeoa inadecuado• o peligrosoa. 

Resulta pues, imperante el que conozcamos ta esfera. 

blol6gica al dise~ar equipo y procedimientos para el trabajo 

humano, de lo contrario lo unico que lograremos aer& una 

producci6n pobre y una calidad mediocre y peor aun, el lastimar 

28 



a una peraona de manero tal que puede re•ul tar seriamente 

leaionoaa o muerta en formo. inmediata o con el pa•o del tiempo. 

Bl PSICOL6GICA. 

Al igual que la anterior ••fara esta •• encuentra 

interelacionada con las otras do•, adqu1r1endo dtmenaionea de 

estudio con la que buscamos una explicación al comportamiento 

huaiano. Esta esfera poc:lemoa relacionarla con J.aa dos ultimas 

escalas de Ja citada pir6mide de HaaJow. 

La cuarta escala de necesidades (de eatimaJ donde podemos 

localizar el orgullo, auto-respeto, progreso, confianza, 

necesidades ae eatatua, apreciaciOn o reconocimiento por otros, 

etc. 

La quinta ••cala de necesidad•• Id• autorreaJizaciónJ donde 

encontramos '" autoaatistaccion, autbdeaarrol l'o 1 la 

autorrealizaci6n. 

Ea en este punto donde podemos diferenciar al trabajo como 

una actividad que •• realiza por necesidad o es una tuente de 

realiza.c16n. Si logramos una adapto.ci6n del medio ambiente 

laboral a J.a natural•%& humana, respetando y enriqueciendo aua 

eaferas noa encontraremos en camino de lograr que el trabajo sea 

una tormo de reaJJ.za.cion para el ser hu1DOno. En •1 momento mismo 

que comprendamos que el humano no •• una maquina o una extenai6n 

de la miama, que el trabaJo monótono lejos de ser una actividad 

deseada se convierte en cadenas, que •• necesaria Ja comprensión 

de que el hum.ano es una integridad y como tal, cado. una de aua 



partea resulta vital para BU desarrollo. La comprenai6n de la 

estera pslcolbglca en •l ambiente laboral es vital y por ello, 

debemos de estudiarla. 

Cl SOCIAL. 

E•ta ••f•ra podemos localizarla en la tercera ••cala de la 

p1rAmlde de Maslo~, donde encontramos quer 

La tercer escala de necesidades laocialesJ tiene dentro de 

au• concepto• la interacción de loa individuos, la aceptacton, 

•l afecto, la conaideraciOn, la amista·d, la compreaiOn, etc. 

Dloha ••f•ra resulta vital al recordar que los hombres somos 

••re• gregario• por naturaleza y que el avance de la humanidad 

•• debe al trabajo en equipo, recordando el concepto de la 

Siner9ia1 El resultado de la •uma de esfuerzo• en mayor que la 

aum.a de cada uno de sus integrantes por ••parado. 

Al trabajar el ••r humano lo realiza en grupos organizados, 

ain esnbo.rgo, Ji•bido al mal dlseho de los sistemas o a la& 

necealdadea del proceso, el humano trabaja aislado de sus 

compa~ero•, pero •1 este aislamiento se prolonga causara 

trastornos en su persona, algunos de estos trastornos se reflejan 

en agre•ividad, mala calidad, rebelion, etc. 

En el extremo opue•to encontramos la• •ituacione• en que la 

aaturacion de peraonal ea tanta qu• las reacciones aon similares 

al caso en que las persona• ae encuentran aislada&, por lo que 

debemos d• comprender que los seres humanos si •omos cecial•• 

pero adem.&• nece•itamos tener un espacio para trabajar y convivir 
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adecuadamente, podemos denominar a dicho eapacio con el nombre 

Por lo anterior resulto imprensindible el contemple.r el 

e.specto •ocial al disefus.r proc••o• en que la particlpaoion humana 

seo nec•aorta. ya que d• lo contrario las consecuencio.s ue 

presentaran tarde o temprano y recordemo• que el r•di ••ftar 

resulta mas caro que realizarla• ad•cuadainente desde la primero. 

ocaalon. 

NECESIDADES 
PAIMAAl...S 

2 L.A JERARQUÍA DE LA9 NECE:JJDADES, SEGÍJN llASLOll 
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6.- LA IMPORTANCIA DE MANTENER SANAS DICHAS ESFERAS. 

!PRESENTACIÓN DE UN CASO DE AISLAMIENTO EN EL PUESTO DE 

TRABAJO). 

El punto anterior no• indica la importancia de que al 

dise~ar procesos, instrumentos o sistemas debemos buscar 

•atiafacer de forma adecuada las tres esferas del ser humano ya 

que de quedar insatisfecha alguna de elta& nuestro sistema se 

vera empobrecido y las consecuencias pueden resultar graves. 

En la buaqueda cte ejemplificar la importancia de las esf~ras 

antes descritas •• retomarA el ejemplo de las telefonistas. 

En la bU•queda de encont.rar un proceso de trabe.Jo que 

lograra hacer competitiva a la empresa telefónica se redisefto 

de forma integral todo el proceso teniendo las a1gulentea 

modlflcacione•: 

En la eafera Biol6gica tenemos que se modifico Ja diadema 

de la operadora de caai medio quilo de peao a aolo 30 9ms., se 

ooondicionoron b.reoa de trabo.jo con un nivel o.decuado de 

lluminacion, ventilacion y temperatura, se redi&eftoron en forma 

ergonomico tonto ailloa como me&o.& 1 ademb.a los computo.doras se 

dotaron d.• mecanismo• que permiten su cambio de posici6n 1 se 

adaptaron loa horarios d• trabajo permitiondo peque~os lapsos de 

deacanao, •• agregaron a las instalaciones una sala d• descanso 

y un gimnoaio,adelnb.a de la inatalación de un comedor y maquinas 

expend•doras de alimentos. 

En la esfera Psicológica se impartieron curaos de 
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capacitación a las operadoras de motivaoi6n al cambio, el empleo 

de su equipo y la importancia de su puesto, pagando la empreaa 

todo el tiempo de capacitación y vi6ticoa. 

En la estera Soc1a1 se real izaron modif1cacion•• muy 

aignificativaa como &I modificar el disei\o del puesto de trabajo 

el cual originalmente estaba a.talado por una pared la• cuales ae 

cortaron a una altura que per11itia que en caso de querer dialogar 

con las compa~eraa o solo obaervarla• bastaba con ponerse de pi• 

o en caso contrario bastaba con sentarse para encontrarse en su 

puesto de traba.Jo aislada& de las demas. 

Asi mismo se organizaron grupo• de aerobics y baile, ademb.s 

de proporcionar a la sala de descanso diversos Juegos de mesa y 

una cafetera. 

En este caao la productividad aumento en formo. 

impresionante, el auaentlsmo practicamente d••apareci6 y lo• 

problemas de adaptación fueron r6pidarnente 

podemos ver un buen dtaei\o de el ambiente 

superados. Como 

laboral redi tua 

r6pidamente y sobre todo, loa resulta.dos son perdurables para las 

condicione• que ae diseharon. 

La importancia de mo.ntener aaludables la.a eaferas d•l ••r 

humano no se 1 tmi tan solamente a la produclt.vidad o a ia calidad 

dentro d• la planta, ya que tiene un gran efecto •n el reato de 

la vCda del lOCllviduo, baste 001110 ejemplo que di&lainuyo 

oonaiderablemente el nivel d• eatre•• en la• operadoras y •ale 

repercutio en forma directa en aua hogares, ya que los niveles 

de neurosis y por ende lo• problemas disminuyeron, loa dolores 

de espalda y lo• resfrladoe dlsm1nuyeron y lae relactonea 
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laboral•• que •• regi•traron fueron mucho mas &a!udahles. 

NOTAS1 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE ADMIHl5TRl\CJÓH. CHJAVEHATO 

ldalverto. H•>cico. HcGro.w-HU!. Tercera edicion. 1989. p.557 

2 JBIDEM 1. P. 409 
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TERCERA PARTE: 

INPUT HUMANO DE INFORMACIÓN 

Y PROCESOS DE MEDIACIÓN. 

1.- INPUT DE INFORMACIÓN Y PROCESO. 

L.os seres humanos nos encontramos recibiendo informaoi6n 

constantemente de nuestro medio ambiente por medio de distintas 

formas de energla que son captadas por nuestros organoa 

sensoriales. Existen difer&ntes tipos de interacciones con 

nuestro medio ambiente como soni 

HOMBRE-----HOMBRE 

HOMBRE-----COMPONENTE~ FÍSICOS 

HOMBRE-----MEDIO AMBIENTE 

COMPONENTES fÍSICOS-----COMPONENTES FÍSICOS 

COMPONENTES r!s1cos-----MED!O AMBIENTE 

Este tipo de interaccton se encuentra cuando por ejemplo 

leemos el periódico, aprendemos a leer, vemos la nota de la 

tintorerla, los grados de temperatura en el termometro, etc. 

Podemos concebir la entrada de información (INPUT) y su 

proceso hasta su salida de la siguiente terma: 

S1n1i00 
01cr:>;o0 .. or 
11inlorPToniO'I\• 

~roctP''"llllO CI 

"'"'°""1clon• 
10,,,..at 
OICttlCll'ltl 
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Al tratar de concebir el sistema el sistema en la forma 

anterior tendr1amos tres funciones bas1cas tsentido, proceso 

informativo y decisión y acci6nJ, el cual tiene correspondencia 

con lo que lo& ps1c01ogos conocen cono estlmulo-organismo

reapuesta. En el capitulo anterior hablemos de los organismos 

como sistemas y ahora veremos a sua sentidos. 

Origenea y caminos de los estimules. 

En este tenor podemos concebir a los Input como la 

información recibida por medio de loa Organos sensoriales. En 

realidad no recibimos la informa.cion como tal directamente en 

nuestros órganos sino que son nuestros mecanismos sensoriales los 

que son sensibles a ciertos estlmutos, que a su vez les asignan 

un significado. Como se menciono Jos estimules son diferentes 

tipo& de •n•rglas tluz, calor, trlo. vibraciones, presión 

mecánicas o et sonidoJ. Dicha información puede 1 legarnos de 

manera directa tal. ver la calda de agua de una cascada> o en 

forma indirecta tpor medio de una aparato o mecanismo como el 

radarJ, a su ves, la& indirectas podemos diferenc1arJaa en dos 

tipos las codificadas ttalea como representaciones visuales o 

auditivasl o reprOducidos 1 televlaian, radio, totografsaa, 

fotografiaa, binoculares, microscopios, etcJ, pudiendo sufrir 

eatoa Ultimoe moditicaciones intencionales o involuntaria.a. 

En ba•e a lo anterior veremos un concepto llamado Display 

el cual se apl tea v1 rtua.J.mente a cualquier medio empleado por el 

hombre para presentar información tuna serial de trafico, el 

código bra.ille, las luce& de un semaforoJ. En base a ello el 

input humano depende de la interpretación de la recepción 
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sensorial de eatos esttmuloe, ea decir que lo• eetimuloa sean 

reconocido• correctamente, ••decir si existe un estimulo C la luz 

verde de un sematoroJ que el significado se interprete 

adecuadamente 1cont1nuar la marcha del vehtculol. 

Dentro de loa diferentes tipo& de Display encontramos los 

que brindan intormaoion d• tipoi 

De faaei Noa referimos a loa diaplays contenido• en aeftalea 

pulsada& o de taaea, teniendo por ejeaaplo 1•• que •• controlan 

por periodos de duración y de intervalo•, obteniendo con ello 

combinaotones tcomo en el caao del código Morse o el empleado 

para comunicarse en el •J•rcito por medio de luces 

intermi tentesJ. 

De alarma o aeftalt Eatoa diaplays se emplean para indicar 

situaciones muy determinada• como ea el caao de emergenotas, o 

indicando la presencia de algún objeto Ccomo es el caso de loa 

antenas •levada& o de talas donde se emplean farosJ, estos 

display& pueden ser de naturaleza estAtica o din&mica. 

Figurativa: Hacemo& referencias a loe diaplClya que son 

representaciones gr&fioaa, piotorioas, de objetos, 6.reas u otras 

configuraciones. Podemos encontrar dentro de ella& las din&micas 

Ccomo se emplean en TV o cinel, o representacion•• simbólicas 

e como.•• •1 caso d• J.os •l•ctrooarc:UogramaaJ, o bien en 

repre•entactonea eat6.tica• lcomo aon fotografiaa, aapaa, etcJ. 

Cuantitat1vae1 Conaid•ramos dentro de estos a loa diaplaya 

que L)nicamente repreaentan un valor cuantitativo de alguna 

variable C teniendo por ejemplo a la t•mperatura o la velocidad), 

y aunque la mayorta de los diaplays de eate tipo representan 

37 



información variable, tambl•n pueden representar intormG.clón 

••t6tica ccomo Ja representada• •n tablas o monogramaal. 

Cualitativaaz Encontramos dentro de este grupo a loe 

di•playa que solo representan un valor aproximado, tendencia, 

frecuencia o presencia de alguna variable. Por lo que •• emplean 

Unicament• para reconocer o eatlmo.r Ja presencia de la variable. 

De estadoz Hacemos referencia a loa diaplaya que contienen 

información •obre la condtaion o eatado de un sistema teniendo 

como ejemplo el parada-marcha de un ai•tema, y reflejan un numero 

limitado de poaibi·ltdades talto-precauciOn-libreJ. 

De identiflcaciónz Estos displaya se emplean en condiciones 

eat6ttcas teniendo por eJomplo los colores que se emplean para 

del imitar &rea• de aequrtdad o 1011 colores empleados para la 

ldentit1cae1on de tuber1as. 

Alfabeto-numérico y aimbólicaz En estos diaplays encontramos 

desde las intormactonea verbales, nutnericaa o codificadas, 

teniendo dentro de ellas las tarjetas, notas mu•icales, libros, 

e incluso el braille. Esta intormocton regularmente es est6tica, 

sin embargo puede encontrar•• en movimiento como es el caso de 

Jos letrero• de luces mov1les de Jos aeropuertos. 

En loa anteriores diuplays encont.ramos Jos que proporcionan 

tntorrnac1on en forma indirecta y esto se debe a que nuestros 

sentidos no •on oapaeea d• reconocer todas las forma• exiatentea 

de energla ceJempJ.o Jos rayoa gamma. o •onidoa ultrasonlooeJ o 

ea ta a •e encuentran di a tantea en tiempo o espacio o no son 

perceptible• u obvios al individuo. 

Por lo anterior debemos escoger cuidadosamente la modalidad 
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een•orial por la que tra•mi tiremoe el mensaje teniendo la• 

siguiente& consideraciones en cuanto cuando emplear un eietema 

visual o audltlvoa 

~ti/ice una presenracl6n 
auditiva si: 

1. El mensaje es almple 
2. El menuje es corto 
3. El mensaje· no 111 referir• a 81e~ pos-

terior 
4. El mensaje trall de Jo que aucode 

S. El menuje pide •cclOn Inmediata 
6. El sistema visual de la per10111 esU 

1obrecargado 
7. Le lltuacldn racepttva es dematlado brl· 

llanta o ae neceslt• una adap11cion a la 
oscuridad 

8. El trabajo de la persona hace qut e•ta 
ae mueva continuamente 

Utilice un• presentacl<'n visual si: 

1. El meñ11je es complejo 
2. Ei mensa1e es largQ 
3. El men11je se refiere a algo posterior 

4. El mensaje trata da la situación en el 
espacio 

S. El mensaje· no pedlr4 acción Inmediata 
6. El sistema audlUvo de la persona est4 

1obrec1rgado 
7. la aituacJOn receptiva es demasiado rul· 

dos• 

S. El tr1bajo de la persona hace qua t!sta 
perm1nezca en una soi1 posición 

El•ccidn de la modalidad B•nsorJal. 

B.- LOS SENTIDOS: 

Reaultarta ilógico el continuar hablando de loa •entldoa 

•in conocerlo& un poco mas. EJ siguiente capttuto tiene como 

objetivo el presentar loa diferentes órganos de loa sentidos •in 

~uacar profundtzar en elJoa. 

Al LA VISTA. 

Se menciona que el 75• de la 1nformaci6n que recibimos de 

nuestro medio ambiente •• capta por medio de ta vieta, la •snagia• 

que nos proporciono. este ••nt.ido es maravilloso., ya que nos 

permite ver un atardecerer en la •ontaña, la eonr1aa de un niño, 

el caer de las hojas en otoi\o, conocer loa eentimiento• de 

alguien que toa pasmo en letras que fueron escri ta1111 hace clentoa 
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de aftos en algUn lejano lugar de nueatro. tierra, el contemplar 

pinturas, ver grb.ticos estad1aticos, sef'l.o.les de trafico, dato• 

de maquina&, etc. 

La maravilla del ojo humano es tal que a la fecha y pese a 

la tecnolog1a actual no •• posible superarla en muchos aspectos. 

Al contemplar dicho sentido deade un punto de vista tiaiol6gtco 

tenemos que ae encuentra conformado de la siguiente forma Ca 

grand•• rangoaJ. 

El ojo recoge y refracta loa rayos lumtnoaos que caen sobre 

el, constituyendo· de esta forma la imagen. Esta imagen se 

proyecta enla retina, en donde se convierte en impulsos nerviosos 

que son conducidos al centro viaual del cerebro. Alll se 

convierten en la impresión viaual conaiente. Los ojos e&t6.n 

colocados en lo.a orbitas del era.neo, rodeados por tejido adiposo 

y protegido por loa parpados. Lo• párpados poseen fino• pelos, 

la• pestaf'l.as, cuya tuncton es la de proteger los ojos de los 

rayos solarea. Los parpados protegen al ojo de lesiones externas 

y mantener hu.meda la superficie del globo ocular mediante el 

1 iquido lagrimal. 

Loa movimiento• del ojo astan gobernados por aeta laminas 

musculare• que ae insertan en la esolerotica, que es la capa mas 

externa del globo ocular. El globo ocular eata compueato de trea 

.. lllbranaaa la externa o esolerótica1 la intermedia o coroides, 

y la interna o retina. En el interior del globo ocular Cel cuerpo 

vt treoJ •• una maaa gelatino•a transparente. La e•oler6tlca o 

blanco del ojo forman una firme capsula alrededor del globo 

ocular y en •U parte anterior •• mezcla con la cornea, delgada 
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y tran•parente, que refracta la luz. Eatb. parcialmente recubierta 

por la conjuntiva, pero tan lazamente unldas a la esclerótica que 

no •• interfieren con los movimientos del ojo. En •u interior 

••ta la coroid••· que posee gran numero de vasos •angutneoa y es 

de au1na importancia para la nutric;:::iOn va&cula.r del ojo en au 

conjunto. En la parte anterior, de la coroides existe un 

engrosamiento, el cuerpo ciliar¡ ••te con•ta de músculo liso en 

el que esta suspendido el cristalino. En la parte anterior, la 

coroides se fusiona con el iris, en el centro del cual existe una 

abertura, al pupilaJ el tamaño de la pupila se regula por el 

músculo del !ria. El color del iris es caracterlstico de cada 

individuo y ee determina por herencia. L.a pupila regula la 

cantidad de luz que penetra en el ojo, poseyendo la misma función 

que •l diafragma de una camara fotogr6.fica. La amplitud de la 

pupila se regula principalmente por reflejo, dismt.nuyendo con la 

luz intensa y con la visibn cercana y aumentando con la luz 

escasa y con la visi(ln lejana. 

L.a. zona situada delante del irl• es la cámara anterior, y 

la situada entre el tria y et crlatalino es la camara posterior, 

amba• 1 lenas de 1 lquido. La membrana mb.• interna, la retina, 

correaponde a la peltcula o placa de una c6.mara fotogr6.fica y 

poeee pequefto• elemento• aenaiblea a la luz1 unoa aei• millon•• 

de conos y unos cien millones de bastoncillos. l..a vl•ión 

coloreada, dietlnta y correcta, •• produce solamente en una 

pequefta zona de la retina, la mancha amarilla o iAácula late~, en 

donde solo existen conos. Loa baatoncillos son de particular 

importancia paro. la Vi•10n en la obaourido.d. L.oa conos y bastonea 
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est6n conectados a una c•1u1a11 nervio•as lc•lulaa ganglionaresJ r 

unas 800,000 fibra• de estas Ultimas •• unen para formar el 

nervio óptico. 

El lugar en que el nervio óptico abandona el oJo no posee 

elem•ntos sensibles a la luz y se le considera como la mancha 

ciega, lo mismo que su proyección en el campo visual • .Sin embargo 

no exista ninguna laguna en al campo visual total, ya que en iéste 

no se superponen las manchas ciegas de ambos ojos. Los vasos 

sangulneos pasan aun por la mancha ciega. 1..oa dos nervios 

ópticos, de unos tres milimetros de grosor, penetran en el cr6neo 

y partes de cada uno se cruzan en la zona inferior de! cerebro, 

•1 quiaaq¡.a óptico. De esta manera, algunos de los nervios del ojo 

derecho alcanzan la parte izquierda del cerebro y viceversa. 

Después de una e•taciOn en el cerebro, loa impulsos nerviosos 

alcanzan eventualmente el centro visual, ai tuado en el lóbulo 

parietal. Alli la visión se convierte en consiente; el cerebro 

• 1ae• e interpºreta .la imagen. 51 •• altera el centro visual se 

produce ceguera, aunque no exista ningún detecto propio en el 

ojo. Lo.a impresiones viauales &on el resulta.do del siguiente 

proc:e•ol Loa rayo• luminioo& paran a través de la córnea 

refractante, d• la camo.ra anterior y de la pupila, y penetran en 

el cri•talino. La córn•a, el humos acuoso y el cuerpo vitreo 

poseen tOdoB un cierto poder de refracci6n, pero e.l cristalino 

es de importancia e&e!"cial para enfocar la imagen sobre la 

retina. L.a lente de una. c6.mara totogratt.oa tiene un poder de 

refracción fijo y la distancia entre la pelicula y la lente se 

ajusta para obtener la imagen bien delimita.da.. El mismo mecanismo 
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•e observa en el ojo del hombre y de otro• animal••· El anillo 

muacular del cuerpo ci 1 iar, •trace tonado"' sobre laa pequef':t.aa 

fibra6 inaertaa en el cristalino, con lo que ••t• ae vuelve mA• 

delgado lo mas grueao ai el müaculo se relajaJ. De eata forma 

varia el poder de refracoi6n del criatal tno, con lo que la imagen 

•• enfoca en la retina. Cuando la imagen no ae enfoca en el plano 

de la retina, sino por delante o por detr6a de ella, el proceso 

ae conoce, reapectiva .. nte, como vlaibn cercana o lejana. La luz 

penetra en la retina y •• refleja sobre au capa e>eterna de 

epitelio pigmentado. Cuando la luz alcanza los conos y 

bastoncillos sensibles a la luz ae convierten en impulsos 

nerviosos con ayuda de la porpura colorada. Aal mismo vemos que 

el efecto de trtdimencio de los lejos •• fo.cilita por el 

entrecruzamiento parcio.1 d• los nervios Opt1coa. 
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Bl EL ofoo. 
Otra gran parte de la información que reciblmo• de nuestro 

ambiente la capta.moa .. diant• nuestro eentido de la audición, 

e ate mo.ravl l lo•o aentldo nos perml te escuchar palabras de 

aliento, el •llbar del viento en lo• Arboles, el primer llanto 

de un reol•n nacido, una •lrena de alarma o la aproximo.clón de 

un vehlculo. 

Lo anterior •• una muestra de la importancia de el aentldo 

d• la audlcton, desde •1 hecho de poder vibrar con las notas de 

una canción, ha.ata el saber que su falta puede sumir a la persona 

en un mundo de aoleelo.Cl y vaclo, del cual resulta. diflcll 

sobrepone rae. 

El oldo del hombre conato de tres partea principales, 

la mA• externa de ellas el• las cuales ea relativamente las mas 

aenclllas. La media contiene un .. canlamo 6•eo que conduce la• 

vibraciones producida• por la• onda• sonora•, mientras que la• 

-6.• internas poseen un 6rgano extremadamente complicado para la 

audlcibn y el equl l ibrlo. E•tas trea partea •• uenominan 

respectivamente oido externo, oldo medio y oido interno. 

EJ oldo •Kt•rnot Esta di•eftado para captar ondas sonoras y 

la• dirige hacia adentro. 

La orejas E• una l6mlna de cartilago el6•tlco •n forma d• 

trompata, cubierta por piel gruesa con relativamente poco• 

receptores cut6nao•. El borde del pabe116n •• llama h•lice, 

mientra• que la parte interior •• l• denomina l6bulo. 

El meato acUatico e><t•rno1 E• un tubo de aproximadamente 1.~ 
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cm• de longitud que ae localizan en el hueso t•mporal, va desde 

la oreja he.ato. el tlmpano. Contiene g16ndulaa ceruminoaos que 

secretan cerumen que evita la entrada de cuerpos extrat\oa. 

La membrana timpánlcar Ea una tela delgaaa y semi 

transparente de tejido conjuntivo fibroso situado entre el meato 

acl)atico externo y •1 oldo medio. Su auperflcie exterior •• 

cóncava y cubierta de piel y la interior ea convexa cubierta por 

mucoaa. 

EJ oJdo m•dior Tamb16n llamado cavidad timpánica. El oido 

medio ea una cavidad pequefta, revestida por epitelio enclavada 

en el hueso temporal. La cavidad eata ••parada del oldo externo 

por el tlmpano y del oldo interno por una lámina muy delgada de 

hueso que tiene do& abertura.a pequeftaa, llama.das lo ventana 

vestibular y la ventana coclear. La pared anterior de la cavido.d 

tiene una abertura que conduce o la tuba auditiva. 

La tuba auditiva une el oido medio con la nariz y la 

laringe. La función de esto. tuba •• iguo.lar la presión en ambos 

lados de la membrana timpánica. 

Extendiendo•• a travea del oido medio •• encuentran trea 

hueaoa extremadamente pequel\oa conocidos como los hueaesi 1 lo• del 

oido. Llevan por nombre martillo, yunque y estribo, nombres que 

recibieron por su similitud con dichoa objetos. 

El mo.nubllo del martillo •• une a la porción interno. de la 

membro.na timpánica. Su cabeza articula con la base del yunque. 

Este ea el hueso intermedio de la serie y articula con el 

estribo. 

El estribo oblitera la pequena abertura entre el oido medio 
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y •1 oido interno lventana veatibular>. Olrecta~nte debajo de 

la ventana ve•tlbular hay otra abertura la ventana coclear. Esta 

apertura ••pra al oido medio del oldo interno. 

UJdo int•rnos E•ta e•tructura se l la.ma tambl•n laberinto 

debido que•• conforma de uno complicada serle de cono.les, consta 

eatructuralmente da 2 divislonea prlncipole&. El laberinto Oseo 

•ata forme.do por una aerie de cavidades en el interior de la 

porción petroaa de hueso temporal. Puede dividir&• en tres areae 

denominada• aobre la baae de au forlM. el veattbulo, la cóclea y 

loa canal•• ••micircularea. El laberinto 6aeo se encuentra 

revestido por un peri6ateo y contiene un liquido lla1nado 

perlinfa. 

Eate liquido rodea •l laberinto raembranoso forcna.do por una 

aeri• de aacoa y tubos que yacen •n el interior y tienen la misma 

forma. en general que el laberinto 6aeo. El laberinto aMrnbrano&o 

eata revestido por el epitelio y contiene un fluido denominado 

endolinfa.. 

Ondas aorioraai Estas aon producida& por la compresión y 

deacompresion alternadas en un medio elaatlco. Dichas onda& 

penetran al meato acUstico •><terno golpean la membrana tlmpb.nica, 

pasan a troves d• loa hueseailloe, golpean la escala timpb.nlca 

y aumentan la pr•ei6n •n la endolinfa. 

Exieten doa forma• d• .. dir la• ondas que el oido humano 

logra percibir y •• dividen en Hertz y deciBelea. En el momento 

que lngre•emoa al tema d• ruido ahondaremos m.6.& en estos 

concepto&. 
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Ondas sonora.si Estas son produc1dtlS por lo. compresión y 
descompres1on alternaaa& en un mea10 etca&t1co. lJlch&s ondas 
penetran al meat.o a.cust1co externo golpean 14 membrana timpánica, 
p4&4n a través ae tos hueses1J.J.o&, golpean la escalia t1mpún1ca 
y aumentan la pre&1on en 14 endolinfa. 

Ex1sten aos torn\a& ae mea11 ta& ona.:as que eJ otdo humano 
logra perc1b1r y se d1v1den en Hertz y dec18eles. En eJ momento 
que ingresemos al tema ae ru1ao &honaa.remoa ma.a en estos 
conceptos. 
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Cl El. TACTO. 

51 continuaat0• adentrAndonoa en las mo.ravillo.a de loa 

sentido• •in duda noa •ncontraremoa con el aentido del tacto, 

l"ecord•tao& Ja aenao.ción de tocar •l pétalo de una roso., el sentir 

•1 agua tibia al rededor d• nueatro cuerpo, la tresoa brisa en 

nueatro roatro, o en una emergencia el aignificado de una puerta 

caliente en un incendio. 

Todas laa anterior•& aenaaoionea podemos percibirla• por 

medio de nuestro sentido del tacto, el cual ea el mas extenso en 

dimenaiones comparado con loa otros 4, ya que cubre totalmente 

al cuerpo humano. Entre aua prtnoipale• funcione• ••encuentran 

la de proporcionar protección a lo.a estructuro.a interno.a, evitar 

la evaporación de loa 11quidoa corporales, servir como una 

barrera para le entrada de microorganismos, sintetizar la 

vito.mina D y el de regular la temperatura corporal. Asl mismo, 

posee receptores nervioaos para la sensibilidad, dolor. texturo. 1 

etc., lo que permite la lnterrelaoibn del individuo con •1 medio 

o.mbiente. 

La piel ••ta oonatituida por tres capo.a b6sioaai epidermi11, 

dermis • hipodermia. La epidermia es la capa superficial y esta 

for-.oda por el tejido epitelial •in vaao• •angulneos. Por debajo 

•e •itüa la dermi• torso.da por tejido conjuntivo, con VASOS 

ao.ngulneoa y terminaciones nerviosas que se encargan de !a 

•ensibl 1 ldad t6.ctl 1, la percepcion de la temperatura y de la 

prea16n, y d• la11 aenao.ciones d• dolor. Conjunto.menta.mente en 
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••ta ae encuentran qJAndulaa ••b~ceas y g16ndu1A• •udoriparaa, 

responsable& re•pectivamente de la producción de cebo y •udor. 

El pelo y lo.a uf\as son parte important• de loe Orqanoa accesorios 

d• la piel. 

Cada foliculo piloso po••• un P•lo y o.doao.do a •ate un 

pequeno muaculo que provoca au ereccibn, en r••pue•ta al trio o 

miedo intenso. Las uftas salen a nivel de la dermf• y e&t6.n 

compueato.a por c6luJas muertas y quitina. 

, -

T•)&dod.tuLw-----1 ··-......... --2iiiui-i?i-11111 
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DI EL OLFATO. 

Un poco mo• discreto que lo& anteriores encontramos otro 

sentido de gran importancia y que aaombra también por sus 

cualidades, hablamoa del ••ntldo que nos permite percibir el 

suave aroma de una flor, el inconfundible aroma al hogar, la 

delicloaa comida o el olor de los productos de la combustión. Al 

hacer ref'erencia a todo lo anterior nos referimos al aentido del 

olfato, el cual también brinda una gran cantidad de lnformaci6n. 

Los receptores del sentido del olfato est6n localizados en 

el epitelio nasal, en la porción superior de cada cavidad nasal 

con•ta de 2 clase& principales de células de soporte y 

olfatorio.•. l..as c•lulas del soporte son células epiteliales 

columnarea de la membrana mucosa que reviste la nariz. 

Laa c•lulas olfaroriaa son neurona.& bipolares, cuyos cuerpos 

celulares yacen entre los células de soporte. Los bulbos 

olfatorios ae encuentran debo.jo de los lobulos frontales del 

cerebro. De aqul, loa impulsos son conducidos a la porc16n 

olfatoria de la corteza cerebral. En la corteza. los impulsos son 

interpretados como olores y don origen o. la senaaci6n del 

olfato. La aensaci6n olfatorio•• da en forma r6.pida lo mlamo que 

la adaptaclon a loa oloreas por esto raz6n noa acostumbramos o. 

algunos olores y también somos capases de soportar los olores 

desagrodables. La corteza. almacena muy bien el recuerdo de los 

olores, y una vez que se a olido una sustancia, generalmente 

reconoce au olor al la percibe de nuevo cuenta, por lo que la 

informacl6n que llega por •ate sentido•• de relevante 
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importancia. 

El EL GUSTO. 

Finalmente no& encontramos con un sentido que ademb.s de 

aportar información nos brinda la oportunidad de di&fruto.r de 1as 

deliciosa de los alimento& o nos previene con alimento que una 

vez que sabemos reconocerlo& &abemos que se encuentran en un 

estado inadecuado. 

Los receptores o cal iculoa gusta.torio& para las sensaciones 

gustativas estan localizado• en las papilas. Las papilas 

gustativas son mas numerosas en la lengua sin embargo también se 

le encuentran en el paladar blando y en la faringe. t..aa cOlulas 

gustativas entran contacto con los estimulo• del •abor a trav•s 

de1 poro guatat1vo. Las papila• valladas son las DIA& grandes, de 

forma circular y forman una V invertida en 1a parte po•terior de 

la lengua. Lo.& papilar fungiforme& son elevaciones nod.osas que 

se encuentran principalmente en la punta y en los bordea de la 

51 



lengua. Todas la papilas valladas y la mayoria de las tungiformes 

contienen caligulos guste.torios. Las papilas tilitormes tiene una 

estructura como hiloa, cubren los 2 tercio& anteriores de la 

lengua. 

Para las células gustativas sean estimuladas, la& sustancias 

que probamos deben disolverse en la saliva, de tal manera que 

puedan penetra.r por los poros gustativos a. caliculos gusta.torios, 

bb.&icamente ha.y cuatro sensaciones de gusto; dulce, salado, ácido 

y amargo. Cada sabor se debe a una respuesta diferente a las 

distintas sustancias qu1micas, algunas regiones de lo. lengua 

reaccionan m.b.s fuerte que otras a determinadas sensaciones 

gustativas. 

Lo• impulsos gustativos son conducidos de las células 

gustativos en las papilas hacia los nervios1 facial que inerva 

2 tercios de la lengua; el glosofartngeo qua inerva el tercio 

posterior de la lengua y el vago que se distribuye en el área 

epigl6tica de· la ta.ringa. Estos impulsos entran a la medula 

oblonga, paaan a tra.ves del tála.mo y termina en la corteza. del 

lóbulo parietal. 
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9. - LA COMUNICACIÓN VERBAL; 

Al referirno& a la comunlcoci6n verbal nos encontraremos que 

en ella existen tanto un output tpor parte del emisor) como un 

input tpor parte del receptor), sin embargo cabe hacer notar que 

este proceso se ve aeriamente afectado por elementos tales como 

el ruido o por loa alstemas de comunlcacl6n t teléfono, radio, 

etcJ. 

Dichas dificulto.des resuJ tan muy importante& en situaciones 

tale& como una trasmlsi6n de una torre de mando a un avi6n o 

cuando desea~o& identificar a una persona en una comunlcoci6n 

telefOnica. 

En base a lo anterior el ergonomo pasara a considerar las 

imp1 icac1ones de los diferentes "componentes• del sistema de 

comunicaci6n verbal en la medida que puedan afectar los c.riterios 

para una decisión. Por lo que ant•• de exponer los elementos que 

pueden distorcionar la. comunicación verbal mencionaran de 

forma breve las ca.racterlsticas del habla y la posibilidad de 

medición de la intengibilidad. 

Caracterl&tica& del hablas 

En toda& las lenguas el habla se forma por uno& sonido& a 

1 o& qve l lamo.mos tonemos. Dichos fon•mas &• originan en 1 o& 

órgano& de articulación llabios, lengua, dientes y po.ladarJ y •n 

ba•e a su funcionamiento de cerra.ro contrU1.ir el canal de salida 

del aire. En la formación de posibles fonemas generado& por el 

proceso de articulación existen cinco tlpos de articulación. 

•- Oclusivos o implosivos, producidos por •1 ci•rr• tot~J d•l 
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po•o d•J oir•. EJ•mpJo, Jo p en popo. 

- Fricativoa o ospirant•s, producidos oJ ~armarse un estrecho 

conaJ por donde •scapa •l air• ejercit1ndo una cierta rricci6n, 

como Ja z •n zarza. 

- LlJt•raJes, cuando el obstacuJo se ~arma en •I c•ntro d• Ja 

cavidad bucal, aeJando poso t'r,anco al aire por un lado de Ja 

- Vibrante•, originado11 por Ja rdpiaa vibracidn de un drgano 

de articulacldn, como la r vibrante de ciertas lenguas europeas 

tcarrol. 

- Vocales, sonidos en los qus no se producen ningún obstáculo 

a la salida del aire.•2 

Debido a que lo& 6rganoa de articulaci6n tienen diferente& 

posiciones para cada tipo Dasioo de articulaci6n existe una muy 

amplia cantidad de fonema&. En el caso de la lengua inglesa posee 

16 sonidos vocb.1 icoe di ferantes leste numero puede variar en 

cuanto a •i •• toman como di :ferentes o. alguno& sonido& muy 

relacionados entre si J teniendo tam.Dlén 22 sonidos consonanticos, 

por lo que en esta lengua tenemos un total de 36 fonemas. En 

otra• lenguas existen fonemas que •1 ingle• no usa y viceversa. 

Cada vez que a• produce un fonema o cualquier otro sonido 

se produce una variación en el aira existiendo dos forma& de 

representar dichas variaciones, la •apeech wav•R u onda oral que 

puede representara• como una onda que muestra la& variaciones de 

la preai6n de aire en •1 tiempo y la •speech power• o potencia 

vocal que describe lo. frecuencia& e intensidad de la 

pronunciaci6n. A au vez la combinación de los diferentes sonidos 
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pueden se representados mediante un espectro •total• o •continuo• 

que muestre las co~binaciones de frecuencia• e intensidades de 

loa muchoa &onidos individuales~ 

Intensidad del habtac LA potencia vocal o intensidad m•dia 

del habla varia grandemente, debido qua l1us vocales 

generalmente poseen mb.s intensidad que laB consonantes teniendo 

como ejemplo& la •o• de tal)c (en eepaflol lo. o de col 1 lo cual 

suena 660 veces mb.& fuerte que la th 'z) de then talmll con la 

e de cerilla>, entre ambas existe una diferencia aproximada de 

26 dll. 

Aqui no& &ncontramoa que la intensidad varia grandeinente de 

un individuo a otro e 1nc1ua1ve en el mismo individuo, ya que 

cuando ae desea hablar Jo m.aa bajo posible se obtienen niveles 

de 46 d8, mientras que al alzar la voz ae llegan a loa 86 dB. En 

lo anterior encontramo5 que los nivel•& de conversación ·normales 

oacilan en una medio de 60 db. con una variacion de mas/meno& 3 

d8. 

Colido.d del habla1 No& referimos a la mezcla de tono y 

sonorido.d. Por lo que podemos decir que cada persona posee 

cualidades propias y ello no& permite identificar veces. 

En las mayoria de ta& •ituaeiones de comunicacl6n, el 

cri ter' to de ta comunicación vocal es de intengibl l idad para un 

receptor. Para valorar la comunicación verbal bajo di ferentea 

condiciones C ruido, di ate.netas diferentes sistemas de 

comunicaciánJ y para poder investigarlos requerimos de alqunoa 

sistema& de medici6n de intengibilida del hobla como las 

aiguíentost 
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Pruebas de 1ntenqib111dad del habiat 

Tenemo11 un m•todo di recto el cual el cual se emplea en 

a1guno11 test y consiste en la trasm1s1on de mAterial verbal al 

receptor, a quien se le pide que repita la que ha oido, teniendo 

dentro de este tipo de pruebas las siguientesi 

Test de silabas sin siqnificadoi. Ej. diq, zak, sel. Tomando 

como bo.se de recuento el porcentaje de exactitud las respuesto.e, 

sobre silabas completas, vocales y consonantes. 

Lista de palabras fonéticamente equilibrado.si Ej. costilla, 

clavo, en esta la base de recuento es el porcentaje de exactitud 

en lo repetici6n. 

Pruebas de consonancia modificado: Ej. tocado, hoyo, tomando 

como base del recuento l recorctar el fonema inicial o final. 

Test de frases:En este test encontramos dos tormos, la 

primera pOd.emos elaborar preguntas como Uué numero esta antes del 

7?, en este caso lo que se busca es encontrar se el receptor ha 

comprendido la.trabe. Mientras que en la segunda forma se puede 

decir, •Hay amigo, la. vuelta. es a la izquierda•, en este caso la 

base de recuento se encuentra en ver el nümero de palabras 

•claves• recordadas. 

Índice de Articulaci6n llAJ 

Huchas ocasiones no resulta practico el emplear los métodos 

antes descritos de niveles de intangibilidad, ya que el ruido o 

los costos pueden se variados, por lo que se emplea el Indice de 

Articulacion llAI para estimar dicha intenglbilidad. 

Un registro de lntenqibilida.d es simplemente, el porcentaje 

d• material hablado que puede ser entendido. El IA no es por si 
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mismo un indice de intengibilidad, pero si ••una estimación del 

mlemo. 

Nivel de Interferencia Verbal. 

El Nivel de Interferencia Verbal CNIVI es otro lndic• que 

se emplea paro volorar lo• efectos del ruido &obre la 

1ntengib1lido.d y yo. ha sido usado por to ingenieros para compara 

la efectividad relativo. de lo. trasmisión oral bajo diferentes 

medio ambientes de recepción. En realidad, en cualquier situo.ci6n 

dada se trato. de un simple promedio numérico del nivel de dB del 

ruido en las bando.& de ,tra& octavo&, no& rafer1mo& o., la& de 

centros de 500, 1000 y 2000 Hz. 

El meneo.jet Cuando tenemos condlo1ones adverso.a, existen 

algunos manso.je& verbo.le& o unido.das del mensaje que resultan mas 

auceptibles a 10. degrado.clan que otras. Por lo qua resulta 

importante el conatrui r mensajes que tengan una mayor posibi 1 idad 

de ser recibidos adecuado.mente. 

El vocabulario empleados Nuestro idioma es tan amplio que 

existe una gran vo.rledad de palabras con las que podemos 

describir una misma acción, pero al encontrarnos en condiciones 

adversas para la coatun1cac1on esta amplia gama de palabras pueden 

conducirnos a cometer un error, por lo que resulta importante el 

emplear en condiciones de trabo.Jo un vocabulario concreto paro. 

cada &ituo.ción, buscando de esta formo. di&minuir la posibilidad 

de cometer errores en la recepc16n de mensajes. 

Contexto del mensaje: Cuando el contexto del men&o.je resulta 

s19nlf-icat.ivo es mas tAcil su identificación, teniendo por 

ejemplo, aunque la mona se visto. de ___ mona &e queda. Qui za 
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( 
el eacuchante no perctb16 la ••ptlma palabra de la frase pero 

debido al contexto d• la mismo. logra o.sociarla y con ello dar un 

aigniflcado a la fra••• atn embargo. si la frase fuera, El 

programa del aom1n90 ----· Veremos que resulta muy 

confuso, por lo qutt podem.oa ••Pialar que para cualquier IA 

determinado J.a• tra••• aon mucho mas tntel igibl•• que laa 

palabras aleladas. 

Aspectos fonéticos del mensaje: Exiate dentro de ciertos 

11m1tea la poalbi11do.d de emplear aontdc>s que poatto.n altos 

niveles de intensidad en la bUaqueda de •atravesar• condiciones 

adversas, en comparociOn con otros sonido& que tienen bajos 

niveles do intensidad, teniendo como ejemplo el muy conocido 

Roger en avtact6n. 

El hablante1 Quíz6. re•ulto. obio el mencionar que gro.n parte 

de la intenglbitidad de la comun1coeion. •1n embargo> debemos 

conocer que exi•ten hablantes •superiores~ tque en contraste con 

loa hablante• inteligtblesl poseen uno. mayor *durocion si16bica•, 

y que hoblan con mayor intenaidad, empleando mayor parte del 

tiempo con loa aonldo• del habla y menos con las pausas> ademá.a 

que vartan su pronunclac16n según lo.s frecuencias vocales 

fundamentales. 

El sistema de trasmisión y el medio o.mbiente; Al ho.cer 

referencia o. este punto hacemos o.1usi6n a los siatem11s de 

trasmi•i6n como aon el radio, t•l•fono, etc,. loa cuales pueden 

proaucir aJ.guna• diatoraion•s t<ll•s como i.o distorsión d.e la 

trecuencta 1 diator•i6n d• lo amplitud. mod.ificacibn en la escalo 

d~ tiempo~. flltroctQnea. 
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El receptori El Ultimo eslab6n en la cadena comunicativa es 

el receptor el cuo.l debe po&eer un sentido del oldo normed y 

encontrar&• entrenado para qu• en caso de ruido o distorsione• 

pueda discernir y obtener el mensaje. 

10.- LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 

Aapecto& tipogrbftco& en la comun1caci6n escrita. 

Para lograr que la información escrita ae trasmita 

eficientement.e ae necesita no solo que el mensaje ae lea ty 

también se interprete) en forma correcta, sino que ademas esto 

se realice en el menor tiempo posible, ya que esto permitir& que 

el humano almacenar durant• i:n&s tiempo la informaclbn y •n un 

tiempo menor. Por lo que •H un lector potencio..1 no encuentra 

aencl!lo el •de5cifrar• una palabra o simbolo, l• resultara ~á& 

diflcll et aprendiz~je y al mtsmo tiempo ten caGo de trotarae de 

una copio borroso por eJemplol podria determinar si el material 

•• leido o no. Por lo que los factor•• tipoqrAfico& como el tipo, 

la calidad de la impresi6n y la diatribuciOn en 1a pagino &onde 

qran importancta al trasmit¡r un men&aje. 

Podemos encontrar un claro ejemplo de lo anterior en los 

peri6d1cos de gran clrcu1acibn, ya que debido a la intorm.aci6n 

que brindan, deben captar la. atencibn de au"a comprador•• en forma 

rApida, colocando encabezado& llamativo& e interesontes. 

Sin embargo, cabe reealtar que en base a estudio& &e ha 

demostrado que se leen mb.s r6pido letras minUscula& grandes que 

letras mo.yüaoulo.s del mi&mo to.m.af\o y que al mttzolo.rse ambos tipos 
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la diferencia resulta poco menos rApida que de emplear solo 

mi nascula&. 

Se ha mencionado que esta diferencia se debe a que las 

palabras mayusculas aon mb.a diflclles de diferenclor debido a que 

poseen la misma altura, mientras que las mlnüsculas poseen rasgos 

ascendentes y descendentes, lo que facilita su lectura. 

Sin embargo, el tamal\o de la letra es solo parte de la& 

caractertstica& que deben cuido.rae paro. reo.1 izo.runo. comunico.ción 

escrita adecuada, teniendo adembs los siguientes aspectosi 

El encabezados El cuo.1 tiene entre sus objetivos el permitir 

a el lector encontrar f4cilmente los diferentes tópicos que le 

son de interés ladem4s de contar con un lndiceJ, ademas para 

quien lee informes totales, estos encabezados le permiten dar una 

estructura que le permita inte;rar la información, adem.6.s puede 

ayudar a incrementar la comprensión y retención de el material 

leido. 

l..a numera~ión arb.biga paro los encabezados resulta mejor que 

la numerac1on romana lveamos por ejemplo la diferencia entre el 

36 y el XXXVIII) asi mismo resulta mas fb.cil recordar que el 14 

eata antes del 1~ que la k esta antes de la l. 

Seccionar las prosass La poi;,ibilidad de presentar pbrrafo 

peque~os permite al lector comprender donrle empiezo. una ideo y 

donde termina, le permite ir integrando loe conocimientos y 

evitar un sentimiento de rechazo a leer teKtos que no presentan 

ninguna ••paraci6n. 

Indicadores lclave•>s El resaltar algunas frases o palabras 

de un texto ya sea aubrayb.ndolo, marcllnd.olo, en letras l tbl icaa, 
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etc. permitir6. distinguirlas del reato del te><to y con ello 

facilitar al lector lo capacidad para recordarla& en un futuro. 

11.- LOS DIBUJOS. 

La finalidad de utilizar dibujos Centmt.rcaremos en eate rubro 

tanto ilustrociones, gr6ficas o iconosJ ea el de focilitar la 

comprensión de loa moteriale• escritos o verbales que ae deseen 

trasmitir. Recordando una moter1a como la estadistica podremos 

comprender que resulta m.6.s f6cil y r6pido el comprender una 

gr6.fica ae barras que nos demuestre el lndice de ausentismo por 

sección de una fabrica de 1500 trabajadores durante un mea que 

ir a revisar cado una da los tar Jetas de chequeo Clel mismo 

periodo. 

Sin embargo, en lo bUsqueda por lograr qu'l Jos dibujos 

cumplan con su función se han establecido algunos principios da 

diaefto importantes como son: 

J.- Un limite definido de figuro.a Aqui se establee• que si 

una figura no posee un limite definido y carece de contraste y 

tormo. no llamara Ja atención y por consiguiente no cumplir6 con 

au función. 

2°.- Simplicidad: Recordemos que en el 6.mbito laboral no se 

trata de realizar obro.a de arte, sino de brindar informacion, por 

lo que el uso de formas simples ayudaran a percibir lo. 

informo.c16n de forma mas r6.pida que las formas con mucho detalle. 

3.- EL cierre de figura: Nuestra percepción tiende a integrar 

la intormaci6n de los sentidos para producir una figura •toto1•, 
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por Jo que resulta importante eJ encerrar Ja información que se 

de•ea trasmitir con el fin de no mezclarla con otra. 

4.- Eatabi 1 idadi Si una fiqura no es estable dar6. una 

sensación de ambigOedad, recordemoa por eJempJo la escalera que 

•e emplea en p•icologia, la cual dependiendo de Ja primera 

impreai6n parecer& que Jos ••calones •• encuentran aJ revea y 

depronto ae voltean y de esa forma seguir& cambiando Ja 

percepción. 

5.- Simetrta1 En eate caso cabe remarcar el que Ja 

importancia es presentar Ja informao16n con cierta perspectiva 

o de mostrarla• •n un solo plano, depende de las partes que se 

deseen resaltar, atn embargo, debe guardarse siempre las 

proporciones d• parte repre••ntada con el aegmento que Jo. 

contenga. 

NOTA51 

i\UDITORY i\ND OTHER SENSORY FORHS OF INFORHl\TION PRESENTl\TION. 

DEATKERANGE. B.H. EU. Huinan engineering guida to equlpment 

destng. Gouvernment Prlnting Office 1 Washington, O.e. 1972. 

p 144. 

Z THE Hi\GICllL NUMBER 5EVEN,PLUS OR HINUS TW01 SOHE LIHIT5 ON OUR 

CllPllCITY FOR PROCE5SING INFORHl\TION, HILLER. G.11. ED. 

Paychologica Revtev. Vol. 63. 1956. p 17. 
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CUARTA PARTE: EL OUTPUT HUMANO Y 

LOS PROCESOS DE CONTROL. 

12.- LAS ACTIVIDADES HUMANAS: SU NATURALEZA Y EFECTOS. 

Las actividades humo.nas ae pueden encontrar desde un rango 

que abarca solamente la actividad mental (la conceptualización, 

imaginación, etcJ a lo esencialmente ps1comotriz y hasta Jo 

predominantemente fisico. Dependiendo de lo anterior la.& 

actividades pueden variar en su •ttpo" e •tntensidad", pudiendo 

mencionar que las actividades que requieren de un alto nivel de 

intensidad de trabajo propician el agotamiento, mientras que las 

actividades con poca intensidad aumentan· el aburrimiento 

lconsideraremo& al aburrimiento como una "reaccton" del individuo 

y no como un atributo de la actividad que representa al trabajoJ. 

Por lo que resulta vital et enoontrar un nivel que podrlamos 

considerar como óptimo. 

Los outputs humo.nos, son r•presentadoa por las respuestas 

que ae dan en la búsqueda de algún objetivo o por algún estimulo. 

iniciaremos con •1 estudio de las respu•atas fiaicas d• los 

hult\4.nos. 

Bases de las actividades motoras de loa seres humanoaa 

L..a. capacidad de realizar una gran variedad de actividades 

motoras depende en gran medida de la eatructura fiaica del cuerpo 

le! esqueJetoJ, los musculo&, •l siatemo. nervioso y loa procesos 

propios del metabolismo. 
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El esqueleto humanos 

Eate se encuentra conformo.do por 206 huesos de diferentes 

taa&A~os, dentro de las cuales existen entre otro• los que tienen 

la función de proteger órgano• como el cerebro, corazón, etc., 

y loa que •e encuentran relacionados con la ejecución de 

actividad•• fi•icas Cccmo lo• de las extremidades tanto 

lnterlores como superiores y lo& articulado& de la columna 

vertebral). Exiaten dos tipos du uniones en los huesos que 

desarrollan actividades flsicas y aon las articulaciones 

sinoviales Caquellaa que pGrmiten un movimiento de flexión, 

giratorio y loa esfericasJ y articulacioneG cartilaginosas 

(las cuales se ven claramente representadas en la columna 

vertebral, en la cual permiten un amplio margen de rotación e 

inclinación). 

El sistema muscular eatrlador 

Loa músculos del cuerpo se dividen en músculos estriadoo o 

voluntario• y masculoa liaos o involuntarios lel corazón debido 

a sus caracter1sticas se considera como un músculo 

eapecio.l 1zo.doJ. Lo& müsculoa que intervienen en el movimiento del 

ho111:bre son los musculo& estriados, loa cuales se encuentra.o 

formo.do• por fibras contrActiles que sirven para convertir la 

energto. quimioa en tra.bo.jo 1110c6.nico. Los músculos •iempre se 

encuentran en paree y su funct6n ee lo. de contracci6n-relajac1ón, 

logrando con esto imprimir movimiento al cuerpo como si fuera uno. 

palo.nea m•c6nica. 

El control nervioso en la actividad musoularr 

Loa nervio• que forman parte de un musculo& se dividen en 
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nervios motores y sensorial••· Los motores se encargan de el 

movimiento muscular, mienta& que ios aegunaos de las •ensacionea 

cutanea& e trio, calor, pre•ión, etcJ y de formar un circuito de 

real lmentacltin c1nesté&lco, el cual es de gran uti 1 idad para laa 

acciones de los músculos. 

Las actividades fistcas pueden ser divididas en dos etapas 

de realización. En los movimiento& macros a cargo del ai&tema 

nervioso central y los movimientos micros los cuales se real izan 

por conexiono& nerviosas en el centro nervioso del sistema de 

nervios motores. En este proceso se encuentra una constante 

llamada aprendizaJe. por lo que al realizar una actividad como 

subir una escalera se realiza sin un control consiente. 

Metabolismo muscular: 

Nos referimos al proceso qulmico mediante el cuQl los 

alimentos se convlente en trabo.Jo mecb.ntco y en calor. Parte de 

la trabajo mecb.nico que realiza el cuerpo es respirar y la 

digestibn. Adecnb.s en forma externa realiza movimientos que son 

las actlvidadea propiamente mencionadas. Dicho trabajo se realiza 

con el consumo de 91ucogeno que es uno de los factores que 

permite la capacidad de movimiento a los músculos. 

l.~& umbrales de la actividad humana. 

L.as actividades humanas para lograr realizara• en forma 

Optima deben ejecutarse sin llegar al strese o strain (esfuerzo 

excesivo o agotamientot pos lo que resulta importante el saber 

cual ea son es toa l 1mi tea. 

Hedicl6n de la demanda tialo16;lca general. Esta•• mide en 

relación a los latidos del corazón y el consumo de oxigeno, esto& 
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parámetros se adecuan a la edad del individuo, asi como a su& 

oc.racter1st1cas fi.aiologioas, teniendo que si el esfuerzo rebasa 

la capacidad del organismo de la persona sobrevendr$ una deuda 

de ox19eno que C1ebera aaldarse poco después de concluida la 

actividad, pero ai esta demanda resulta extrema puede ocasionar 

desde un desmayo hasta la muerte del lndividuo. 

Hedici6n del trabajo muscular local' Sin embargo, existen 

esfuerzos que no involucran a todo el organismo, sino solo a 

partes bien delimitadas del mismo (no hablamos de movimientos 

•puros• sino ae movimientos bien delimitadosJ, en los cuales se 

deben emplear registros electromlogr6.fico& lEMGI, los cuale& •on 

trozos sombreo.dos de los impulso& eléctricos que se producen 

durante el trabajo y nos permiten una estimaei6n de la magnitud 

de la actividad muscular voluntaria, con el fin de determinar el 

grado de esfuerzo en cada movimiento. 

Medicion de la actividad mental1 Este e& quiz~ uno de los 

compoe mas d1fici les p4ra la determino.ción de gasto en las 

actividades mentales, ya que las pruebas no resultan del todo 

aatlafactorias, sin embargo1 o.l la fecha ae considera que un 

aumento en la carga mental se ret-leja en uno diam.inucibn del 

r•gistro de irr•gularidadea d•l modelo de pulsociones. 

Biomeoonica del movtmientor Nos referlmo& a loe dif•rentea 

a•paotoa d• loa movimiento• ~i•icos del cu•rpo y de lo& miembros 

d•l cuerpo. Lo• operaoione5 que reolizan los miembro& del cuerpo 

pu•d•n describirse •n t•rminos cinemllticos t la chtnoia del 

movtmientoJ de loa hU•sos conectados por articulacion•s, •n 

combinación con loa músculos, funcionando como palancas. 
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Los tipos de movimientos de loa miembros d• cuerpo que se 

consideran b&aicoG pueden ser enumerados de la slquiente formas 

* Flexiona doblar&e o disminuir el angulo entre las partes 

del cuerpo. 

• Extensi6nz enderezarse, o aumentar el Angulo entre las 

paredes del cuerpo. 

• Aducci6n1 acercarse a la linea media del euerpo. 

~ Abducc1oni alejarae de la llnea media del cuerpo. 

* Rotación media1 dirigiéndose hacia. la lineo. medill del 

cuerpo. 

•Rotación lateral: alejAndos• de la linea media del cuerpo. 

• ~ronacton1 girar el antebrazo de modo que la palmo. de lo 

mano quede hacia abajo. 

• SupSnac16n1 girar •1 antebraeo de modo que la palmo. de la 

mano quede hacia arriba. 
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f1t•:Ot1 O• WI 
""'1~11, il• p.-

Seri• d• detttrminodos m"vimi•ntoi; dt1 los extrflmido.des 

Jmport.ant•• qus cumplen eJ s•rvicio mi Jitar. Los tr•s valores t•n 

grado111J qu• tJ• dan partJ cada angulo son, r1111p11cti vam•nt•, el 

porc•ntaJ• !>, •l medJo y el porcentaJe 95 d• movimJentos 

voJuntario•, no rorzadosª 
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13.- CONTROL HUMANO DE LOS SISTEMAS. 

En la actualidad muchos de lo& sistema& de producci6n 

limitan la actividad humana a solo el control de la misma, 

utilizando para ello incluso sistemas de control los cuales 

pueden variar desde poner a funcionar una aecadora de ropa hasta 

manejar un submarino at6mlco. Independientemente de la actividad 

realizada siempre se necesitan loa elementos que revisamos al 

inicio del trobajo que son, el input, el proceso de la 

tnformaciOn, la toma de una decisiOn y la respuesta en si. 

Dependiendo de la importancia de la funci6n puede existir 

alguna forma de feedback para el individuo. 

Kas para poder realizar un adecuado uso de los controles 

estos deben contar con ciertas caracterlstlcas como sont 

Similitud fi&ica entre lo& display& y los controleo; La 

caracter1stica de poder asemejar lo mb.& posible loa controles a 

los displays no redituara en una disminución del tiempo de 

respuesta y menos errores. 

La di&posición ftaica de los display& y controles:Aqui &e 

considera que los display& deben encontrarse colocado& en forma 

similar a los controles, es decir que se correspondan, evitando 

con ello contusione& y perdidas de tiempo. 

Compatlbl 1 idad en las relaciones del movimientos 

Reflrlendonos a que re&ui ta deseable que el instrumento de 

control se mueva en el mismo sentido que el display que lo 

indica, evitando con ello contusiones y errores. 
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2 ReJaclon•s mds compatlbl•• entre Ja direccJ6n deJ movimiento 

de controle• girator¡os, montados •n ~arma V•rticaJ, y r•spuesta 

d• Jos vehJcuJos. 

MOW!f"t•~to 
CClllltO'°Clltoillr 

1al "'"·=•·•.,ot1• 

,,, 411,, ... , •• ,.,"',, 

____ ,,. 
3 ReaJJZ4c:i6n d• una tar•a de trac:king mediante c:ontroJ11s dfl 

palanca montados horizontal y verticalmente, y Jas dl versas 

r•lacion•• controJ-dJspJay. 
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14.- HERRAMIENTAS, CONTROLES E INSTRUMENTOS AFINES. 

El ingenio del hombre no tiene limite, y ha utilizado gran 

parte de el en dlseftar instrumentos que le permitan realiz;c.r au 

trabajo de forma mas eficiente y con menor esfuerzo C inclueo 

realizar trabajo& que sin dicho• lnatrumentos no aerlan 

poaibles>. Podemos considerar a las herramienta• manuales como 

las extensiones de las extremidades superiores, pero en la 

actualidad existen para la mayoria de los casoa las mb.quinas que 

permiten realizar en forma mas eficiente el trabojo, mas esta• 

mb.quinas emplean como slsteinas de control un volante, palanca o 

botones, por lo que podemos decir que su funcionamiento depende 

de controles, y por •llo requieren diversas acciones 

psicomotrices del individuo que las opere. 

En base a lo anterior, debemoa de conaide~ar que siempre que 

••di••~• un control o herramienta •e tiene que.hacer en ba&e a 

las caracteristica& antropomentricas de la población y de las 

capacidades psicomotrices de la& mismas. 

Funciones de los controle&. 

Nos referimos a los instrumentos que traamiten información 

de algün mecanismo o sistema. Por lo que el tipo de inform.aclón 

que a~ tra•mita puede relacionarse con la• tunctonea de control 

teniendo como ejemploss 
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TIPOS DE FUNCION DE CONTROL TIPOS DE INFORHACION RELACIONADA 

Actlvac16n lgeneralm.ent& On/otfJ Condición tdicotónomlcaJ 

Posición de montaje discreta Condición l indicaciones len 

cualquier posición discreta, discreta•l 

separada} 

Montaje cuantitativo Cuantito.tiva, 

Control continuo Cuantitativa, Cualitativa, 

FigurCLtiva. 

Entrada de datos Alfanumérica 

Slmb6llca. 

Tipos de control relacionados con las tunciones1 Dependiendo 

de la• actividade• a realizar, algunos controles dan un mejor 

resultado en una operación que otros, teniendo para ello loa 

•igutente• ejemploss 

Tipo de control 

Plll11dor manual 
Pulsador de ple 
lnlerruptor 
Selector giratorio 
Mando 
P1lomill1 
Manivela 
Volante 
P1!1nca 
Ped•I 
Teclldo 

Sltuacldn Situación COllttol Enttad• 
Acllvac/dn dl1cret• cu•nlltativ• continuo de datos 

4 Tipos comun•• d• control•• y funcion•s d• control que puedan 

cumplir. 

72 



CONTROLES DE AC'TTVACION Y Ol DIS'OSICION DISCllETA 
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CONTADLES CONTINUOS Y DE D15P'OSIC10N CUAN1'rTATIVA 
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5 EJ•mpJo• d• algunos tipoli d• intrumentos d• control y sUB 

usos. 

En base a lo anterior, podemos concluir que dependiendo de 

el tipo de actividad a realizar, se buscara adecuor loa 

intrumentos de control para lograr una mejor eficiencia. 



NOTA51 

THE HUMAN BODY IN EQUIPHENT DESING. DAHON, A. Harvard 

Unlverstty Pr•••· Cambridge, Mas&. 1966. 

2 DESING OF CONTROLS. CHAPANIS, A. Ed. Human engineertng guide 

to equipment d••ing, U.S. Gobernment Prtnting Offlce, 

Waahlntong, o.e., 1972, cap. 8. ftg. 6.6. y 8.7. 

3 PERFORMANCE ON A TWO-DIHENSIONAL FOLLOWING TRACKING TASK WITH 

HINIATURE STICK CONTROL, AS A FUNCTION OF CONTROL-DISPLAY 

MOVEHENI RELATIONSHIP. SPRAGG, 5.D. en Journal of 

Psychology, vol, 46. 1959. p. 252. 

4 ERGOMOMIA. Me. CORMICK Ernest J. México. Editorial G.G. 

Dtae~o. p.217. 
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QUINTA PARTE: EL ESPACIO DE TRABAJO. 

15.- APLICACIÓN DE LA ANTROPOMETRIA AL ESPACIO DE TRABAJO. 

Desde sus 1nicios, •l hombre se ha construido una infinidad 

de muebles auxiliares para realizar sus actividades de forma IM.s 

confortable, por lo que podriamo& suponer que dichos muebles 

deberlan adaptares lo mejo& posible al cuerpo humano, ain 

embargo, en la mayor1a d• las ococionos no reaulta asl. 

Debido a lo anterior aurgio la antropometria en la busquedad 

de adaptar aiejor los dise~os que el mismo hombre realiza a el 

cuerpo del mismo. 

Antropometrta. 

Tanto la antropometrio. como lai- b.reas de lo biomecb.nica 

afines, tienen como obJetivo medir las carootertsticos fisicos 

y la& funciones del cuerpo, incluyendo la& fucniones lineales, 

peso, volumen, tipos de movimiento, rangos de los mismod, etc. 

Para poder comprender mejor el punto anterior, veremos 

acontinuacton la& meditta& que ae obtienen del cuerpo humano C&e 

mostraran aolo alguna• para ejemplificarJ, en la aigutente 

t.lu•traciOn. 
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A1tvt•111 

DJagrallJIJs d• la• caract•rlstJca• estructurales deJ cuerpo 

.,.dlda• •n •' NatlonaJ Health 5urv.y sobr• m•dlcion•s 

antropo/IHltrJca• d• 6612 adulto•• 
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2 Selecclon d• dimensiones estructurales del cu•rpo y de p•so 

d• Jos adultos. 
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Alldlod•IP .. 

3 Largos aproximados d• Jos portes d•I cuerpo expresados como 

proporciones d• Jo oJturo total tAJ. 
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Dimensione& funcionales del cuerpo1 Estas se considero.o a 

partir de 10.s posiciones del cuerpo reaulto.ntea del movimiento. 

Por ello, o.unque las dimenciones estructurales resultan de suma 

importancia para al disei\o, lo son m&.s la.a dimensiones 

funcionales debido a que en la mayor parte de las circunstancias 

de la vida. ningun ser humano permanece estatico ni durante el 

auef\o. 

Para lograr comprender las dimenciones funcionales, debemos 

comprender que no solo ae encuentran determinada& por las 

dimenciones propias de lo& miembros por separado, sino que los 

miembros se relacionan para producir al movimiento y e& por eso 

que al tirar de una palanca aotua el brazo en conjunto con otras 

partes del cuepo tales como el hombro, 

La siguiente ilustraci6n nos dora una visi6n m&.a completa 

sobre las dimenc1ones tunclonales. 
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4 /lustración d• Jos dlr•r•nclo• d• apllcacldn d• las 

extremidades estructurales d•l cuerpo comparado• con Jos 

runc1ónol•• en •l contexto d•l dis•IJo de la cabina de un 

vehlcuJo. La utiJizacidn de Ja• dimension•s estructurales ti•nde 

o centrarse en Jas separaciones entre las dimensiones deJ cuerpo 

y Jo que Je circunda, mientras qu• Ja utiJizaci6n de Ja11 m•didas 

runcionaJes tiende centrarse en Jos runciones de Jos 

operaciones a realizar. 
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La part• laJ IJu•tra Ja dl•tribucl6n t'l•ica utilizado •n un 

con r•lacl6n al nlvwl d• r•f•r•ncla d•l a•l•nto INRAJ y a cada 

JS' alr•d•dor d•l •UJ•to. La part• lbJ pr•••nta la• curva• d• Jos 

y 40 pulgada• 12~.4. 6:J.~. ll.Jl.6 cml por •ncimo d11 aqu•l niVfll. 
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16.- EL ESPACIO FÍSICO Y SU DISTRIBUCIÓN. 

Todos lo• conc•ptos tratado• ant•riormente •on de e•trema 

utilidad para dl•eftar las ••pacto• de trabajo y au forma de como 

•• van a distribuir, tntc1ando por considerar la forma como •• 

van a distribuir loe individuos en el Area a diae~ar, por lo que 

resulta de suma importancia el conocer la• dimencionea que deben 

tenerae en casa eapacio, por lo que la siguiente i lustraci6n nos 

sera de gran utilidad. 

[ll~"" 

LuJ 
,.;-1 .. ~ "" 3281 ,-

t- ~tl2·1 ~¡fil~ 441112 

~3 

''° 1 
_j_ 

"\"' -962••---¡ 
"¡'•!!~ 
~t.E.~\~,_""""',__ ___ ~~ 

6 f}Jmen•iones d• alguno• espacioa de trabajo que pueden 

re•Ulta.r Jmprenscindibl•• para. Jos individuos que traba.Jen en 

arriba a aba.Jo en todo caso); mlnJma., mejor fcon vestido• 

ArticoJ. 
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Superficie horizontal de trabajor Debido a que gran parte 

de la& actividades manual•• se realizan sobre superficies 

horizantalea como bancas, meaaa, mostradores, etc., a• ha 

realizado un eetudio que determina las Areaa normales y m&ximas 

de trabajo de una persona, teniendo como base una medicion 

realizada •n treinta individuos. 

Consideraremos como Area normal, aquella que puede ser 

alcanzada con la extension del antebrazo, mo.nteniendo la parte 

superior del brazo en au poaici6n nautal lateral, por lo que 

llamaremos areo. m&xima a la que puede alcanzara• solo si •• 

extiende el brazo desde el hombro. Para lograr una mejor 

compreneton d• lo anterior •• presenta la siguiente figurar 

o\tttla:pU~U 

Ab8io· nn1im.trot 

tndxima en un pJano horizontaJ, propu•sta• por .&9rnes, Junto con 
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Aa1 mismo. debemos de diseftar •illas que brinden un mb.ximo de 

confort, por lo que se hon oreado modelos para satisfacer dicho 

objetivo. Una de la• propuesto& es lo siguiente iluatroción. 

1101281 ...:.. 

==,,=.o_=,o=o =Ff= 

2.01~1 

170-781 
VtriM:llln 

pt'lf'"""""nt' 
11111u1bl4! 

º""''""'°"""'.,. DU~H con cm '"'" 1 1 

6 Dint6nciones r11co111t1ndadas (en pulgadas) para los 

caracteriatJca• ajustables d• sillas d• ol'Jcina. N6t11se las 

variacion•• de aJustabllidad d• la altura deJ a11J11nto en reJaci6n 

con las dos alturas d• Ja tnflBO, 30 y 38 pulgadas (78 y 71 cmJ. 

A ''n d• IDllnt•n•r aproxitD4'damente JJ puJgadas 128 cmJ entre Ja 

altura deJ asiento y Ja sup•rl'icie de trobaJo, eJ asiento d•b•ria 

pO•••r una aJu•tobi J idad qu• dependi•s• de Ja aJ tura de Jt2 

trabajo, es alta paro ello•. ILo• datos en pulgada• han sido 

convertido• a partir d• c•ntlm.troaJ. 
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Y de esta forma podemos revisar di&eftoa para todo tipo de 

muebles e instalaciones que el hombre emplea, sin embargo, el 

objetivo de este trabajo •• despertar el interés por adentrarse 

maa en el estudio de la ergonomla, por lo que aolo consideraremos 

••toa dos ejemplos. 
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SEXTA PARTE: EL ENTORNO. 

17.- ILUMINACIÓN. 

Uno de lo• factor•• que ha influido grandemente •n et 

desarrollo del hombre 11in duda lo ha representado la poaibl 1 idad 

de conocer el mundo por medio de •U ••ntido de la vista, lo cual 

4.e ha permitido desarrollar •U• múltiples actividades como la 

caceria, el recolectar lo& frutos de la naturaleza.. o recordando 

la época griega el recibir clase& al aire libre en el J1ceo. Sin 

embargo, para poder empl9ar el &entido de Ja vista reql•erimoa de 

energta la cual al inicio proviene del sol, pero conforme el 

hombre crea nueva.a forma.a de tre.bajo, se confina a espacios 

cerrados donde no ea posible la entrada del sol o real iza. 

actividadea in.\& alJA del horario que marca el astro rey, el 

hombre a creado fuentes 1uminlcae que le permitan realizar sus 

labores, aa• antes de entrar en detalles realizaremos una breve 

descrtpcion de la naturaleza de la luz y su forma de medición. 

Natural•~ y medict6n de Ja luz. 

Podemos comprender la luz como una •n•rgla radiant• •VaJuado 

vi•u0Jm11nt•. En este punto ha.remo• referencia al espectro 

completo de la energta radiante (electromc.gnéticaJ consta de 

onda• de energta radiant•• cuya longitud varia de 1/1 millar de 

mil lone• a 100 mi 1 ton•• de metro•. En esta gama tan ampl ta 

encuentran lo• rayo• cóamtcoa, gamma, X, ultravioletas, el 

espectro visible, rayos infrarrojos, radar, FM, TV y onda& de 
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radio. 
Frl'CVmc: ... ~ 

101• 10" 10'º 101• 10" 10" 101' 10'° 10• 101 10• t0' 

TV 

Alul Vetót ... 
400 000 600 700 

\..Ofloilud~-~.n~.iros 

1 EJ ••p•ctro d• •n•rgla radlant• f•Jectromagn~tlcaJ, mostrando 

•J espectro visible. 

El espectro visible como podemos apreciar ea muy pequefto y 

oscila entre 3eO y 760 nanómetros lnml. El nan6metro antes 

llamado •mtltmicron• es una unidad de longitud de onda igual a 

10º' Cun millar de millonesJm. la luz. Podemo• oonsidero.r a lCl 

luz como el a•peoto visible de la energlCl rCldiClnte1 de naturaleza 

b6.sicamente psioofi&icCl, antes que untcamente fisica o 

paicolOgtca. Son las vartacion•• de longitud de onda que •• 

encuentron en el espectro vi•ible la• que producen lo percepción 

del color, los violetos ae encuentran alrededor de 400 nm, 

aumentando lo• dem6a en •1 •iguiente orden1 azules 

laproxtmadomente 450nmJ, verde tcerca de loa 500nmJ amarillos-

anaronjados lunoa 600nmJ y los rojos 1700nm o mb.sJ. 

Esto energta (la luzJ que percibimos tienen dos tuenteadoa 

cuerpos incandecentes (nos referimos a loa cuerpo& •calientes• 

como el sol, los astro• o una llamaJ y los cuerpos lumtnicentea 

(cuerpos •tries•, nos referimos a Jos cuerpos que percibimos en 

nuestro entorno y que reflejan luzJ. Una fuente de luz c6.l ida que 

incluye toda.a la• longitudes de onda en proporciones casi iguales 

la conocemos con el nombre de Juz blanca. Sin embargo la mayor la 
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de la• fuentes de luz Ccomo ea el caeo de las estrella&), poseen 

espectros que tienen la mayor parte de laa longitud•• de onda, 

mas tienden a tener m.6.a energia en determinado.a 6.rea& del 

espectro que en otro.a, por ello las percibimos en diferentes 

colorea, azulea, blancas, amarillas, etc. 

Canfor.me la energia procedente de un cuerpo caliente cae 

sobre un objeto, una combinación de longitud de onda queda 

absorbida por el mismo. La luz que retleja de esta forma •• el 

efecto de interacción de laa caracteristioa& del espectro de la 

fuente d• luz, con lo.a caraoterlaticaa de absorcton espectral del 

objeto. Teniendo por ejemplo si observamos un objeto azul bajo 

la luz blanca, ••vera su color •natural•, mientras que de ser 

contemplado bajo una Juz que posee una concentraci6n de enerqia 

en una parte limitada de su espectro, ta luz refleJada puede 

alterar el color aparente del objeto d6.ndole una apariencia 

diferente por lo que un juguete azul iluminado con luz amarilla 

da Ja apariencia de ser verde. 

Lo 1DGdici6n de Ja luz; totometria. 

Existe un amplio espectro de concepto& y términos 

relacionados con la medicion de la luz, en las siguientes lineas 

•• tiene por objetivo explicar algunas de ellas. 

La cand•Ja tcdJ •• la intensidad luminosa de 1/600 000 metros 

cuadrado• del 6.rea proyectada de un radiador opaco operando a la 

temperatura de la aolidificaclón del platino C2047 1KJ, 

La pot•ncia Juminica tpJJ ••una mediad de intenaióad luminosa 

de una fuente de !uz expresada en candelas. 

EJ ~Jujo Jumino•o ea el tiempo de duraci6n de una corriente 
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de luz 1nedida en lúmenes tJmJ. Un Jumen serla la luz de una 

candela l12.51 lú1nens) que ilumlna un area de un ple cuadrado a 

la distancia de un ple. 

lA iJumlnancJa lo intensidad lumlnosaJ es la luz que cae 

sobre una superficie de un ple cuadrado en la qua se e>epande, 

uniformemente, un flujo luminoso de lúmen, o blen la 

lluminaciOn producida soore una superficie, todo& los punto& de 

la cual estan a una distancia uniforme de un pie respecto a una 

fuente de luz de una candela de intensidod. La dlstrlbuclOn de 

la iluminación algue Ja Jey de Ja Jnversa deJ cuadra.do de la 

siguiente manera& 

pi 

pe• en la que D •• la distancia en ples 

A 2 pies, una fuente de 1 pl producirla 1/4 pe y a 3 ples 

producirla 1/9, esto se gr&flca en la parte inferior, es decir 

la ley de la inversa del cuadrado. EJ DecaJux también es una 

medida de lumlnanoia, y su valor es de 1.076 pe. Un decalux es 

igual a 10 lux. Lo. lumlnanoia es el total de luz por unidod de 

superficie reflejada o emitida por una superficie, y por lo 

gener0;l &e mide an unidades de miJJJamb•rtlos lmLJ o pie 

Jambflrtlo lpLJ. El pie lambertlo lpl.J es una medida de luminancla 

y e& igual a 1/" de candela por pie cuadrado. El milaaibertio lpl) 

es igual a O .929 pL., y con final ido.des pr6.ctlcas, puede 
considerarse como una mediad equivalente. La luz reflejada por 

la aupertlcle de lo• objetos y que llega haata el OJO 
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leapecificamente hasta la retina como se menciono en au momentoJ 

donde hace que •vea.moa• loa objetos por au conftguractan y color. 

llumineciOI\ 
de 1 lu• o 
1 lumen:ml 
a OOl29pc: 

2 JlustracJón d• Ja dJstrJbucJdn de Ja Juz a partJr de una fuente 

and Control, pag. S.J 
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Color. 

l..o. luz que ea reflejo.do. por lo& objeto& (lo. cual nos produce 

.las &enso.cione& de co.lorJ podemos a.escribirla con lo.a tres 

co.racteriatico.s siguientes: 

1.- La longitud de onda predominante. 

2.- l..o. saturación, es decir la predominancia de las diversas 

longitudes de ondas. 

3.- l..o. Juminancia. 

A.al mismo, dicho.& caracteristicas fisico.s de la luz influyen 

en nuestras persuasiones del color por lo que respecta o. tres 

o.tributos correspondientes, respectivamente matiz, so.turo.oi6n Cel 

atributo que determina el grado de diferencia de un color gris 

bajo lo. mismo. luminosido.dJ, y lo. luminosidad (el o.tributo que se 

relaciono. con la cantidad relativo. de la luz incidenteJ. Los tres 

atributos antes mencionados loa podemos concebir en el •iguiente 

cono ilustrado. F.;n el cono cromb.tico, el tono ae indica mediante 

lo. posición alrededor de la circunferencia. La saturación 

(también llamada en ocasiones pureza o crom.:1J es el ro.dio del 

cono cromático. Un color saturo.do serio. un tono \mico y &e 

encontrarlo. situado sobre lo. circunferencia del cono. Mientras 

que los colores que o.parecen hacia al centro son el resultado de 

mezclas de varios tonos, y mientras posean un matiz predominante 

lo apo.recerb.n como colores puros. L.a luminocido.d ta veces 

denominado. vo.Jor o briJJoJ aparece situada en la dimensión 

vertical, el cent.ro de la cual va desde el blanco hasta el negro, 

pasando por lo diferentes gro.dos de gris. Cualquier color de un 

mo.tiz determinado y de una saturación dada puede ser variado en 
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au luminosidad. Apesar de que exista alguna relaci6n de tipo 

general entre la luminancia y la respuesta subjetiva del brillo, 

todos loa colores que reflejan idénticas cantidades globales de 

energ1a lum1nica no son necesariamente percibidos como colores 

de igual luminosidad. Esto es debido a que el ojo posee una 

sen&ibilidad diferente frente a diferentes longitudes de onda • 

...... 

... ~ 

3 El cono del color. El color aparece sobre Ja circunferencia, 

Ja lumlnocldad (de Ja luz a Ja oscurldadl sobre Ja vertical, y 

Ja aaturacl6n sobre sJ radio de la circun,erencJa. 

Sistemas crom6.ticos1 

Se emplean dos tipos de sistemas crom&ticos los cuales se 

emplean como estandar de co1ores1 
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1.- Noa referimo• a aquellos que consisten en el uso de placas 

de color o fragmentos coloreados para emplearlos como modelos 

para la caracterización del color. El aiatema cromb.tico de 

Hunsel l, el sistema crom&tico de Ost,.ald y el Diccionario del 

color de Maerz y Paul corresponden a este tipo. 

2.- El sistema crom&tico CIE, elaborado por la Commiaaion 

lnternatlonale de 1 1 Eclairage, prevé el designar colores por lo 

que respecta a los porcentaJe& retativoa de cada uno de los tres 

colores primarios, condiderados el rojo 1 XJ, verde 1 Y> y azul 

CZJ. Ut111zando el sistema CIE puede designarse todos los 

colo1·es posibles sobre un diafragma crom&tico, ya soan colores 

emitidos, trasmitidos o reflejados. 

Total de iluminación. 

l.a dificultad de lograr determinar un nivel óptimo de 

iluminación para las diferentes actividades a sido una tarea a 

la cual &e han avocado investigadores de diferentes disciplinas, 

destacando en América el trabajo de Blackwell, mismo que &e 

describe a continuación1 

Procedimiento de laboratorio y resul todos. Dicho 

investigador se centrado en el estudio de par6metros b6sicoa de 

la visibilidad, empleando para ello un haz de luz en forma de 

disco el cual ae proyectaba en una pantalla iluminada de forma 

Indirecta y dicho haz se proyectaba a intervalos de tiempo con 

diferentes dimensiones, pudiendo de esta forma determinar el 

grado de discriminación de loa sujetos que &e sometieron a la 

prueba. 

Nivel da Visibilidad INV> como critorio de realización 
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visual. L.a utilización de el anterior experimento busca 

establecer niveles de i.lumtnactón recomendados, baaandose en el 

concepto de nivel de visibilidad CNV) y función de referencia 

de la visibilidad, es decir, en el experimento se buscaba 

encontrar que tanto se difuminaba el haz de luz con el entorno, 

buscando identificar la linea fronteriza entre "visibiliad• e 

• tnvisibi lidad•. 

Determinación d• recomendaciones sobre el nivel de 

iluminación. 

Existen do& factores importantes a considerar al realizar 

dichas recomendaciones y sonr el contraste luminoso de! detalle 

de trabo.jo y la lumino.ncia de fondo de Ja lo.rea. 

Generalmente Ja realización de una tarea visual requiere la 

detección de algunas caracteristicas de tal lado.a del objeto o 

cualquier cosa que pueda captar el campo viauo.1. El "contraste 

luminoso del detalle en una to.rea" se refiere a la diferencia de 

luminancia entre estas caraoterlsticas y el tondo, de lo. mlsm.a 

forma como sucede entre las letras de una seftal de trafico y su 

tondo. 

Al determinar la• exigencias de iluminación para realizar 

una to.rea especifico. se obtiene lo que conocemos como "contraste 

equivalente", empleando este para determinar la lumino.ncia 

necesaria pL, emp.leando esta para obtener lo. iluminación 

neceaaria en pe neceao.ria para obtener la luminancia eKigida. Y 

ya que esto depende de la retlectancia del tondo, se realiza un 

ajuste adicional para tenerlo en cuenta derivando pe para la 

to.rea, basado en la relación siguiente: 
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lu•inancia exigida, pl 

iluminación necesaria, pe• ---------------------

s de la ref lectancia 

Sin erubargo es bien conocido por todo• que la• p•r•ona• de 

edad avanzada tienden a ver di•minuida au capacidad vi•ual, por 

lo que un nivel de iluminación adecuado para un joven puede aer 

muy diferente para un anciano. 

Deslumbramiento. 

Al referirnos a deslumbramiento hablamos de un brillo que 

se produce dentro dei campo de visión, el cual re&ulta 

•ensiblemente superior al nivel de iluminación al que el ojo se 

ha adaptado, por lo que causa molestia&, incomodidad o pérdida 

de la realt;z:ación visual de la visibi 1 idad. Dicho 

deslumbramiento tiene su cau•a en una fuente .de luz deñtro del 

campo vtaual, mientras que el deslumbramiento reflejo o especular 

ea provocado por reflejo& de superficies muy pulida& o vidriosas 

que van a parar a el individuo. 

Efectos del deslumbramiento sobre la realización visual. 

A continuación ae ejemplifican loo efectos del 

deslumbramiento empleando para ello una fuente de 

de•lumbramiento de 100 W, colocado a en deferentes 6.nguloa y 

observando un objeto, donde observaremos que mientras mayor aeo 

el 6.nqulo de deslumbramiento menor sera la reducción visual y 

viceversa. 
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4 Efectos dt1J deslumbramiento directo sobre Ja efectividad 

visuaJ. Los •~•ctos del deslumbramiento emoeoran a medida Que la 

~uente de d•slumbramiento se acerca a Ja lineo de v/si6n. fSegón 

Lucklesh v ltos•.I 

Deslumbramiento y comodidad vtaual. 

Podemos decir aue el deslumbramiento resulta ser una 

incom~didad sumamente frecuente, bastar&. con recordar cuando 

manejando en la noche nos encontramos con un conductor Que viene 

en aentido opuesto al nuestro y trae aus luces altas o cuando en 

pleno dla son encontramos detrb.s de un autom6vil v el cristal 

posterior de este nos refleja loa rayos del sol. Por lo anterior 

resulta importante el disminuir el deslumbramiento v con ello 

obtener una comodidad visual. podemos reduoi r el deslumbramiento 
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directo procedente de focos de luz de tres formast 

1.- Seleccionar focos de baja luminocidad (en este caso es 

rne1or tener mucho• focos de baja iluminación v pocos muy 

br111ant••'' colocar los focos lo m6.a lejos posible de la linea 

de vist6n, aumentar la luminosidad alrededor de los focos v 

colocando pantalla&, escudos protectores y visores donde no sea 

posible disminuir el foco de deslumbramiento. 

2.- Reducir •1 deslumbramiento directo que procede de 

ventanas. ubioandolas a cierta di&tancia del suelo. construyendo 

un techo voladizo exterior por encima de la ventana, la colocaci6n 

de cortinas. colocar luce• cercanas a las ventanas para disminuir 

el contraste. 

3.- Reducir el deslumbramiento procedente de reflejos 

manteniendo loe niveles de luminancia de los focos lo m6s bajo 

posible, procurar un adecuado nivel de iluminación qeneral, el 

empleo de luz indirecta. difuminada. evitar objetos reflojantea 

en el luqar (tales como objetos vidriados, pulidos, etcl. 

Dlatribuclón de Ja luz. 

Se conaidera adecuado el mantener un nivel de iluminación 

aeneral aue permtta una visión aue no sea forzada. 

Reflactancia. 

La distribución de la luz en una habl tación no depende 

únicamente de Ja poaición de Jas luminarias v la cantidad total 

de luz, sino que ademAs ·ae encuentra influida por la reflectancla 

d• paredes, techos v otras superficies aue &e encuentran en la 

habitación, Dentro de este tenor debemos considerar que lo mas 
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adecuado para un 6rea de trabajo o laboral aon loa colores claros 

•in embarao. no tan clara au• creen reflejos. teniendo como un 

modelo aconsejable •1 siguiente. 

5 Ret'J•ctancJas r•com•ndadaa oara una habJ tacJ6n Y Ja BUIJ•r'lcJe 

d• •u amu•blaml•nto •n una º'lclna. tJournaJ of th• /ES.J 
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Iluminación oara situaciones especiales. 

Indudablemente nos encontraremos que existen situo.ciones que 

reauieren de una iluminacibn esaectal oaro loarar hocer 

dlacrimlnaciones visuales postblt11; 1 teniendo por ejemplo lo 

revisión de calidad en los cubiertos. va QUG para detectar fallas 

ae emplea una luz verde o como en el caso de carreteras que la 

iluminacibn 1ueaa un aacel muv importante. Aat mismo encontremos 

aue la luz juega un papel muy importante dependiendo de la 

octividad a desarrollar. oor ejemolo, las opero.doras de 

computadoras requieren una luz qeneral 6pttma para el empleo de 

las mismos. sin embarao. &J o.launa de las ooeradoras desea leer 

un articulo bajo estas condiciones de luz seguramente daftara su 

vista. va aue la luz óctimo poro la lectura de la cantal lo de 

computadora no es la misma que para la lectura de un libro. 
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18.- V!BR~CI1H Y RUIDO. 

Ruido. 

AJ tocar este punto nos remontaremos a la antiqUedad cuando 

los sonidos e>ct&tentes eran los caseros. de los animales. las 

personas al platicar y los mas intensos se les podria relacionar 

con lo aritos de Jos personas al entrar en disout.a, el aoloear 

del herrero en su taller, el sonido del rayo, etc. Sin embargo, 

el avance tecnol6a1co tra'io también con s1ao una nueva v muy 

basta qama de ruidos consigo, teniendo como ejemplo comunes las 

turbinas de un avión aJ oasar relativamente cerca de nuestro 

hogar, al aular de las sirenas, los interminables claxons en los 

embotelle.mientes o aimolemente Ja mosica de rock a un volumen 

altamente desproporcionado. 

En este capitulo ae ha mencionado el factor vibración como 

un intento por tratar ae eKDlicar aue eJ aoniao se trasmite cor 

medio de onda• y estas son causados por un cuerpo que vibra. 

Pero paro trator de comcrendlilr el ruido debemos hablor 

orimero del sonido teniendo la siguiente ucepciónt 

Sonido: Son ondas que se trasmiten a través de un medio 

•ld•tico. 

La anterior acepción nos permite imaginarnos el sonido de 

la s1auiente formas lmaainemos aue leinzamos une ciedra a un 

estanque en calma. al momento de caer podremos observar que 

acarti r del luqar donde cavo la ciedra se crean ondas ciue vi a.Jan 

cor el agua. Pues bien, el sonido es exactamente lo mismo, solo 
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que este puede viajar en el aire. o.gua, solidos y cualquier medio 

e14stico con mavor o menor dificultad. 

Bien, una vez que comprendemos lo que es el sonido podemos 

entrar al tema de ruido al cual podemos concebir de Ja siauiente 

maneras 

Ruido: Es cua.Jquisr sonido que int11rt=Jsre el proc11so de 

comunicación verbal. 

En base a lo anterior podemos imaginar que en nuestro medio 

eK1ste uno aro.o contidad de ruidos aue no solo afectan el croce&o 

de comunicación, sino que adem6s pueden daftar nuestro organismo 

en forma importante como veremos mas adelante. 

Altero.clones a la audición. 

Existen b6slcamente tres tipos de alteraciones que pueden 

cresent.arse en el otdo v las conocemos de la .sigulente ,formas 

Ano.cusiat Nos referimos con ello a la perdida total de la 

cacacidad auditiva en uno o ambos oidos. esta cuede cresentarse 

de forma crónico. o aguda Ccabe resaltar que cuando se pierde el 

otdo cor causas 1moutables al ruido NO es cosible recuoerar la 

audición con aparato& po.ra la sordero., con medicamentos o 

ciruaio.. cor lo aue lo. oroteccion cara los oldos deberla de ser 

fundamental y al parecer es uno de los campos m6s olvidados de 

la seauridad industrial l. 

fflpoacucio.: Es término se emplea para designar a la perdida 

oaroial de la capacidad auditiva en uno o ambos oidos. dicho 

perdida al iqual que en el caso anterior puad• ser crónica o 

aaudo v al 1aual aue en el caso anterior no eK1ste remedio. su 
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nauaa se encuentra en loa ruidos intensos o molestos, pudiendo 

afectar la circulación v _preai6n aanaulneo o oroducir trastornos 

digestivos, dilataci6n de las pupilas, falta de enfoque visuol, 

cierto arado de tensi6n muscular aue oueden afectar el control 

de loa movimientos precisos. 

Este trastorno al igual que la hiperacucla pueden provocar 

alteraciones de indole osicolóaica como modificaciones del 

carb..cter o del comportamiento Cagresividad, ansiedod, disminución 

de la atención v de la memoria inmediata, tro.stornos en el suefiio, 

etc). 

HiperocuciarSe utiliza aste término cuando uno o ambos oidos 

amollan su umbral au.ditivo v loaran escuchan sonidos aue oora un 

oido normal paso.ria desapercibido, Este trastorno resulta muy 

imoortante. pues las personas que lo padecen no toleran ni el 

caminar fuerte de una persona, pues en su cabeza dependiendo de 

•1 nivel de afectación lleaan a referir que Pereciera que le 

est6.n caminando dentro de ella. Al igual que en los padecimientos 

anteriores no existe cura actual una vez aue se ho presentado el 

Dentro de este contexto cabe mencionar lo qua se conoce como 

un mecanismo da defensa del cueroo contro al ruido v se le 1 lamo, 

~cambio temporal del umbral auditivo". el cual hace que después 

de Dosado un tiemDO oarece aue nos acostumbro.moa al ruido. sin 

embargo a& solo un mecanismo del cuerpo ¡:,ara disminuir las 

molestios ocasionadas oor eJ ruido vo aue el ruido slaue 

afectando al oido, este mecanismo podemos observarlo un dia que 

al momento de lleqar de la dtscoteca o de un luaar muv ruidoso 
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tro.emos el ro.dio del auto a cierto volumen. imaginemos que 

cerramos el auto v de1amos el radio al volumen aue lo tratamos 

y entramos a descansar tranquilamente a la casa. una hora despu8s 

recordamos aue de 1amos et radio encendido v si abrimos la cuerta 

del auto para apagarlo sentiremos que nos trajimos la disco con 

nosotros. Nuestro oido se reconelr& pronto v reareaara a su umbral 

normal. pero de seguimos la111tlm.andolo de forma cotidiana llegara 

el momento en aue va no r•aresara a su umbral. 

Hedlcl6n de la audición. 

Resulta aumamente importante el poder determinar sl las 

caoocidad auditiva no se encuentra lesionada v poro ello &Ki&ten 

bAsicamente dos tipos de pruebast 

Pruebas simcles de audición. 

Estos consisten en pruebas tan simples como comprender un 

test de voz. de murmullos. una prueba de titineo de monedas v la 

prueba del tic-tac de un reloJ. Dichas pruebas ae emplean para 

una estimación de la capacidad auditiva. 

Pruebo.a con audiómetros Dentro de estoa o.poro.tos encontramos 

dos tipos. teniendo dentro del mAs común el aue se emplea cara 

medir audición a diversas frecuencias, reproduciendo por medio 

de aur lculares. to_nal ido.des pura a de di te rentes frecuencia• e 

inten~idadea. En la medida que esto.a disminuyen o o.umentan se le 

aolicita al individuo aue lo indiaue. buscando identificar •1 

umbral de estas frecuencia•. 

El otro tipo de audi6metro es verbal, en el cual •• 

recroduce un menaa1e v este •• controlado en su intensidad 
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solicitandole al individuo que indique cuando deja de olrlo. 

EKisten dos forma& bbaica& de medir el ruido v soni 

Por la frecuencia, la cual se mide en Herzios <Hz> y denota 

el tono audible del sonido o ruido (tonos aoudos o altos. medios 

y bajos o graves). 

Por la intensidad (volumen) del sonido o ruido medida •n 

Oecibeles CdBJ. 

J..as anterior•• forme.a de medición podemos verla& ilustradas 

adelante. 

Aqut cabe dar un dato •umamente importante y e& que se ha 

de•cubierto que la mb.Kima caoacidad auditiva del ser humano se 

localiza en 3800 Hz. 
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Al estudiar loa decibeles debemos conocer que al 

incrementarse estos no se suman v se restan de forma aritmética. 

sino que cada vez que aumentan tres decibeles la intensidad crece 

al doble. es decir. 6 dB tienen el doble de intensidad aue 3 bB. 

y 9 dB tienen el cu&druple de 3 dB. 

El nivel mb.ximo d• dB Permitido en un brea de trabaio e& de 

60 dB, sin embargo, encontrarse expuesto a esta cantidad de dB 

durante un lar~o certodo cuede causar daftos al oido v debemos 

tomar muy en cuenta que el problema b6.sico en el control de los 

dB ae encuentra en la franja de los 60 y 65 db. ya aue aaul es 

d6nde se presentan qran parte de los problemas auditivos y debido 

D. aue se le considero un ruido "goauito mb.s fuerte" no &e le 

considera en forma muy serla. 
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19.- COHDIC!ONES hTMOSFtRIC~S. 

Uno de loa factores que han permitido al hombre habitar casi 

cuaiquier carte del mundo hD sido su adaotabilidad al medio. sin 

embarqo, dicha adaptabilidad tiene al iqual que todo sistema un 

1 imite. el hombre se a encaraado de crear ademas sistemas 

artificialea para crear atmósfera& propicias para el logro de sus 

objetivo• lejemolo de ello son loa submarinos. nove& escocia las. 

fri;oriticos, etc> y al mismo tiempo a modificado su ambiente en 

aun de forma no deseada con sus orocesos de oroducción 

(encontramos como ejemplo el smoq. lluvia 6.cida, etcJ, por lo que 

reaulta Jmoortonte el estudiar como se ve afectado el hombre cor 

loa diferentes cambios a los que se somote. 

El oroceso de intercambio térmicor EJ cueroo humano debido 

a au proceeo metabólico ae encuentra constantemente produciendo 

calor. este oroceso se encuentra oreaente aun cuando el hombre 

•• encuentra .;n reposo Ca eato ae l• conoce como metabolismo 

baaal I considerando que un adulto qenera un coco mAs Que 1 

K4l/min al encontrar•• en reposo y aparllr de este punto puede 

Qenerar de 2 Kal/min en actividad•• ••dentaria• hasta un ranao 

de 20 Kal/min en ectlvidadea fiaicas que representan un qran 

esfuerzo. ~in embarqo. el cueroo humono oosee la caoocidad de 

Duacar mantener alem¡:Jre el equilibrio de su temperatura 

eKistiendo mecaniamoa paro ello. 

Mecanlamoa de adaptación del cuerpor Dichos mecanismo• se 

activan buscando mantener la temperatura del cuerpo dentro de un 
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rango que le permitan vivir (dicho rango se encuentra próximo a 

loa 36 .6' C. (temperatura reo tal J, y encontramos dentro de dichos 

mecanismos los siqu1entest 

Mecanismos de ajuste de un entorno óptimo a uno frio. 

Ai ocurrir dicho cambio ei cueroo busca adaotarse con los 

aiquientea respuestast 

1.- La piel se enfr10. 

2.- La sangra se concentra en la zona central del cuerpo, 

donde se calienta antes de reqresar al resto del cuerpo. 

3.- La temperatura rectal aumenta ligeramente. 

4.- Pueden presentarse escalofr1os e también conocidos como 

titirlteo, mismo que puede ayudar a incrementar la temperatura 

iqual aue si el cuerpo estuviese ejecutando alqún ejercicio 

moderadoJ. 

~.-Puede presentarse la "carne de gallina•. 

Mecanismos de ajuste oi casar de un entorno trio o uno 

callenter 

1.- Existe una mayor afluencia de sangre a la superficie del 

cuerco lo que Incrementa la temperatura epidérmica. 

2.- Disminuye la temperatura rectal. 

3.- Puede iniciarse el oroceso de la sudoración ldicho 

proceso busca el regular la temperatura del organismo por medio 

de refrescarlo con et sudor y por medio de este loqrar un 

intercambio de calorJ. 

1.os anteriores mecanismos tienden a variar de persona en 

oarsona dependiendo tanto de la idiosincr&sia de los individuos 
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como de su acl lmantamlento previo (también suele conocercele con 

el nombre de costumbrel. 

Pormas de Intercambio térmico. 

Encontramos aue en base al calor aenerado oor el proceso 

metabólico las principales fuentes de pérdida y ganancia de 

calor. hac10 Y acartir del cuerpo son; 

aJ La evaporación <casi siempre se encuentra relacionada con 

la perdida de calor del cuerpo hacia el exterior). 

b) La convección <ganancia o pérdida de calor por causa de 

contacto de la Piel con ei aire aue le rodeaJ. 

c) La radiación < este proceso incluye tanto ganancia como 

perdida de temperatura dependiendo de la ciel y de las &reas 

circundantes.) 

Recordando siempre que estos procesos se ven influidos por 

la actividad laboral aue desarrolle al individuo. asi como por 

el medio en que la desarrolle. 

Los procesos termodin6.micos que se cresentan entre eJ hombre 

y su medio ambiente pueden exoresarse en la siauiente ecuación 

qeneral del balance térmico, qua describe el calor recibido del 

entorno v pérdida en él: 

A• H -E + R +C -T 

Donde: 

A• Almacenamiento. 

H=- Hetabollsmo. 

E• Eval'oracJon. 

R• Radiacidn. 

T• Traba .to J J evado a cabo. 
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EJ !'actor A se ret=Jere a Ja cantidad dfl calor perdido o 

aanado1 si •l cuerDo esta en un estado de eaulJibrio t4rmico. A 

tiende a ct1ro. Deberlamos aJiadlr que el caJor tambi4n puede 

intercambiars• mediante Ja inaest/c>n de Jlqu/dos calientes o 

'frlos, pero Ja ln'fJuencla. de 4stos es, por Jo qeneraJ, s6Jo 

nominal. 6 

Foctores que alteran el intercambio térmico. 

Lo anterior nos exPl ica brevemente las variables aue 

intervienen en los procesos da intercambio térmico, mas ahora 

resultara imoortante el tratarlas en forma mas especifico.. Dichos 

tactores sonz 

a) La temperatura del aira. 

bJ La humedad del aire. 

cJ El movimiento del aire. 

d) La temperatura radiante «temperatura de paredes, techos 

Y de otras aucerftcies del AreaJ. 

intercambio térmico bajo combinaciones diversas1 Las tres 

formas de intercambio t•rmico revisadas levaooración. 

convección, radiación) se interrelacionan en forma estrecha con 

los cuatro factores mencionado• anteriormente. por lo aue 

dependiendo de como se combinen es la forma como el cuerpo 

deaoedirA calor. en la s1quiente iluatract6n oodemo• ver en forma 

qrAfica •ato. 
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Ttmotr11ur1,•C 
Air•-17.2 16.t 22.8 29.4 3:i6 

'•rflllf-19.4 ce 9 22 a :i2.2 36.7 

" 
•e 

" 

Al••- 63 51 13 e:¡ 96 ,.,t4H_ 66 120 73 126 98 
Tt~r11u•1.•r 

lol lbl ¡,1 Id! 11'1 

- hflJO'•COÓll o C-c>br'I 
QA9!1.aci6rl 

PorcentoJe de pdrdida de color que paso ol entorno en formo 

de evoooracion. rodiacion v conveccion bo.lo dtz=erentes 

condiciones d• aire y temperatura de las paredes. 

AQul ae ouede acrectar QUe Qran parte de la Perdida de 

calor del cuerpo ae realiza por medio de lo. evo.poro.ci6n, sin 

embarqo. como todos recordaremos Jo. evo.poro.et on ae encuentro. 

9upedtto.do. o. lo. humedad existente en el medio, por lo viene o. la 

mente un dicho copular de las costas cuando el cuerpo se &lente 

aofoco.do y dicen •no es el calor, sino la humedad• y veremos que 

la tr~dioi6n copular no se confunde. va aua e~ectivamente la 

evaporación se encuentro. 1 imito.do. por lo. humedo.d. En la siguiente 

ar6fico. encontraremos los limites de tolero.neto. en relación a 

lo. temperatura y o. la humedad relativa en cuanto al trabajo y al 

deseo.nao de loa individuos desnudos. En cada una de las tres 

curvas de esta qr6flca, las condiciones de temperatura y humedad 
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a la derecha de la curva representan las condiciones que en caso 

de acentuarse o oroloaorse. acarrearlan consecuenci8& 

fisiológicas que irian desde un desmayo hasta la muerte (uno de 

esto& efecto& &e le conoce con el nombre de aoloe de calor). 

Realizando una comparación da las dos curvas a la derecha de la 

muestra aue el movimiento del aire contribuve. aeneralmanta a 

hacer las condiciones m.6.s tolerables al exponer la superficie del 

cuerpo a m6s aire. 

Titmperllurad91tnoo1 .. l1Mca -C 
40 50 60 

·~~---'~,~.~~-, .. ,,__.__,,,__,,___,,~.--'~~-"~,. .. 
T1ins-atvt11M1""'°""11MC11.•f 

6 Limites superior•& oproximodos de toleroncJo a Ja pdrdido de 

calor oor evaooración. Para ninauna d• los tres condiciones. Jas 

combinocJones de temoeraturo y humedad o lo derecho de la curvo 

imoiden lo •vaoorocion. 
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Unidad clos CUna medida de aislamiento). El proceso 

elemental de intercambio térmico se encuentra influido cor loa 

efectos o.islo.nte de la indumentaria empleada, la cual varia desde 

el bikini ho.sta eJ. garka de lo& esauimales. Dicho aislamiento 

tiene como unidad de medida al clo. Esta unidad es una medida de 

aislamiento térmico reauerido cara montener cómodo a un individuo 

sentado v en descanso, en una habitación que encuentre 

normalmente ventilada, a 21' C., de temperatura V con un SO• de 

humedad relativa. 

Una unJdad clo •• d•~ln• de la sJgulente manera: 

'F 

Cloa---------------------------------

Btu/h Cpie' de A.rea del cuerpo> 

Puesto aue un individuo normal, desnudo. •• siente c6n1odo 

a unos 30' c., una unidad clo seria necesaria para producir una 

aensaci~n iqual a unos 21' C1 por lo que una unidad clo resulta 

e arandes rasaoa, el total de aislamiento necesario aue se 

necea ita para comcensar un descenso de unos e' C. v podemos 

considerarlo como el aislamiento de la ropa que las personas 

llevan normalmente laaul cave la prequnta de aue consideramos 

"normalmente" pues bien, podemos ejemplificarlo con un refr6.n 

chino aue hace referencia al tiempo en base a las prendas de 

vestir de la &iquiente formas •un dta de un traje" hace aJusi6n 
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a un dia relativamente confortable •un di.a de dos trajes• nos 

referimos a un dla un coco trio. v continua de esta manera hasta 

la asombrosa cantidad de •un dta de doce trajes• que seguramente 

hace a1us16n a un dta sumamente pésimol. 

Los cc.mblos en los factores ambientales pueden producir 

adem6s de los efectos ftslcos antes mencionados el stress. sin 

embarqo. son tantos los factores que 1 ntervienan pare. le. 

croducoion de este estado qua a la fecha no se ho. loarado 

cuantificar de forma total, pero se utilizan la temperatura del 

cueroo. el ritmo cardlo.co v el total de sudoración como indices 

cara determl nar al straln (podemos considerar al stress como 

cualauier actividad humana o del medio ambiente aue o.ctua sobre 

el individuo dando como resultado alguna reacción o efecto no 

deseado. siendo a su vez el stroin el •costo"'. consecuencia o 

efecto del stress sobre el individuo). 

Temperatura efectivas Tenemos dos indices de temceratura 

efectiva, los cuales fueron desarrollados por la Amerlco.n Society 

ot Heatina, Retriaeratina. and Air-Conditiontna Enalneers 

tASHRAEJ. Esta escala original de Temperatura Efectiva fTEJ fue 

deso.rrollado. tiempo otros como un indice sensorial emolrico. el 

cual combinaba en un solo valor el efecto de la temperatura y de 

lo humedad sobre tas sensaciones térmicas. teniendo un reajuste 

cara los movimientos del aire. Sin embargo, esta escala resulta 

limitativa en su empleo al no ooder considerar todas la& 

condiciones de temperatura que ae podion presentar o desvirtuar 

aua valores ol cambio.r las mismas. 

Se perfecciono esta escalo bo.s6.ndose en consideraciones da 
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la fisioloqla de lo requlaoi6n del calor de la mtema forma que 

se aoltca a la comodidad. sensación de temperatura va la salud. 

considerando sobre todo que la requlacl6n del calor esta sujeta 

a la pérdida del calor por evaooracibn. Esta oérdida se forma de 

tres partes, inicia desde el nivel pulmonar por medio de la 

resoiración. v la oordiaa de calor oor medio del aqua vapori%ada 

Que recorre la piel, recibiendo eatoa dos mecanismo el nombre de 

NDérdida insensible~ de calor.Tambien exi&te lo que se conoce 

como pérdida sensible. la cuo.l se presenta por el procea;.o de 

sudonu:::i6n necesario paro. la reauloc16n de la temperatura del 

cuerpo. 

Existen ademas otras escala& como son las det 

Temperatura ootattva. Oebid:o a que la escala TE no considera 

la radlbcl6n ~rocedente o la dirección a la superficie, Winslow, 

Herrintoa v OaqQe desarrollaron la escala de temoeratura 

optativa, ml•ma que conaidera la temperatura del aire, la 

tompera~ura de lea oaredes. sin embaroo, no considera la humedad 

de la corriente del aire. 

1.0 La temperatura optativa es la suma de una radiaci6n 

múltiolicado por Ja tsmoeraturJJ medía de Ja 1Jared, y una 

convscci6n constante muJtJpJicada por Ja temperatura media d•l 

Aíro por Jo suma de Jos dos conetantes. seaún Ja sicruiente 

'f6rmuJa: 

T,e K. T, + K, T. 

K 1 + K 1 
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Teniendo aue; 

T,• Temperatura operativa. 

K.• Radiación constante. 

T.ª Temperatura de las paredes. 

f<.""' Con vece i 6n constante. 

T,a Temperatura del alre. 

¡ ndice de stress debido al calor. En este punto debemos 

indicar aue se trata de la cantidad de transoiracl6n oue debe 

evaporarse con el fin de mantener un equilibrio térmico. 

Sensaciones térmicas; Apesar de e>clstlr dlterenclo.s 

individuales de las sensaciones de las personas bajo diferentes 

condiciones térmicas. &e han loarado identificar uno. aama de 

condiciones denominada& •envoltura confortable• en las que los 

individuos del estudio refirieron &entir&e muv o.austo. dicho 

estudio se ejemplifica en la siguiente ilustración. 

T'"'"'"u" oer ,,,._•e 
tO 1~ 2C 

" 
Ytr-\7120 ~ 

. f 
J 1 

r---~~"7"7"'-P-''-:.>...---t.,¿;_::-1--7"~-" i 
lO 1 

i 

~; 6':. 7C 
T.,npe••lur• dll •Ut •F 

11 LJnsos de comodidod corresoondientes.:. osrsono.s controtodos 

en tres niveles de octlvidod loboro.J, vestidos en formo. muy 
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llqflrlJ (0.5 cJoJ o a.Jqo Jiq•ra. (J.O cJol. (Estos datos fueron 

cons•ouidos baio un niv.J de velocidad del aire.J fSeaún Fanaer. 

tal como lo cita ASHRAE Handbook of Fundamentall 

Strees oor calors Una vez que hemos revisado los orocesos 

oor lo& que •• logran el interccunbio térmico y lo& diferente& 

indices de la& condiciones ambientales. vamos a estudiar los 

efectos que ocasionan el eatress por calor. 

Efecto& fisioloatcos1 

Este e& quiz6 el efecto má& notorio que produce el stress 

cor calor v uno de sus efectos más notorios e& sobre las 

temperatura tanto interna (rectal, bucal, elc1 como externa 

Ctambién llamada de suoerficle consider6ndola comunmeote como la 

temperatura de la piel o temperatura epidérmica). En este punto 

cabe menc1ona.r aue la temperatura oral v rectal quardao coca 

relación entre •i, (teniendo como excepción cuando las 

condiciones de temoeratura& v humedad son altas1. v se considero 

que para efectos de estudiar la •fatiga• resulta más confiable 

el emoleo de la temperatura rectal lcuvo indice aeneralmenle es 

de 37.5' CJ la cual al marcar 36.B' c. coincide con inicio deJ 

cansancio. 

En actividades fiaicas: En eate tipo de actividades se 

encontro aue cuando se somete a un individuo a trabajar en 

temperaturas superiores a las que se consideran confortables su 

rendimiento decrese. 

En tareas de seguimiento Ctracklngl 1 Se encontr6 que existla 

una marcada relación entre el aumento de la temperatura interna 

y la di&minuci6n de el rendimiento laboral. 
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En tareas de viqilanciai Al iqual que en ta tarea anterior 

se encontrb aue es la temci•ratura interna el orincioal factor que 

se relaciona con la df aminuci6n del rendimiento. 

Actividades mentaleai Loa efectos del stress cor causa del 

calor en la realizaci6n de actividades mentales se encuentran 

interrelacionados con lo.a condiciones ambientales (tales como la 

TE) y la duraci6n del trabajo, por lo que solo en condiciones 

extremas esteis actividades ae ven altero.das. viéndose una 

afecto.cl6n importante m&s relacionada con la dureici6n. 

Realizaci6n de trabajo& industriolesi Existen cocos estudios 

realizado& en campo sobre la afectación del color o el desarrollo 

de las activido.de& humanas. sin emhorQo. cedemos ver en la 

siguiente iluatraci6n uno de dichos estudios. 

T~a1ut1CS.1~1húmed1.-C 

j 9000·. ••~ZO 2' >O 'f 
- eccc-- , f 1occr . 

1 

1 e.cccr 

f ~ . . 
- C 606~707!18CE~9095 

T1tnootra1ut1de11T•«ii0ll1t1ftUmeo.t •F 

12 RBJacl6n entr• temo11ratura v aroducci6n 11n una ts.1sdur.ta de 

11Jqod6n. La fibro. d11 o.J9oddn puede t:1roc11sarse mejor en uno. 

atmdsfera c~Jida v hümeda, que, de hecho. no es Ja melar aara Ja 

11flcl11ncia del hombre. En este caso, una temperatura d11 ampoJ Jeta 

seca de 80' F 121' CJ representa una soJucJ6n satisfactoria. 
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FRÍ01 

fformo.lmente los seres humanos han logrado disminuir los 

trabajos aue reo.liza en ambientes trtos. sin embarao. existen aun 

orocesos de trabajo que las persona& deben realizar en 

condic1onea abatidas. como es el caso de los friaorificos 

industriales y vagones frigorlflcos, actividades realizada en 

climas sumamente frloa como el caso del aloinismo de monta~a. Al 

tqual que en el calor nos encontraremos que existen factores que 

afectan la tolerancia, la caoacidad v la comodidad de los 

individuos para desempei\ar trabo.Jos en medio ambientes frios1 

dichos factores lncluven el nivel de actividad. duración. 

aislamiento y grado de aclimatación. fbo.staro. recordar la derrota 

del eiorcito alemán a manos de lo aue se llamo el "aeneral 

invierno" miamo que fue el invierno ruso>. 

Índicas relacionados con los efectos del frio. 

Efecto enfriador del viento. Este permite realizar una 

comparact6n cuantitativa o combinaciones de temperatura y 

velocidad del viento. El valor cuantitativo se rePresenta en una 

escala de calorias Cm6a propiamente mencionado, Kilocalorias por 

metro cuadrado v horaJ sin embarqo, las convertimos a una escala 

de aansaciones qua abarcan desde c6lido ( al rededor de 80), al 

temolado (cercano a los 20CIJ, alao trio C400J, trio f600J, 

extremadamente trio (1200J, e incluso se consideran valoras mb.s 

frios Cdentro de estos se encuentran valores en los cuales la 

carne sin proteoci6n se congela en 1 minuto o menos). 

l.a. siauiente tabla nos oermitir6 comorender más claramente la 

importancia del viento en el efecto enfriador, viendo asi que a 

una temperatura de -12• C. con un viento de 30 Kmh., produce el 
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mismo etecto entriante aue una temperatura de -33' c.. en 

condiciones de calmo total• por lo que pomos llamar a lo anterior 

como -tamperaturos eauivalentes•. 

l!l 
1 l!l ::i:i:a11:al 1 1 1 1 1 1 

::¡ lll'll; :i 11! 
1 1 1 1 1 1 

t!:!:!Hll'll'I 
1 .11 11 1 

~le !11t;J!!:a1 · 
1 1 1 1·1 1 

2 ID m ~·R::; 1 

1 " 11 
g !! ""2~;;1 

1 1 1 ! 

~¡:;~~~2; 

§ .. : ¡; ~ ;z 1· 

.,, 2 ~ ~ ~ 

13 Efecto r11friq•rant• de Ja t11mp11ra tura y velocidad del viento. 
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Efectos del trio en la fisiolooia. 

De no contar con una protecci6n adecuada la exposici6n al 

trio ouede causar un descenso de la temceratura tanto interna 

como externa. Una exposición mas prolongada puede ocasionar la 

conoelaci6n v en esa forma continuar hasta la muerte. 

Con el fin de vislumbrar los efectos del frio en el cuerpo 

tenemos la s1ou1ente tabla aue nos menciona los resultados 

obtenidos de haber sometido a cuatro oersonas a -32' c. durante 

75 min. Considerando que la temperatura promedio de la piel es 

de 33' C. y la temperatura critica media de Ja piel (no 

considerando las manos ni los ciesJ es de acroximadamente 24.5'C. 

siendo este nivel donde se presenta la maxima incomodidad. 

Condlddn 

P11e1ndo, 1.5 km/h (150 5ic1llhJ 
En desc•n•o. •.2 unldades clo 
En dese1nso. 2.3 unidades clo 

Temparatufl (en "CJ 
Cuerpo Piel 

353 
31~ 
322 

316 .... 
26,1 

14 TobJos d• t•moeroturos sn condiciones ~rtas. 

Propuestas para la resolución de problemas de temperatura. 

Sin adentrarnos en camoos de aue pertenecen a la lnoenierta. 

oodemos presentar las slqulentea propuestas s:iara resolver los 

problemas laborales en condiciones abatidas. 

En situaciones de Ar•as cerradasi 

aJ Sistema• de calefacción. 

bJ Aire acondicionado. 
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cJ Circutacibn de aire. 

dJ Control de humedad. 

eJ Aislamiento y proteccion contra ta radiacion. 

fJ El empleo de ropa y protección adecuada. 
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20.- EL HOMBRE EM HOVIHIEHTC. 

En la antiquedad la lt\Axlma velocidad a la que podia 

trasladarse el hombre era la aue le orocorctonava el viento. su 

Propia fuerza fisica o de loa animales, pero hoy ha logrado crear 

maautnas aue emcleado di ferentea fuentes de enerala lo trascartan 

a velocidades que antes solo hubiera podido sol'\ar. Has este 

incremento en la velocidad trae consiao consecuencias derivadas 

de la fragi 1 ldad del cuerpo humano, ya que este no puede resistir 

viajar a velocidades muv arandes sin sutrlr a causa de ello. 

·rerminoloqia de la aceleración. 

La aceleracton es la Drocorción de cambio de movimiento de 

una masa. Existiendo una unidad bastea para su medición conocida 

con el nombre de a. la cual es determinada a cartie de la tuerza 

de qravedad de nuestro medio ambiente terrestre, considerando 

001110 tal aceler·actOn aue excerimenta un cuerco en una calda libre 

aue es de 9.82 mis, considerando a esta como 1 G. 

En base a lo anterior, oodemos comorender aue el cuerpo 

numano 6e ve sometido a una. contidad mo.yor de G cada ocacfón que 

loara. avanzar con mavor velocidad tLas O se dividen en 

o.celeración ro.dial y aceleración angularJ y el alguno& humanos 

loara aooortar maximo de 12 o hasta oor 100 s. 

Algunos de los problemo.s que se pueden presentar o.nte una 

aceleracion se oueden comorander facilmante al recordar lo aue 

sucede cuando al ir en el auto y este baja una pendiente en forma 

raDida o ba jamoa una de las oendtentes de la montaña rusa tenemos 
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la aenaact6n de que nuestro estQma.qo se •quedo• atras, y estos 

s1ntoma.s pueden crecer desde la dificultad de resoirar, el 

desmayo o hasta la muerte. 

Vibración. 

En el capítulo de ruido se menciono que la vlbració-n son 

ondas aue vtasan por un medio el&st1co teimilar at sonidoJ, v 

ahora varemos que la víbracl6n juega un papel muy importante en 

el momento c:te reoliza.r alquna activide.d. va aue existe un limite 

en el cual resulta dafHna para la acttvf.dad que realiza el hombre 

v Dara el hombre mismo. 

Sentldoa relacionados con •l movimiento y la orientacíbn. 

Nuestros cinco sentidos revisados con anterloridad reciben 

el nombre de externoceptores, moa tenemos otros internos, entre 

ellos los relacionados con el movimiento Y. la ortenteicton v 

reciben al nombre de proploreceptores. 

Los Drooioreceptores son muv d1 veraoa v se encuentran 

tnmersos en el interior de los tejidos suboutb.neos como por 

•'emplo en loa musculo& v tendones. en ei recubrimiento de los 

huesos y en lo. musculatura que rodea algunos de los 6rqanos 

internos. Estos cropioreceotores se encuentran estimulados 

orinci.po.lmente por loa movimientos de mlamo cuerpo. Debiendo 

note.rae aue dichos eentldoa no se ven afectados 1:>or un movimiento 

constante del cuerpo. pero si por un cambio de velocida.d, tal 

como la ~c•leraoton v la aecelere.cibn. 

Cavidades del vestlbulot utrtculo y aAculo. 

También conocidos con et nombre de oroanoa de otollto, son 
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dos órganos que en su interior contienen célula& pilosas v una 

sustancia aelatinoaa. El utriculo se encuentra situado oor lo 

aenera.1 en un plano horizontal, mientras que le a6culo se 

encuentra mas bien en un Dlano vertical. Su función ea similar 

a la de un giroscopio, el cual cuando el cuerpo cambia de 

posición la sustancia aelatinosa que contiene se mueve v esto 

manda impulsos nerviosos a las células pilosas manifestando que 

el cuerpo ha cambiado de Dlano. Ademas DOsa9 sensibilidad Dara 

percibir la aceleración y deceleración. 

Lo vibración de todo el cuerDol Toda masa. oosee una frecuencia 

de reaona.ncia, algo similar a la frecuencia natural de un cuerpo. 

Teniendo oor eiemolo aue un automóvil tiene una frecuencia de 1 

a 4 Hz., v los camiones o tractores entre 2 y 7 Hz. De esta misma 

forma el cuerDo humano oosee su orooia resonancia, oero al 

aubirae a un automóvil el cuerpo humano vibra a su propio ritmo 

y se ve afectado Dor la vibración del auto. y vibran los dos en 

forma independiente, sin embargo, la vlbract6n del auto afecta 

a el total del cueroo de individuo, oudlendo ocasionar dolores 

abdominales, dolores de cabeza, de pecho y testiculares, a.si como 

ansiedad.. 

La vibración puede ser amplificada o disminuida dependiendo 

de las oosiciones del cuerDO Cde 01e o sentadoJ v en el caso de 

encontrarse sentado de el tipo de asiento. Lo anterior nos 

oermitirá comorender la imoortancia de dise~ar odecuadamente el 

tipo de asiento que se empleara, ya que de este disefto no depende 

solo el contort de nuestro D•rsonaJ. sino también su salud. 

Algunos de los efectos de la vibración son los siguienteai 

aJ La vibración causa un emDeoramiento de la aQudeza visual 

aue resulta proporcionalmente a la amplitud de la vibración y que 
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21.- EL ENTORNO V!T~L: L1.S ChP.hCTEP.!STJCAS FfS!C1.S. 

Gran parte de loa esfuerzos de las personas aue se han 

dedicado al estudio de la erqonomla se ha enfocado a el dl•efto 

de luaar•• cara el deaarrollo de las actividad•• humanas. •in 

embarqo, mucha• de estos dls•fio• de han concentrado al entorno 

inmediato de loa individuos sin considerar aue el entorno total 

reaulta de vital importancia para los seres humanos. 

Dicho entorno abarca desde el hombre mismo hasta aue llaaa 

en nivel de cultura. (en algunos caso& resulta m6.s amplio, y para 

entender lo anterior oresentamoa le stqulente ar6flca. 

Reprssentaci6n de los di~•r•ntes caracterlstlcas de nuestro 

entorno tot,,1. El entorno vitoJ et• un individuo nunca •• tan 

•imple como una solo hobltacl6n o un 11dlflclo. (La part• 

sombreoda rspres•nto si espac10 de oaso entre dos h~bltaclonss. 
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En ba•e a lo ant•rior, pod•mos mencionar que los individuos 

reauleren de un ••Pac io o•r•onal. mi amo Que ae encuontra 

c:onformado por una• •fronteras• invisibles que solo determinadas 

o•r•onas oueden traspasar. Con el lo podemos inic lar la 

construcci6n de espacio• minimos necesarios para la reallzaci6n 

de actividades laborales les este aspecto deben comprenderse dos 

•ituacion••· Esta propue•ta NO •• para casas habitaci6n, sino 

ünicamente oara espacios de traba1o laborales v NO se refiere a 

una macadamizaaen del eapaclo •acriflcando la dimensiones, sino 

tratando de emplear el eapacto necesario para satisfac:er 

nece•idades). 

En muchas ocasiones bastara con un espacio que oscila entre 

2 y 3 rA' para satiafacer la• necesidades primarias de espacio 

personal. 
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RELACIONADAS CON EL. 

Esta es un 6rea que aunque pertenece más a los urbanistas, 

resulta imoortante mencionarla. va aue el buen funcionamiento de 

la comunidad depender6 en gran parte de estos servicios. 

Debemos de considerar dentro de loa servicios con loa aue 

debe contar la comunldad1 

a> Trasporte público Cal cual debe &er eficiente, limpio y 

accesible a toda la ooblactOnJ 

bJ Sistemas de comunlcacl6n ldentro de estos encontramos al 

teléfono. fax, teléarato, correo y la caoacldad para recibir o 

trasmitir ondas de radio, televlsi6Ó y otro tipo de 

telecomunlcac1onesJ. 

el Sistemas de salud len esta espectro encontramos desde el 

sistema oreventivo de salud hasta los sistemas de emeraencia como 

ambulancias y hospitales). 

dJ Sistema educativo tsa considera que toda comunidad debe 

contar en forma mlnima con lo& sistemas básicos educativos como 

aon.orimarla y secundaria). 

el Sistema juridioo (consideramos en el a lo cuerpos y 

entidades aue tienen como tunción mantener el orden e impartir 

1usticial. 

f1 Sistemas de recreación (tales como campo, parkes, clubes, 

ato. 1 

aJ Sistemas sanitarios Ctales como drenaje e hldr6ulicosl. 

Y la l iata oodrlo. alaraarse tanto como necesidades tanaan las 
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ooblaclones, pero la idea es solo eMponer alqunas de ella y 

1 lamar v la atención sobre un cunt.o aue a la fecha ha sido 

descuidado en la mayorla de las ciudades y solo se recuerda 

cuando se presenta la emerQencia. La prevenciOn de desastres. 

empleando como ejemplo una herida que aun sigue dejando profunda 

huella en nuestros recuerdos. Me refiero al terremoto de 1985. 

el cual nos mostró lo pequeño que resulta el ser humano ante la 

tuerza de la naturaleza v lo cel1qroso de construir si planeacián 

y peor aón, no tener conciencia de los riesqos que pueden afectar 

a nuestra comunlda.d. No entraremos en detalles de estos sistemas 

va que resultaria sumamente amplio pero si debemos mencionar que 

se debe rea.lizor un e&tudto de riesaos entes de construir o 

tra.t.a.r de urbanizar cualquier 6.rea, tomando una dimensión más que 

un servicio de apoyo de un servicio prioritario. 
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Srl:PTIMJI. P.11.RTE: UN.l'. VISIÓN AL FUTURO 

23.- hPLIChCI1N DE LOS DATOS OBTENIDOS AL FACTOR HUMANO. 

Todos los factores Que se han revisado anteriormente tiene 

como finalidad el presentar una visión general de la importancia 

de dlael\ar adecuado.mente cualou1er instrumento o luqar en aue el 

ser humano vaya a realizar actividades, por lo que la obtención 

v estudio de los datos antes mencionados. no deben oermanecer en 

el tintero para reaparecer solamente en las exposiciones 

cientlftcaa o como planes que nunca se reali2ar6n. estos 

conocimientos tiene como finalidad hacer m6.s confortable ta vida 

del ser humano v con ello buscar J.a reallzac10n del mismo en sus 

actlvidadea 1 quardando siempre un profundo respeto por la 

naturale~ v su medio ambiente • 

.Es en este P'Jnto donde la ergonomia toma dimensiones de 

aolioobilidaa. al Jooro.r olasmor loa dotos obtenidos de los 

estudios en el desarrolJo de una. silla, un tablero o una 

carreola. 

L.e. finalidad es loqrar maquinas e instrumentos que maximisen 

el es~uerzo humano v le oermitan al hombre una meJor calidad de 

vida. 
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24.- EL GRAN RETO DE LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DE VIDA EN EL 

TDAQA T11 
tlUUJh\1"'1 

El gran reto de la erqonomia es primeramente el de ser 

o.ceotada en la comunidad resDonsable de real izar estudios y 

aplicar dichos estudios a la creación de instrumentos, sistemas, 

casas o orocesos ven terma oaralela, desarrollarse en forma tal 

que logre ser una herramienta eflcas para lograr mejorar las 

condiciones de vida en el traba10 primeramente v extenderse a 

loqrar condiciones de vida mejores en todos los ambi tos de la 

vida del ser humano teniendo siempre un Profundo respeto por la 

naturaleza v su entorno. 

Acontlnuactón se presentara un caso como se a aplicado la 

erqonomla en un puesto de traba10 loqrando con ello no solo un 

aumento en la productividad impresionante <capacidad 500 veces 

superiores a las condiciones anterioresJ sino ademas de la. 

calidad de vida de aus trabajadoras. Cabe destacar que este 

modelo no •• perfecto pero es un buen comienzo. 

Al iniciar el eatudlo se realizaron estudios de antropometrla 

oara determinar las medidas antropometricas promedio de las 

trabajadora tomando las medidas que acontlnuaci6n se ilustran. 
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Lll «.lturo mJnitM obt11nida fu~ d.• 1.40 cm mientr.:rs que J• 

m6KJma r-ue de J. 7!J. oor Jo Que se considero que- las t.,l Ja• 

oromedlo se •ncontraban •ntre 1.,s a l.60 cm. 
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-

~ S• diseftaron 4reas de trabajo que pBrmlten tener un espacio 

vi t.aJ. 
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~ Se consideraron factores d• temperatura t Ja tempera tura Sfl 

encu•ntra •ntre 20 a 2~ C., purificación del aire (se r•allzan 

cambio totales de oire a raz6n dfl 6 a 10 aor nora1. se considero 

Ja humedad relativo (entre 40 y 60 ~J 
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4 5• tomo 11n cuenta el tipo d• llumJnoci6n flmpl•ando luz 

indir•cta y colocando cort.inas qu• no permiten •J oaso ds Ja Juz. 

a•J mismo como colocar las luminarias con una incluinacfón de 30' 

con r•specto a el puesto de trabajo. 
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M•H de ltHtlja, 

Al• .. •• d• •ltura. 
Pa•ICIOn d• DI•. 

~ 
..... d• ,, ••• , •• 

Ah111e d• •Hure, 
~'~•n Hnlada, 

5 FinaJm11nte s11 dJsslfaron tanto una siJJa como una mesa para 

Joqrar un mavor con~ort. 
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Loe cambios no solo ae dieron en los muebles v condiciones 

ambiental••· ya que ante• de introducir a las cersonas de traba1o 

en Jas Areaa acondicionadas se les brindo una capacitaci6n 

intensa. lo. cuo.1 no solo abarco Ja forma de utiJizar 

adecuadamente eJ equipo y el porque de las condiciones 

ambientales de su brea sino ademas &e entoco Qran carte de esa 

capacitación a sensibilizar eJ grupo para el cambio de el 

anterior sistema 'ª' QUe aeQün aJaunaa de las traba1adoras ya 

hablan •acoslumbrado"J a la nueva forma de trabajo. 

Lo anterior nos cermite comprender la 1mcortancia de traba1ar 

en qrupo& multldicipllnarlos para buscar dar la mejor solución 

a un Problema de erqonomla. 

Por lo que Ja importancia de presentar el anterior caso es 

el de mostrar tas aol tcaclones ace en Ja actualidad tiene la 

erqonomla en nuestra nación. Los diae~o& mostrados en el caso 

fueron creados e><cluslvamente para las caracterlaticas de las 

muferea me~icanaa que laboran en 1a empresa teJefónica. 

Resulta obvio que no son d1sehos oertectos ni totalmente 

adaptables a todas las personas, aln embargo, son un qran paso 

en Ja busaueda cor loarar un avance hacia una mejor caJidad de 

vida en el trabajo. 

Finalmente cabe mencionar que el compromiso de los 

administradores ahora m6a aue nunca resulta tmorescindible cara 

inteqrar el conocimiento de Ja ergonomia a el resto de las 

diec1olina.e v retomar dtcnos conocimientos para la oroala 

administraci6n, en la bUsqueda de brindar un mejor servicio. 
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NOTA!l• 

CURSO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PUESTO TOPS-HP. 

TELRFONOS DE H*XICO S.A. DE C.V. HáXICO OCTUBRE 1992. P.14. 

2 lbidem. p.16. 

3 Ibidem. o.20. 

4 Ibidem. p.24. 

5 Ibtdem. o.SO, 51. 
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CONCLUSIONES. 

Al finalizar el trabajo podemos obtener re&altar los 

siquientea puntos: 

1.- El ser humano NO es una extensión de la maquina y por lo 

tanto. debemos buscar adaptar las m6.qutnas aJ cuerpo humano. 

2.- De continuar con la visión de crear sistema.e en base 

unicamente a medidas nntrocometr1cas existe la posibl 1 idad de 

aqravar los problemas del hombre al realizar sus actividades. 

a.- El ser huma~o es un oraantsmo maravilloso cero. sumamente 

fr6.gi 1. por lo que debe procurarse adaptar el medio ambiente 

laboral al cuerco humano con el fin de no daftarlo, 

4.- L.o ergonomia es una ciencia multidiciplinaria. por Jo que 

resulta priori tarta el tormar recursos humanos aue posean la 

capacidad de interrelacionarse y trabajar con otras disciplinas 

en las büaQueda de obtener mejores resultados. 

5.- La ergonomia es un coadyuvo.nte en Ja büsqueda de una mejor 

calidad de vid~ en e! traba10. as1 como una mevor productividad. 

6.- Los administradores que desean incursionar en el campo de 

la eraonomla deben tener ademas de bases técnicas solidas un aran 

sentido de ética. 

·1.- Finalmente, resulta prioritario el desarrollo de la 

eraonomla en nuestro cala si deseamos Joaror un alto arado de 

competencia y me~orar la calidad de vida de los seres humanos. 
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