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INTROOUCCION 

Considero que es sumamente importante en nuestra sociedad actual que 
dentro de las organizaciones se ofrezca a los trabajadores un ambie!l 
te de trabajo tal que no dañen su salud en cuanto a accidentes de -
trabajo o enfermedades causadas por éste como por ejer.1plo por conta
minantes de la atmósfera de trabajo, por un alto nivel de ruido, ma
quinarias descuidadas, materiales qufmicos dañinos, descargas eléc
tricas, etc. 

Igualmente importantes y esenciales son los programas para en

trenar a los supervisores y empleados en prficticas seguras y salud! 

bles tanto dentro como fuera del trabajo dfodoles a conocer además 
el equipo de protección necesario para que sus actividades dentro 
del mismo reduzcan riesgos de accidentes o enfermedades. 

Un empresario debe concientizarse de la gran importancia de -

cuidar a su empleado en materia de seguridad para que éste pueda e
jercer su actividad y producción correctamente, pues un accidente 

de trabajo trae consigo muchos problemas para la empresa por la fal 
ta de ese elemento de trabajo que produce diariamente y sin él la -

productividad de la empresa disminuirla. 

Se debe contar con reglas debidamente difundidas en cuanto a 
la seguridad y motivar a los supervi,sores y empleados hacia la sa

lud para que de esa forma se fomente la seguridad en la organización. 

Considero por lo tanto que es responsabilidad de la organiza
ción identificar, controlar y eliminar la fuente de los riesgos de 
trabajo; y debe tomar en cuenta que el elemento humano es el factor· 

más impÓrtante en cualquier empresa y por tal motivo se debe propi
ciar el desarrollo de un ambiente sano y seguro; sin embargo nos e!l 
frentamos ante una lamentable realidad: "El riesgo de trabajo", pe

ro dicho riesgo puede y debe prevenirse en lugar de lamentarlo y 



~sto es lo que me ha motivado a real izar ~ste trabajo, para observar 

ciertas medidas a tomar para prevenir riesgos de trabajo. Otra la
mentable realidad es la falta de concientización del empresario y 
de los trabajadores para llevar acabo programas de seguridad eficien. 

tes, considerando la seguridad como un factor secundario siendo que 
debe ser primario para conservar el elemento humano y por tanto se 
debe velar porque exista seguridad ante todo. 

Se deben hacer campañas permanentes de protección y prevención 
de accidentes , por ejemplo por medio de manuales básicos de segur_! 

dad que lleven a que el trabajador se de cuenta de los riesgos que 
corre y que los debe prevenir. 

La seguridad debe incluir una adecuada planeación, organización, 
aplicación y control de un conjunto de medidas de protección, cuyos 

alcances no sólo visualicen las garantfas de protección a la perso
na y su familia, sino también todas las actividades que lo requieran 
en el desempeño de sus tareas. 

El gobierno de la Repúbl fea a través de sus Secretarlas de Es

tado competentes tanto de salud como de trabajo se preocupa junto 

con la iniciativa privada de tener los avances adecuados en la pro
mosión de la seguridad y protección de los trabajadores dentro de 
sus áreas correspondientes a nivel de obreros, oficinistas, ejecu
tivos, directivos, etc. 

En las áreas de trabajo dentro del aspecto de la seguridad se 
debe obedecer estrictamente los mandatos que rijan dentro de las 
brigadas de seguridad que se establezcan en las mismas. Como eje_!!! 

plo podemos citar el caso de los aeropuertos en todo el mundo: 
Mientras una nave no toca tierra el jefe absoluto en el mando es el 
piloto (EL CAPITAN), situación que cambia radicalmente en cuanto la 
nave toca tierra, en éste caso el mando absoluto recáe sobre el co

mandante en Jefe de Bomberos del aeropuerto en cuestión; de ésta 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL 

La Administración de Personal es un proceso técnico administrativo 

que candi ci ona 1 a eficiencia y crecimiento de una Empresa ,puesto que -
todos los procesos administrativos de una organización estara·n subord.!_ 
na dos a 1 a capacidad de 1 os hombres que 1 a integran. 

La Administración de personal se considera como un Arte y ciencia 
a la vez debido a la valfdez universal de sus principios y técnicas.y 
a que su eficiencia depender.r fundamentalmente del Arte,destreza, y -
habilidad con que sean aplicados tales principios y técnicas. 

OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL: 

Es regular de manera justa y cientffica las fases de las relacfE_ 
nes de trabajo en una organización, para promover el mejoramiento de -

sus servicios y bienes de producción. 

BENEFICIOS AL TENER UN SISTEMA DE AOMINISTRACION DE PERSONAL: 

!.-Fomenta el sentimiento de pertenencia ~ la empresa 

2.-Promueve la eficiencia de la administraci6n a erradicar la rutina 
e improvisaci6n en el trabajo. 

3.-Promueve el mejoramiento de las relaciones humanas surgidas con -
ocasi6n del trabajo, especialmente en el trabajo del empleado:: -
hacia el pObl ico. 

4.-Estáblece condiciones de trabajo justas y satisfactorias con el -
propósito de estimular al empleado y obtener el m5ximo de produc
tividad y eficiencia en el trabajo. 

5.-Los ascensos a cargos superiores se real izan mediante rigurosa -

competencia, el empleado tiene que demostrar la capacidad reque
rida para desempeñar el puesto a cubrirse. 
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6.-El adiestramiento es ofrecido intensamente a empleados, funci.Q. 
narios y obreros con el prop6sito de perfeccionar sus destre
zas y conocimiento.s. 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL: 

El departamento de personal asesora a la Gerencia y a los demás 

niveles de la organización, pero no puede tomar decisiones para la e
jecución de actividades sustantivas y primarias de la Empresa. En 
sfntesis, es una unidad prestadora de servicios a los departamentos 

de lfnea que intervienen directamente en la producción de bienes ó 
servicios. 

FUNCIONES BASICAS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL: 

!.-Asesorar a los ejecutivos del más alto nivel en la elaboraci6n 
y formulaci6n de una pal ftica científica de administración de 

persona 1. 

2.-Asistir a los ejecutivos y supervisores de lfnea en la admini~ 
traci6n del sistema de personal y en los problemas que su im
pl antaci6n pueda acarrear. 

3.-Proponer los instructivos, manuales y proyectos necesarios pa
ra regir las relaciones de trabajo en la Instituci6n. 

4.-Administrar los sistemas de Clasificación de puestos y Califi
caci6n de personal. 
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ASPECTO HIMANO EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

Es necesario conocer la conducta del ser humano a través de la psi
cologfa y antropologfa. Se tiene que motivar al individuo para que lii 
te produzca haciéndole sentir que su trabajo es necesario. 

El éxito o fracaso de las empresas depende de los recursos humanos 
y por tal raz6n hay que tenerlos muy en cuenta y optimizarlos lo ~s 
posible y que se conserven si son valiosos. Siempre se debe ir en bu~ 
ca de los mejores recursos humanos para hacer m~s productiva la empre
sa. 

En una empresa mediana es necesario s6lo un jefe de personal que se 
encargue de polfticas, investigaci6n y prestaciones, y un auxiliar que 
se encargue de las relaciones laborales, administraci6n de sueldos, hj_ 
giene y seguridad y recursos médicos. 

Las funciones de higiene y seguridad comprenden las prestaciones del 
Seguro Social, las cuales se dan en fonna general. 
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EL FACTOR Hll-IANO Y LA SEGURIDAD. 

Deberán tenerse en cuenta 1 as influencias externas que se ejercen 
sobre el individuo (nonnas, valores culturales y la familia) y sobre -
la organización ( reglamenta.ción gubernamental, caracterfsticas de la 
fuerza 1abora1, etc.) a 1 os programas de seguridad y 1 as po lfti cas que 
tengan como finalidad el facilitar la ejecución segura del trabajo. 

"Los objetivos de una organización se reflejan en sus polfticas y 

procedimientos." (!). Para promover la seguridad, los procedimientos 

de la organfzaci6n deben indicar a los empleados que la seguridad es 
un objetivo Importante de la organización. 

Las organizaciones deben adjudicar cierta responsabilidad en la -
toma de decisiones relativas a la seguridad incluso al nivel más bajo 
de la organización que sea capáz de tomar decisiones. Los intereses -
de todos los individuos a quienes haya de afectar una decisión deberán 
estar representados en el proceso de la toma de decisiones. 

Las organizaciones deberán tomar medidas formales para que la in
fonnaci6n relacionada con la seguridad se comunique hacia arriba y ha
cia abajo en la estructura de la organización, sobre todo aquella nec~ 
sarfa para una situación eficáz en el trabajo. 

Para poder crear actitudes positivas hacia la seguridad, las empr~ 
sas deben destacar, la importancia de la seguridad ante los trabajado

res y de la misma manera, desarrollar actitudes positivas de la seguri
dad entre el personal gerencial. 

Al establecer sistemas fonnales de premiaci6n, las organizaciones. 
deben procurarse que 1 os trabajadores se si en tan equf ta ti vamente recom-

(!) SR.ALEJANDRO FIGUEROA, DISCURSO SOBRE EL FACTOR HUMANO Y LA SEGURI

DAD. SALA DE CONFERENCIAS DE LA EMPRESA MG. SEGURIDAD. SEPT. 1985 
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pensados por la cantidad de esfuerzo que se les exige a las prkticas 
de seguridad. 

Los trabajos que se diseñan teniendo en cuenta las necesidades 
que tiene el trabajador de reconocimientos, de responsabilidad, de V! 
riedad, etc.,contribuyen a producir una mayor satisfacci6n en él y 
una mayor calidad de trabajo, incluyendo un rendimiento con mayor se
guridad. 

Las empresas deberán proporcionar a los candidatos a los puestos 
una informaci6n realista sobre el trabajo y los riesgos que éste im
plica. 

La asignación de individuos a los trabajos deberá basarse en la 
semejanza entre los requerimientos psicol6gicos y ffsicos del puesto 
y las caracterfsticas del trabajador. 

Los puestos deberán di seílarse de manerra que eliminen la tensi6n 
innecesaria que producen las exigencias conflictivas del puesto, las 
presiones excesivas del tiempo, la incertidumbre del trabajador, etc., 
éstos elementos de tensión, pueden conducir a la desorganizaci6n en 
la ejecución del trabajo y de ahf a una mayor probabilidad de acci
dentes. 

la discusi6n en grupo con la participación activa de los trabaj! 
dores, ha sido ·utilizada eficázmente para establecer 6 modificar act.i 
tudes de grupo y para aumentar la aceptación por parte del trabajador, 
de nuevos hábitos de seguridad. 

Se puede aprovechar la competencia para aumentar la cohesi6n en
tre los diversos grupos, la orientación hacia el trabajo y un mayor 
reforzamiento del comportamiento seguro. Debe tenerse en cuenta que la 
competencia puede conducir a un conflicto entre los grupos. 
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Las organizaciones deberfo asegurarse de que aquellos que est&n en 
puestos de liderazgo fonnal tengan los recursos necesarios para influfr 
sobre el comportamiento seguro. Debe tenerse en cuenta que la competen
cia puede conducir a un conflicto entre los grupos. 

Las organizaciones deber&n asegurarse de que aquellos que est&n en 
puestos de liderazgo fonnal tengan los recursos necesarios para influir 
sobre el comportamiento seguro de los trabajadores. Las fuentes poten
ciales de poder o de influencia que pueden estar al alcance de los lfd!!_ 
res son, entre otras: poder de estfmulo, poder coersitivo, poder legi
timizado, poder atribufdo, poder como experto y por infonnaci6n. 

Las empresas deben alentar y entrenar a los empleados que ocupan 
puestos de mando para que adopten estilos de liderazgo que sean los más 
apropiados para la prevenc16n de accidentes. 

Los supervisores pueden influir sob.re la motivaci6n de los traba
jadores para hacer sus trabajos con seguridad. 

Las organizaciones deben desarrollar medidas cuant1f1cables y con
fiables de criterios de ejecuci6n segura y utfl fzar éstas medidas para 
valorar el progreso hacia los objetivos organizacfonales de seguridad. 

Las organizaciones deben proporcionar retroa11mentaci6n a los tra
bajadores sobre su nivel de actuac16n segura. 



*ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

1 GERENTE OE 
PERSONAL 

[ T 1 l 
DJVISION DE DIV ISION DE DIVISION DE DIVISION DE 
RECLUTAMIENTO V ADIESTRAMIENTO. CLASIFICACION V RELACIONES 
SELECCION. REMUNERACION. ~ABORALES. 
Reclutamiento ~rograma de entrenamiento An411sis de puestos Negoc1aci6n colectiva 
Entrevistas . peradores Eva 1uaci6n de pues tos Asuntos Legales 
Pruebas Supervisores Encuestas de salarios Quejas 
Asignaci6n l<1prendices Clasificaci6n de empleados Encuestas sobre moral 
Ori en tac i On Entrenamiento Plan de sugestiones 
Reasignaciones Instructores Negoc1aci6n con asociacione 
Terminaciones ~~e 111 da des 
Registros ater1ales 

1 1 1 1 
DIVISION DE DIVISION MEDICA DIVISION DE JNVESTIGACION DIVISION DE SERVICIOS 
SEGURIDAD DE PERSONAL A EMPLEADOS 
Seguridad Edmenes Registro y reportes Pensiones 
Campaftas Primeros auxilios anál i s1s estad!sticos participaciOn de utilidades 
Inspecciones Facilidades médicas Manuales Ahorros 
EducaciOn Programa de salud Sistemas y procedimientos Seguros 
Acci dentes-i nves t igac i 6n •ratamiento y servicios Polfticas Cafeterfa 
Registros Auditorias de personal Pub l i cae iones 
Recompensas Recrea e iones 

lvarios 

*Esquema de Organizaci6n de un Departamento de personal para una empresa privada (INCE), Amaro Guzmán Raymundo, 
"Acinin1straci6n de Personal", Limusa, México, 1981, pág #93. 
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OIVISION DE RECLUTAMIENTO V 
SELECCION 

El reclutamiento de personal es un proceso de promoción que tiene 
por finalidad atraer candidatos idóneos a la Empresa (l). 

Es un despliegue publicitario en busca del empleado más califi
cado (2). Es un proceso que precede a la selecci6n. 

La selección de personal es un proceso cuyo objeto es escoger al 
candidato más capacitado mediante la util izaci6n de criterios se1ectj_ 
vos modernos. 

El reclutamiento concluye su misión con el dep6sito por el can
didato, en el departamento de personal, de la solicitud de empleo. 

El programa de reclutamiento de personal debe responder a una ad! 
cuada planificación que considere los movimientos de personal que dia
riamente se presentarán en la organizaci6n y los requerimientos de nu! 
vos cargos, •como resultado de la misma expansión de la organizaci6n, 
es decir, la oficina de pers_onal deberá poseer con sufieoiente antela
ción los candidatos que se requieran para cubrir una vacante o una ere~ 

:ción de un puesto. 

En un gobierno nacional o en una gran Empresa, el reclutamiento d_g_ 
be hacerse antes que se presente la necesidad de cubrir el cargo, de lo 
contrario el funcionamiento normal de la institución se verfa afectado 
si la oficina de personal comienza a reclutar a ultima hora. 

(1) AllARO GUZMAN RAYMUNOO, "AOMINISTRACION DE PERSONAL", EDITORIAL LI
MUSA, PAG 186, MEXICO, 1981 

(2) JOSEPH SPEICHER, "GUIA PARA LA SELECC!ON DE PERSONAL", ECUADOR, 
19G4, ASU!D, USA!D, PAG 3 y 4. 
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DIVISION DE ADIESTRP.MIENTO 

El adiestramiento de personal se considera como un proceso median
te el cual la empresa estimula al trabajador o empleado a Incrementar 
sus conocimientos, destreza y habilidad para aumentar la eficiencia en 
la ejecucl6n de la tarea, y asf contribuir a su propio bienestar y al 
de la lnstltuci6n. 

Este proceso de capacitacl6n no debe confundirse con la eduaacl6n 
formal, que procura, no ya el Incremento de los conocimientos, habilidad 
y destreza del trabajador, sino la formacl6n Mslca y humanfstlca del 
Individuo. 

El adiestramiento de personal, adem&s de completar el proceso de 
seleccl6n, ya que orienta al nuevo empleado sobre las caracterfstfcas y 
particularidades propias del trabajo, ofrece al trabajador la oportuni
dad de actualizar y renovar sus conocimientos, a tono con el avance de 
la !!poca. 

Por ello suele decirse con frecuencia que la admlnlstracf6n es, ª!l 
tes que nada, un esfUerzo contfnuo de educacf6n y de renovacl6n y actu! 
11zacl6n de conoci mi en tos y actl tudes. 

Resulta evidente, entonces, la necesidad de que ejecutivos y subo.r: 
dinados reconozcan la Importancia del adiestramiento y promuevan en co
man programas de entrenamiento debidamente organizados para beneficio de 
unos y otros. 
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HETODOS DE ADIESTRAMIENTO. 

Para ampliar conocimientos y desarrollar destreza en los empleados 
y funcionarios, pueden adoptarse diversos mHodos; ello depende del ni
vel general de desarrollo de los participantes y d,el tipo de actividad 
sobre la cual se pretenda adiestrar. 

Los matodos de instrucci6n m&s comunes en el adiestramiento de pe! 
sonal son el informativo , el educativo, el expositivo o de conferencia 
y el de seminario. Estos matodos pueden utilizarse independientemente 
6 combinados. Es de observar, sin embargo, que cada uno de ellos pre
senta caracterlstlcas distintas y su ut11izaci6n en el adiestramiento 
está condicionada a los objetivos que se propone el programa que se de
sarrolla. 

El método informativo es generalmente usado cuando se adiestra a 
un grupo numeroso de empleados y funcionarios, o cuando se desea instr.!!_ 
ir al personal sobre la implantaci6n de nuevos mHodos, sistemas y pro
cedimientos de trabajo, o sobre cambios en la estructura organizativa 
de un departamento. Esta modalidad de instrucci6n se realiza por medio 
de una di sertaci6n, 1 a cua 1 puede aux111arse con grabados, proyecciones 
cinematográficas y otros medios de adiestramiento. 

El método educativo ha sido descrito como la orientaci6n recibida 
por el participante en el trabajo b~j~ la asesorla de un t~cnico o ins
tructor de vastos conocimientos y experiencias en el &rea en la cull se 
reciba el adiestramiento. Este mHodo exige un número reducido de par
ticipantes. ( 1). 

El método de conferencia (o expositivo) es el m&s generalizado en 
el adie'stramiento de personal y constituye uno de los más eficcfces para 
la consecuci6n de los objetivos de adiestramiento. Lleva consigo el 

(1) Amaro Guzmfo Raymundo, "Administraci6n de Personal" Limusa, México 
1981, pags. 276 y 277. 
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que un grupo de personas aporte sus ideas con el fin de resolver de 
manera mancomunada problemas colectivos 6 individuales. 

Un cuarto método de instrucci6n es el de seminario. En ésta el! 
se de reuni6n los participantes intercambian sus ideas y experiencias 
sobre el tema que se desarrolla, bajo la direcci6n de instructores C! 
liffcados quienes intervienen en las discusiones para aclarar, expo
ner o corregir conceptos. 

A contfnuac16n se senalan otros métodos y medios utilizados en 
el adiestramiento de personal: 

METODOS 

-De mesa redonda o discusi6n socr&tfca. 
-De laboratorio o pr!ctlco 
-De estudio dirigido (proyecto, ensayo). 
-De preguntas y respuestas. 
-Simposios y congresos. 

MEDIOS 

-Ayuda audiovisual. 
-Investigaciones documentales. 
-Proyecciones cinematogr!ffcas, 
-Ilustraciones gr!ficas y exposiciones en general. 
-Boletines y publicaciones. 
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DIVISION DE CLASIFICACION Y REMUNERACION 
(An41i sis de pues tos) 

VALUACION DE PUESTO.- Es la operación que determina el valor de 
un puesto en una organización en relacl6n con otros puestos de la mi~ 
ma. Einpieza con un an41isfs de los trabajos para obtener descripcio
nes de los puestos, incluyendo la relación de las descripciones, por 
medio de algOn sistema diseftado para determinar el valor relativo de 
los puestos, o grupos de puestos. Tambl~n incluye el avalúo de estos 
valores, estableciendo los salarlos mbimo y mfnimo para cada grupo 
de trabajo, con base en su valor relativo. La operación tennina con 
la revisión final del sistema de salarios (1). 

El puesto es la dlula bhica de funcionamiento de toda organfz! 
ci6n. Es la unidad que le da vida a la organizacf6n. Es el Instru
mento principal de la administración para lograr que el trabajo se 
haga y para controlar la direccf6n y marcha del esfuerzo productivo. (2}. 

Puesto. - Es un conjunto de tareas, responsabfl i dades y funciones 
regulannente asignadas, que requiere el empleo de una persona. Esta 
definlc16n puede aplicarse tanto a un puesto público como privado. 

la descripción y valuación de puestos constituye una de las fa
ses m5s importantes de un sistema de. administración de personal. 

(1) Tomádo de la obra de E. Lanhann, "Evaluación de puestos", Mtxfco 
1962, Cfa Editorial, S.A .. , pag. 15, Traducida por Eduardo lobaton. 

(2) Oonald H. Helnning 
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CONCEPTO DE SUELDO Y SALAR ID 

Salario es la compensación econ6mica recibida por el trabajador a 
cambio de un servicio manual, mental ó mednico. Sueldo representa la 
compensación pagada por el trabajo administrativo, técnico o profesio
nal. Tanto sueldo como salario, para fines de éste tema los consideraré 
como toda remuneraci6n de servicios en dinero o especie. 

Napoli, al definir el salario expresa: 

"Segan la causa que detennina su pago puede hablarse de dos cla
ses de salarios, uno de carácter jurfdico y otro de car!cter social. 
El primero no impl lea estrfctamente m&s que el precio de la contrapre! 
tac16n del patrono por el trabajo real izado en su beneficio por el tr.! 
bajador. El segundo es el salario que además del senalado, el emplea
dor debe pagar, en orden a los principios de justicia social, sin con
siderac16n alguna al servicio prestado. Los salarios por enfermedad, 
partic1paci6n en las ganancias, etc. Se trata de un salario compensa
torio", (!) . 

En cuanto al salario mfnimo, éstoolo considero como aquél que si_!: 
ve para satisfacer las necesidades nonnales del trabajador y su familia. 

Napoli define salario justo: 

"Es un salario ideal, en primer lugar, porque no se detennina sol.! 
mente por las leyes econ6micas, sino también porque obedece a la equi
dad y a la justicia social; en segundo lugar, porque no tiende a sati! 
facer solamente necesidades de car&cter biol6gicas sino también espir.! 
tuales, y, por Oltimo, porque adem&s de los intereses de los trabajad.Q. 
res, contempla los intereses de los empleadores, al pretender represe~ 
tar un valor equivalente al que recibe por la prestación de un servicio. 

(l)Rodolfo A. Napoli, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Bue 
nos Aires, 1971, La Ley, S.A.Editora e Impresora, pág #191. -
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DIVISION DE RELACIONES LABORALES 

El DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y LOS CONFLICTOS LABORALES: 

El Departamento de Personal instftu~do en una empresa, principalme!!_ 
te a nivel del sector privado, no es mas que el enlace entre la institu
ci6n y los organismos creados por el Estado para la administraci6n de la 
legislac16n que tenga por objeto la regulaci6n de las relaciones obrero
patronales, la protecc16n de los derechos del obrero y patronos y la est! 
bil idad de la paz laboral. En esa virtud corresponde a la unidad de pe.r. 
sonal de una empresa privada desarrollar una importante tarea para la 
consecuci6n ann6nica de los objetivos mismos del derecho laboral. 

En ese orden de ideas al Jefe de Personal no solamente le compete 
intervenir en la fonnulac16n del Reglamento interior de Trabajo, sino que 
tambi~n le corresponder& su administraci6n y representar a la gerencia 
ante las organizaciones sindicalizadas de la clase trabajadora. Todo lo 
cu!! hace m&s diffcil su funci6n, por cuanto su misi6n es la de conc11 i! 
dor con supremo criterio de imparcial1dad, 

Las funciones del Departamento de personal surgidas en ocasi6n de 
los conflictos de trabajo que se producen en la empresa son múltiples; 
sin embargo, a manera de ejemplo se enunciar&n las consignadas a conti
nuaci6n: 

Reportar a los organismos oficiales las faltas y violaciones al Re
glamento en que hayan incurrido los trabajadores. 

Intervenir ante los organismos oficiales como representante de h 
empresa en los casos en que se produzca el ejercicio de una accHln judf
cia 1 contra la empresa, en materia laboral. 

Negociar con el sindicato las condiciones de los pactos colectivos 
de trabajo, actuando como representante la gerencia. 
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Representar a la empresa ante los organismos oficiales cuando se pr.Q. 
duzca una demanda en concil iaci.On. 

Ofrecer asesorfa, tanto a los ejecutivos de lfnea como a los trabaJ! 
dores y a la gerencia, en tod~s los conflictos originados en ocaslOn del 
trabajo. En este sentido el Jefe de Personal debe tener completa concie!]_ 
cla de su funciOn de asesor, desprovista de toda autoridad para imponer 
decisi enes, 

Considerar las quejas y acusaciones que puedan presentar los trabaj! 
dores debiendo Instituir procedimientos adecuados para las tramitaciones 
de quejas 1 tono con los niveles Jer4rquicos de las Instituciones. 



-16-

DIVISION DE SEGURIDAD 

Estoy plenamente convencida de que la seguridad en el trabajo de
be existir en toda empresa no solamente por imperativo de la ley, sino 
porque crea un ambiente de tranquilidad entre el personal y la produc
tividad aumenta, ade!Ms se evita que ocurran siniestros que normalmen
te tienen ep!logos costosos y dram!ticos, por tales razones en éste t! 
ma pondré m4s énfasis através del presente trabajo. 

En la mayor!a de los pafses en donde existen sistemas de seguri
dad social, entre las medidas que no sOlo figuran primordialmente, si
no que informan los primeros programas que se han desarrollado, se cue!!. 
tan las que proporcionan otros ingresos a los trabajadores impedidos 
de ganar sustento debido a la incapacidad ffsica, y una causa de las 
m!s atendibles para la concesiOn de este beneficio ha sido la incapa
cidad generada por motivos laborales, incluyendo principalmente los aE_ 
cidentes de trabajo y las enfennedades profesionales. 

La incidencia de accidentes de trabajo que puedmocasionar la mue!_ 
te O lesiones permanentes de incapacidad f!sica para hombres de trabajo 
en edad econOmtcamente activa, muchos de los cuales son cabezas de fa
milia, es una realidad preocupante a nivel internacional que fundamen
ta el papel relevante de la seguridad industrial; a esta preocupaciOn 
se une otra no menos importante, y es prevenci6n de enfennedades prof! 
sionales, la cual constituye el campo de la Higiene Industrial •. 

Scott, Clothier y Spriegel, en su obra "Direcci6n de Personal", 
enfatizan sobre las consecuencias econ6micas y sociales de los accide!!. 
tes de trabajo senalando que: "Un accidente es una tragedia desde los 
puntos de vista econ6mico y de las relaciones humanas. Los salarios 
perdidos por el empleado representan un problema econ6mico para el tr! 
bajador y su familia. La pérdida de producci6n y el equipo averiado 
son costos econ6micos tangibles para el empresario. La pérdida en los 
salarios de la familia crea situaciones tensas en el aspecto social y 
de las relaciones humanas". 

Las reacciones del grupo ante· las lesiones sufridas poi· un compa

ñero dan lugar a una depresi6n moral y a tensiones que tienden a dismj_ 
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nufr la producción. (!). 

En la prevención de accidentes y enfermedades,. el higienista i~ 
dustrial y el fngenfero de seguridad son dos especfalfstas que deben 
trabajar en forma conjunta: el primero, formulando las recomendacio
nes pertinentes a ffn de corregir deffcfencfas ambientales en el tr! 
bajo que expongan la salud de los trabajadores, y el segundo llevando 
a cabo una cuidadosa supervisf6n, con la finalidad de que aquellas r! 
comendaciones se cumplan efectivamente en el seno de las organizacio
nes privadas 6 públicas. Otra actividad especializada que hay que a
gregar a las dos anteriores, es el servfcfo médico para el personal 
de la empresa, no sólo en el tratamiento de lesionados y enfermos, s.!_ 
no en los aspectos igualmente importantes de la medicina preventiva, 
y en la curación del paciente. Esta acción preventiva pude realizar. 
se oportunamente mediante el reconocimiento médico que debe practicar. 
se a los candidatos pre-seleccionados para la provisión de un cargo 
por el Departamento de Personal de la Empresa. Con el reconocimiento 
médico cuidadosamente ejecutado, se pueden obtener los siguientes r! 
sultados, que coadyuvan sensiblemente a la eficiencia de un programa 
de higiene y seguridad industrial: Colocaci6n adecuada de los que no 
resultan aptos para un tipo de trabajo, pero que lo son .enteramente 
para otro; conservación de la salud de los que esUn sanos cuando son 
contratados; deteccf6n de los defectos remediables, y su consecuente 
remedio; y eliminación de los no aptos para el trabajo y de los que 
sufren enfermedades contagiosas. 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), publ fea un "Anuario" 
de estadfsticas del Trabajo, donde, entre otros aspectos de interés 

(1) M~xico, D.F., 1971, Mac Gra1~-Hill, pág #435 
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laboral, consigna las estadfsticas internacionales de Accidentes de Tra
bajo, por tipo de actividades industriales, continentes y pafses respec
tivos. 

SegOn la Asoc1acit1n Americana de Higiene Industrial, ésta discipli
na es "la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluacit1n y con
trol de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas 
por el lugar de trabajo y que pudieran ocasionar enfermedades, destrufr 
la salud y el bienestar o crear algOn malestar significativo entre los 
trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. 

"La Seguridad Industrial se fundamenta en que los accidentes no son 
m!s que el efecto de otros acontecimientos previos ... el ACCIDENTE es un 
acontecimiento no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo nor
mal de una actividad o proceso ya que puede dar como resultado una lesit1n 
personal o un dano a la propiedad ..• las dos causas directas que dan lu
gar a la producci6n de accidentes son los ACTOS INSEGUROS, fallas o erro
res humanos que dan como resultado accidentes, y las CONDICIONES INSEGU
RAS, circunstancias ffsicas peligrosas que pueden directamente dar lugar 
a que se produzca un accidente .•. el accidente no es mas que un eslab6n 
de una de una cadena de acontecimientos que terminan por lo general en 
dano o lesi6n .•. el accidente a menudo se confunde con el ténnino LESION, 
cuando en verdad ésta no es mas que una consecuencia directa de aqufl ... 
LES ION es un dano. o detrimeh.to corporal que puede producirse como conse
cuencia de un accidente ... el RIESGO constituye el primer eslabOn de esa 
cadena ... el RIESGO es una condfcit1n con potencial suficiente par• causar 
lesiones o pérdidas ffsfcas, funcionales o monetarias. Es la posib!lidtd 
de que 1.legue a producirse el dano ... mientras no haya cierto grado de 
expos1ci6n a los riesgos, no hay peligro, ya que el PELIGRO no es mb que 
una relativa exposici6n a un riesgo •.• la ausencia de peligro constituye 
la SEGURIDAD, a la cu!l podemos entonces definir. como la protecci6n rel! 
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tiva de exposición a riesgos". (2). 

Las personas cometen errores que conducen a accidentes de trabajo 
porque NO SABEN (Falta de conocimiento), porque NO PUEDEN (Problemas 
f!sicos 6 mentales, o falta de destreza), porque NO QUIEREN (Ausencia 
de actitud adecuada), o por DISTRACCION ; lo anterior son las causas 
b!sicas que conducen a actos Inseguros. 

Asf'mlsmo, ocurre que las m!quinas, las herramientas, los materia
les y las instalaciones f!sicas pueden adolecer de mala construcción, 
mal mantenimiento o mala planificación o diseno; fstas son las causas 
bhicas de que se manifiesten condiciones inseguras. 

(2) PUBLICACION INTERNA DE LA FALCONBRIDGE DOMINICANA, C.X.A., 1g7g, SANTO 
DOMINGO. 
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ESTAD!ST!CAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN 
EMPRESAS DE JURISDICC!ON FEDERAL POR EN

TIDAD FEDERATIVA. 
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ACCIOENTE'S CE' T~\tlA.,10 E'N E:MPAE'SAS CE' .1vcuso1cc10Pi ,.CD~l. 

POl TIPO OI! ACCIDENTE' V ENTIDAD ~E'O~ATIVA ' 
SEPTIE~E!RE HUM 

n:sTflUCTUR.A l=QDCENTUA\.} ¡-·-----
T 11'0 º' ACCl""'FN . --

1 (l.·l IOA.O FfiOl!O.."'TIVAr. 
~---,...--

E><'Pl.OSJON CONTACTO CAID'I DEL CAI04 CE' boL.r.t- ·'TR'JFl'li'.• INTOXICACIO.,. 

l 
TOTAL. O INCENDIO coqRJENTE' TAABAJA• 08.JETOS bOHTAA L..1..0 D¡?• auusr•NClAJ OTAAS 

ELECTRICA 000 oa.irros '1iHICV- TO)(JCA8 CAUSAS 
LO 

(•,ITA L 100,0 o.o o.• 20.0 11,3 u.o ... . .. º·' 
~·11\:Jco.ltenre11 

lfl1J• Callfo,,,1a 100,0 14.3 H,1 
:n111¡11 CalltO<T1t11 5'1.1" 
C11ti11"('1(1Ct-of 100.0 33,3 ... , 
co.""'11• 100.0 111,0 211.P ... o 
":t>llmA 100,0 100,0 
,Cr1apu 
Chlk.la."'ua 100.'J ... 10.5 40,111 43,9 ... 
t•IMlaFedllr'al. 100,0 '·' 24,1 15,5 H,3 ft,4 ... 
f~'° 

100,0 14,3 l!l,1 
u1Rnaj1.1ato 100,0 '·' '·' fti,V '·' ,,.,,.,..l"O 100,0 º·' IO.O . ª'·' ''·' ... 111,.,\QO 100,0 100,0 

' •. '.1l"co 100,0 .... U,7 N 
re:...1o da "-''JllCD 1D0,0 '·º 22.• 11,4 11,1 ... 
'·':t-oitc!v. ' 
j'.'C!"'t'los 100,0 18,B 'ª·' ... '°·º e.; ... 
l;:;:~-~:ul.116n too.o ª'·º t.J,O as.e ... 
~~·" PU'):;,la 100,0 ª'·º '·' 15.7 t1,9 '7,1 '·' ..... ...Ctlll"O 

.. ,. ... ttlnfl "'"° 100.0 IO<J,O l'.n Lult Potot( 100,{} 2i',O aa.o •c . .i ... '·º ,.,1110• 

~g,,gr6 100,() •.. 'ª·~ •.. &it..~ ... 
abs:ico 100.0 ... 17,0 17,0 ,.,., -

1 '·' ¡rflm111.1\1ou. 100.0 ~º·' n.e "'·' ... ... 
r1a..cal11 
\l,.rn::--.a 100.0 º·' ... a:r,:r 11.a &o.o ... . .. o.r. 
"'"vi::o:6n 100,p 100,0 

i.:w:ai.cu '°"1º , .. 13,1 37,0 11,5 ,t,;· 

Entidad no tdontir1c1aa 

FUENTE: DirecciOn de Estadlsticas del Trabajo de la Unidad Coordinadora de Polfticas, Estudios y Estadlsticas 
del Trabajo. 

1 
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FORMAS A LLENAR PARA REPORTAR ACCIDENTES 
DE TRABAJO. 

Este documento deberá llenarse por triplicado, presentar 
se o remitirse dentro de las 72 horas siguientes a que se 
tenga conocimiento del accidente de trabajo terminado 
(alta médica o defuncid'n del trabajador), al centro naci.Q. 
nal de informaci6n y estadfstica del trabajo, de no ser 
asf, se aplicarán las sanciones correspondientes, de a
cuerdo a las disposiciones legales en vigor. 

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE OCURRID EL ACCIDENTE ____ _ 
FECHA ___ HORA ___ . 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL·---------
REG. FEO. DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA ______ _ 
RAMA O ACTIVIDAD INDUSTRIAL. ________ _ 

ACC 1 DENTE No ·-.o-o--,,-~o==-:-:--::--c:=.-:~.,...,,-,-,,.:-::-------No. progresivo del accidente. 
NOMBRE DEL ACCIDENTADO 

A-p-e~11~¡-a-o_s_:~Pa_t_e_r_n_o_M~a-t_e_r_n_o_N~o-m~b-r_e_s_ 

REG. FEO. DE CONTRIBUYENTES DEL ACCIDENTADO _____ _ 
ESTADO CIVIL: casado soltero divorciado viudo U.Libre 
SEXO: Masculino Femenino 
EDAD: AÑOS CUMPLIDOS ___ _ 
NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOHICAMENTE DEL TRABA-
JADOR _________ ~--
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE ____________ _ 
ANTIGUEDAD EN LA EHPRESA ____ AAOS ____ MESES 
INCAPACIDAD 

~E-s-pe_c_iMf~i-q-ue-:~t~e-m-p-or-a~l.---p-e-rm_a_n_e_n~t-e7(-pa_r_c~i-a~l-o-t~.Q.-

tal) o muerte. 
SI E.L ACCIDENTADO SE ENCONTRABA EN ESTADO ANORMAL DIGA 
CUAL 

~E-n~fe_r_m_o ___ d_r_o_g_a~ao--e~b-r~io--o~t-r_o ___ _ 

EL ACCIDENTADO ESTABA USANDO EL EQUIPO DE PROTECCION PE~ 
SONAL ESPECIFICO AL RIESGO?~Sf~~N~o-~Co_m_p~l-e_t_o_I~n-c_o_m_p~l-e-to-
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ESPECIFICAR LA FORMA EN QUE OCURRIO _______ _ 

TURNO DURANTE EL CUAL OCURRIO EL ACCIDENTE~M~a-t_u_t~ln_o __ 

vespertino nocturno 

HORA DEL TURNO DURANTE LA CUAL OCURRIO EL ACCIDENTE~-

1 a. 2a. Ja. 4a. etc. 

HORAS TRABAJADAS ANTES DEL ACCIDENTE _______ _ 

OIAS QUE DEJO DE TRABAJAR A CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE 

IMPORTE ESTIMADO DE LA CURACION _________ _ 

SI HUBO DAROS MATERIALES SE ESTIMAN EN ______ _ 
PARTE DEL CUERPO LESIONADA. ____________ _ 

IMPORTE DE SALARIOS PERCIBIDOS POR El ACCIDENTADO DURA! 
TE LOS DIAS QUE DEJO DE TRABAJAR _________ _ 

NATURALEZA DE LA LESION_F~r-a_c_t-ur-a---=Q-ue_m_a_d_u_r_a--e-tc 

DESCRIPCION GENERAL OE LAS HERIDAS ________ _ 

IMPORTE DE LAS INDEMNIZACIONES~--.----.----
Pagadas por la empresa 

IMPORTE OE LOS FUNERALES EN CASO OE MUERTE _____ _ 



ORGANIGRAMA DE UNA FABRICA DONDE SE PRESENTA 
0

AL JEFE DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL COMO AUTORIDAD FUNCIONAL. 

Gerente de Fabrica 

Sub-Gerente de 
Personal. 

t-------1 Secretarla. 

Auxtl lar especial 
de 1 a sub-Gerenc 1a. 

Jefe Admi ni strat1vo 
de persona 1 . 

~ 
"' 1 

Jefe de Vigilancia 



ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Jefe de Seguridad 
Industrial 

Comis16n Mixta de 
Higiene y Seguridad 

Auxiliar adm1nistrat1v 
Registros accidentes 
(individual) 

Auxil lar admin1strativ 
Registros accidentes 
(departamento) 

Encargado manejo y 
cuidado de equipos Mozo 
contra incendio 

AUTORIDAD: Lineal-- Staff-···---

upervi sores de 
eguridad (3 turnos) 

uxil lar 
estad! 

grafo -

Sub-c001isiOn de 
Higiene y seguridad 

Supervisor 
Re levador 

¡' 

1 

Ql 
1 
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. (JEFE) 

Planear y recomendar planes, polfticas y procedimientos necesa
rios para asegurar de la manera rn.!s amplia posible un grado 6ptirno de 
seguridad, supervisando que ~sto, nos permita alcanzar los fndices de 
frecuencia y gravedad que fija el I.M.s.s. en el grado rn.!s bajo de nueJ. 
tra clasificaci6n. 

Asf corno el otrorgar y mantener la mejor protecci6n de la Planta 
6 Empresa contra riesgos de incendio, explosión y otros siniestros 
para poder reducir al rn§xirno las primas de seguros. 

POLITICAS: 

1.-El Departamento de Seguridad Industrial deber§ real izar estudios 
que permitan lograr óptimas condiciones de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 

2.-Seguridad Industrial deber§ planear y llevar a cabo carnpa~as de S! 
guridad tendientes a crear conciencia de.ntro del personal de la F! 
brica o Empresa. 

3.-Seguridad Industrial deber! vigilar, supervisar y controlar la co
rrecta aplicaci6n e interpretación de las normas de seguridad en 
el trabajo. 

4.El Departamento de Seguridad Industrial investigara los accidentes 
que ocurran, proporcionando la informaci6n que se le sol !cite en 
forma adecuada y oportuna, para el establecimiento de sistemas co-
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rrectivos y preventivos, que pennitan alcanzar el objetivo. 

5,- Seguridad Industrial representar! la autoridad de la Gerencia de la 
f4brica para suspender la operaci6n de un !rea de trabajo, en caso 
de considerar que existe un alto riesgo, debiendo realizar la eva
luaci6n respectiva según el caso particular. 

6.- Seguridad Industrial efectuar! diariamente los recorridos de lnspeE_ 
ci6n que sean necesarios en las &reas de la F!brica o Empresa. 

7.- Seguridad Industrial deber! coordinar y participar en las juntas r~ 
lacionadas con aspectos de prevenci6n y mejoramiento de las condi
ciones de trabajo, dentro de la Empresa. 

8.- El Departamento de Seguridad Industrial deber! participar en los es
tudios que para los cambios o innovaciones se requieran en los equ.!_ 
pos, maquinaria e instalaci6n de la F4brica. 

9.- Seguridad Industrial deber! celebrar juntas con la Comisi6n Mixta de 
Higiene y Seguridad. 

10.- Establecer el programa de seguridad e Higiene. 

ll.- Mantener informaci6n directa con la gerencia de la seguridad para c~ 
rregir las fallas. 



ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA E HIGIENE 

Jefe de Medicina 
e Higiene 

r- --·· ---- ·---· -·- ----------

AUTORIDAD: 

Pues to de Enfennerf a 

IMSS 

Lfneal--

Funcional-------

Secretaria 

Enfermera 
' w 

N 

' 
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HISTORIA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

Muchos de los principios y métodos que hoy se utilizan, tales co
mo el aislamiento de los enfermos, la higiene personal, y las medidas 
sanitarias, se iniciaron al dar comienzo la historia humana. 

En edificios encontrados en 1 a India, construfdos al rededor del 
año 4000 a.c., se observa que ya existfan c6digos de costumbres, y que 
la ingenlerfa sanitaria estaba bastante avanzada. El estudio de las 
antiguas civilizaciones egipcia, griega, e inca, dan también muestras 
de lo mismo. A los griegos corresponde el haber formulado los princj_ 
pies de la higiene, y el haber realizado los primeros intentos conocj_ 
dos para establecer una relaci6n entre las enfermedades y los facto
res ambientales .. Los romanos cuentan entre sus logros lo siguientes: 

-La instituci6n de un servicio médico pQblico¡ 
-La construcci6n de baños pQblicos y alcantarillas; 
-La designaci6n de funcionarios para obtener la protecci6n de los 
rfos, el mantenimiento de las alcantarillas, la destrucci6n de 
alimentos peligrosos e impuros y Ta reglamentaci6n de los baños 
pablicos para que estuvieran en condiciones higiénicas. 

-La creaci6n de respiradores para proteger a los trabajadores CO!!, 

tra los polvos dañinos. 

Ourante una grave plaga en Bizancio, en el año 532 d.C.; se ere!!_ 
ron puntos de cuarentena, prohibiendo la entrada a Ta ciudad a quie
nes carecieran de un certificado de salud. 

De'spués de la desintegraci6n del Imperio Romano se produjo un !!!!! 
peoramiento general en la cultura y en la salud pública de la Europa 
Occidental. 

En la Edad Media los problemas de salud pasaron a formar parte de 
las pr~cticas m~gicas y religiosas., El empeño de la igle>ia primitiva, 
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que relacionaba la enfermedad y la muerte con el pecado, constituyó un 

obstáculo considerable, tanto para la salud como para las reformas soci~ 

les. 

La Revolución industrial produjo un gran aumento en las poblacio

nes urbanas; las condiciones'de vida de trabajo empeoraron agudamente 
en muchas zonas manufactureras. A comienzos del siglo XIX resultó ob
via en Inglaterra una relación entre la pobreza, la enfermedad, y el ª!!! 
biente ffsico. Como consecuencia de un esfuerzo considerable de unos 
cuantos industriales y cientfficos, se intentó encontrar respuesta a 
tales problemas, se llevaron a cabo investigaciones, se compilaron es
tadlsticas, y se introdujo una legislación gubernamental. Casi la to

talidad de las leyes relativas a la seguridad y la salud promulgadas 
en los siglos XIX y XX están basadas en aquellas investigaciones. 

La ley acerca de la salud y la moral de los aprendices, de 1802, 
se promulgó para mejorar la situación del trabajo de los niños en las 
fábricas de algodón. Aún cuando esta ley resultó en cierta medida i!l 
eficaz en ld práctica, mostró por primera vez el inter6s del gobierno 
en relación con las condiciones de trabajo, y se tradujo en una agita
ci 6n orientada a obtener reglamentos y contra 1 es semejantes a otras 

industrias. (1) 

La ley de fábricas de 1833 constituyó el principio de la legisla
ción industrial moderna. Aproximadamente en aquel tiempo creció gran
demente el inter6s público acerca de la salud en Alemania, en donde se 

llevaron a cabo trabajos para sistematizar todo el conocimiento exis
tente acerca de la salud pública, como base para la creación de los 
códigos correspondientes. Igualmente se sugirió la idea de crear una 

autoridad sanitaria nacional, y la creación de reglamentos internacio
nales acerca de los problemas de salud. 

(1) Hackett W.J. "Manual t6cnico de seguridad", Representaciones y ser
vicios de ingenierla, S.A., M6xico 1982, pag.166. 
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No fué sino hasta principios de este siglo, que los patronos comen
zaron a prestar atenci6n a la seguridad y salud de los empleados. En 
1911, Estados Unidos, se legisl6 al respecto y la Constituci6n Mexicana 
de 1917, estableci6 nonnas de seguridad y salud, y as! cada uno de los 
paises de América ha elaborado toda una serie de leyes al respecto, lo 
que se consolid6 con la creaci6n de los Institutos del Seguro Social, 
que entre otras finalidades, tiene la de garantizar el derecho humano 
a la salud y la asistencia médica. 

La incorporación a estos institutos es obligatoria para casi todas 
las compañ!as privadas y en algunos paises comprende·.a los trabajadores 
del Estado, o existe un organismo especial para estos trabajadores. 
Ademas, al incorporarse, las empresas quedan relevadas de las obligaciones 
que los c6digos del trabajo tienen establecidas al respecto. 



-36-

SECCION DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Esta secci6n va a inclufr aspectos de adiestramiento sobre la seg.!!. 
ridad e higiene, además va a ver las causas de los accidentes de traba
jo; es donde se hace la adopción de medidas de seguridad cuando se re

quieren, se revisa e inspecciona la seguridad, se hacen disenos, manua
les e instructivos de seguridad e higiene, se toman medidas de seguri
dad contra incendio, robo, etc., ésto puede ser por medio de un seguro, 
que lo plantearé posteriormente 6 por equipos controladores de un si
niestro. Además, Seguridad e Higiene vigilan que todo marche correct! 
mente. 

PDLITICA DE SEGURIDAD {!): 

En general deberá cumplir los siguientes puntos: 

!.- Deberá estar escrita con expresiones correctas, y sin rebuscamien
tos que puedan hacer confusa dicha pal ftica. 

2.- Deber& ser un documento que pueda ser utilizado con facilidad. 
3.- Deber& definir las actividades de la organizaci6n en cuanto a la S! 

lud y seguridad. 

4.- Deber& incluir el nombre del responsable de la seguridad. 

5.- Deber& mencionar las designaciones clave, tales como las de Oficial 

de Seguridad (y de preferencia un ayudante). 
6.- Deber& definir los niveles de responsabilidad con claridad. 

7.- Deber& detallar el registro de los accidentes, lesiones, incidentes 
y tratamiento médico. 

(!) "Evaluaci6n internacional de seguridad", international Loss control 
institute, EEUU, 1982. 
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RESPONSABILIDADES EN EL TRABAJO. 

Cada jefe de departamento tiene la responsabfl idad de asegurar, 
en la medida de lo posible, que las operaciones realizadas en su de
partamento no constituyan riesgo para la salud o la seguridad, y que 
las normas y reglamentos de seguridad establecidos por la compaftfa -
sean comprendidos y observados por todas las personas que trabajan en 
su departamento. 

El jefe puede introducir normas departamentales especiales cuan
do sea necesario. 

Cada supervisor responde ante el jefe del departamento por: 

a) La demostraci6n de su preocupaci6n personal por la seguridad y la 
salud en el trabajo; 

b) Promover el interés y la dedicaci6n de su fuerza de trabajo en re
lact6n con las normas acerca de un trabajo seguro y saludable; 

c) Asegurarse de que las normas y reglamentos de seguridad son obede
cidos; 

d) Asegurarse de que todo el equipo de seguridad está bien mantenido 
y seguro para su uso; 

e) Tener el equipo de seguridad disponible y supervisar su uso correE_ 
to. 

f) Entrenar a los empleados en las pr&cticas y métodos seguros de tr,! 
bajo, 

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO EN CUANTO A LA SEGURIDAD. 

1) Trabajar en forma segura; 
2) Apl i.car 1 as normas de seguridad de 1 a compaftfa; 
3) Aceptar instrucci6n en cuanto a los riesgos de seguridad y el uso 

del equipo de seguridad, asf como en relac16n con el uso correcto 
de la planta, materiales y maquinaria que puedan afectarle, en la 
medida en que sea practicable. 
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4) Llamar la atenci6n de su supervisor acerca de cualquier riesgo po
tencial en su trabajo, 

REGLAMENTOS PARA DEPARTAMENTOS Y SECCIONES 

Estos sirven para la operacl6n segura y el mantenimiento correc
to de toda la planta y materiales y su conservaci6n. 

Deberán sumfnfstrarse instrucciones estándar detalladas para las 
diferentes plantas y procesos. Estas pueden suministrarse por especf! 
listas externos, y modificadas por los reglamentos locales publicados 
por la gerencf a. 

En el caso de nuevas plantas o equipos, cada jefe tiene la res-
ponsabflidad de su instalaci6n y operaci6n segura, de acuerdo con cual 
quier empresa externa interesada en esta etapa. 

Cada jefe es responsable en cuanto a los a'spectos de entrenamie.!l 
to en la seguridad en todos los niveles de su departamento. Debe lo
grar que existan facilidades de entrenamiento, y recursos para lograr 
di cho entrenamiento. 

ESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD. 
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El diagrama anterior, muestra la forma en que la salud y la se-
guridad constituyen parte integral· de la organizaci6n de una institu
ción, de modo que las ideas y las reglas pueden influir en dicha org! 
nizaci6n. Deberá ser posible que los aspectos importantes de la seg!!. 
ridad se comuniquen directamente a la persona que toma las decisiones 
o al comité correspondiente, lo cu41 correr& a cargo de la persona re! 
pensable de la seguridad. 

La figura nos muestra las partes esenciales del sistema. Por -
ejemplo, la polftica de seguridad deber4 ser producida para la Junta 
de directores y con su aprobaci6n ser4 supervisada por el comité de -
seguridad. Cada departamento deberá practicar la pol ftica general, y 
producir sus propios procedimientos detallados en cuanto a la seguri
dad. Estos procedimientos se aplicar4n al trabajo que se realiza en 
aquE!'I departamento. La fuerza de trabajo del departamento, por con-
dueto de su representante en el comité de seguridad, participará en 
la apl icaci6n de \1 pol ftica de seguridad y en la fonnulaci6n de nue
vas polfticas. 

Habitualmente el Comité de Seguridad, hará declaraciones y suge
rencias a la junta en cuanto a la acción que ·deba tomarse, y ésta es 
la raz6n por la que el Comité aparece dos veces en el cfrculo. En el 
centro de la rueda se encontrara el oficial de seguridad, el cual se 
mantiene en contacto con todos los miembros y grupos. 

FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SEGURIDAD. 

Un sindicato fuerte podrá designar representantes de seguridad 
que en l.a medida en que sea razonablemente posible, hayan estado em~
pleados por su actual patrón durante los dos años presedentes, o por 
lo menos cuenten con ~os años de experiencia en un trabajo semejante. 

El número de representantes de seguridad designados depender& --
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del número de factores, estos deber~n incluir: número de trabajadores, 
empleados y la variedad de las diferentes ocupaciones, la operaci6n 
del sistema de turnos, el tamaño de la f~brica y el número de lugares 
de trabajo, y el tipo de trabajo. 

Cada representante de seguridad debe reprentar a sus compañeros 
en el trabajo en las consultas de los patronos. Va a ser el encargado 
de investigar los riesgos potenciales y los sucesos peligrosos en el 
lugar de trabajo. 

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL: 

Debe ser considerado como una importante lfnea de control de s~ 
guridad; sirve para la organizaci6n y para la persona. 

Cuando se utiliza protecci6n personal es importante comprobar 
que el equipo brinde en realidad una protecci6n adecuada, de acuerdo 
con el prop6sito para el que fuA diseftado, cuidando tambiAn que su 
empleo en si mismo no cree nuevos riesgos. 

CASCOS DE SEGURIDAD: ( F i g 1) PAG #61 

Estos deber~n ser utilizados en cuantas ocasiones haya riesgo de 
que caigan objetos desde el alto, 6 cuando sea necesario caminar bajo 
estructuras poco elevadas. Un problema en el empleado al utilizar 
casco es que cuando camina bajo estructuras no mide lo alto del casco 
y se da "topetazos" que afectan el cuello al chocar contra la estruc
tura en lugar de pasar bajo ella. 

Las caracter!sticas de las lesiones de cabeza var!an considera
blemente y pueden atacar o afectar en orden progresivo de gravedad: al 
cuero cabelludo, al cr&neo y a las partes internas del mismo. 
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En cuanto al cuero cabelludo, éste está fonnado por los tejidos 
blandos que cubren el crfoeo, es la parte de la cabeza m.1s expuesta 
y vulnerable. El riesgo radica tanto en la vulnerabilidad del teji
do como en el largo del pelo, lo cual puede provocar accidentes. 

Las lesiones de los huesos del cráneo son frecuentes y pueden 
tener serias consecuencias. El cerebro que es la parte m.1s impor
tante interna del cráneo, se ve afectado muy a menudo por las lesi.Q_ 
nes de cabeza. Las lesiones cerebrales más comunes son: conmoción, 
contusión, aplastamiento y compresi6n. 

En base a dichos riesgos de lesi6n a la cabeza, su protección 
puede dividirse en las siguientes clases: 

a)Cascos de seguridad para protecci6n por impacto y que ya men
cioné anterionnente. 

b)Caperuzas para proteccf6n por el fuego, condiciones cllmato-
16gicas adversas, polvos y gases corrosivos. 

c)Gorras para mantener el pelo 1 impio 6 para cubrir el pelo de 
engancharse en la maquinaria. 

CARACTERIS!TICAS QUE DEBE TENER UN CASCO DE SEGURIDAD: 

l. Peso adecuado para que no cause cansancio ni torceduras del 
cuello. 

2, Absorc.i6n a la fuerza de los impactos. Esta propiedad es i!!! 
portante porque no s61o debe resistir los golpes sino ser C! 
páz de evitar que se transmitan a 1 a cabeza. 

3, Resistente a sustancias corrosivas. 
·4. Aislante de calor. 
5. Resistencia a la penetración de objetos picudos. 
6. Aislante de la electricidad. 

Los cascos pueden hacerse de cuero, aleaciones de aluminio, res.! 
nas, polyester, polyester reforsado con fibra de vidrio y otros mate
riales; generalmente deben tener ~n peso de entre 200 y 750 gnns. 
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Los cascos de metal son más 1 igeros que aquellos hechos de plás
tico, de facil mantenimiento y suministran mejor protecci6n contra la 
radiaci6n de calor. Sin embargo no deben utilizarse donde haya un rie~ 
go eléctrico o donde haya posibilidad de corrosi6n. 

Los cascos de plástico no son adecuados para trabajos a altas te!!1_ 
peraturas, ya que proporcionan poco aislamiento térmico y pueden abla!), 
darse y deformarse. Los cascos reforzados con fibra de vidrio tienen 
la desventaja de que cuando se dañan la superficie se puede disgregar. 

CAPERUZAS: (Fig 3) PAG # 62 

En lugares de trabajo donde se necesita protecci6n contra condi
ciones de humedad (6 niebla), pueden usarse caperuzas de tela imper
meable bajo el casco, las cuales deben de ser de material no absorve!), 
te y sin cortes o aberturas. Las caperuzas se utilizarán principal
mente contra riesgos de fuego, corrosi6n, calor, frfo y humedad. 
(Ver dibujos anexos). 

El tejido de aluminizado se utiliza cuando es escencial la pro
tecci6n contra intenso calor de radiaci6n. Para proteger contra el 
frfo se utilizan tejidos recubiertos de piel o cuero. Para condici.Q_ 
nes húmedas la caperuza debe ser impermeable. 

GORROS: 

Cuando la 1 impieza es el principal objetivo se utilizan general
mente gorros 6 sombreros de algod6n tejido tupfdamente o de otras te
las similares (ésto es especialmente cierto en la industria alimenti
cia), 

Donde hay algún riesgo de que el cabello pueda engancharse con 
alguna máquina en movimiento ó caerse en un producto alimenticio debe 
utilizarse un gorro, una red o turbante que cumplan con la funci6n de 
recoger el cabe 11 o. 
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Sin embargo existe una cierta resistencia por parte de los tra
bajadores al uso de este tipo de protección: por esto debe hablarse 
con ellos y explicarles las ventajas de su uso y las desventajas al 
no usarlos. Es Otil una discusi6n con los trabajadores para ver si 
es posible una implementación del equipo que se debe utilizar. 

Se debe procurar en éste tipo de protección una apariencia a
tractiva y estHica para el usuario, asf como comodidades en su uso, 
para asegurar que el equipo de seguridad sea utilizado. 

CALZADO DE SEGURIDAD: ( F i g 2) PAG # 61 

Las lesiones en los pies y en las piernas son frecuentes, por 
caldas de objetos pesados especialmente en las industrias no ligeras, 
minas, etc. Las quemaduras tambi@n son frecuentes por metales fun
didos, chispazos o productos qu!micos. 

El tipo de protecci6n debe estar relacionado con el riesgo, de
be combatirse la tendencia especialmente entre mujeres trabajadoras 

de usar calzado inadecuado tal como zapatillas viejas, zapatos de t! 
cón alto, suelas sueltas, etc. 

La altura de las botas depende del riesgo, aunque también debe 
considerarse la comodidad y la movilidad, pueden hacerse éstas de 
cuero, goma sintética ó pUstico, por cosido vulcanizado o moldeado. 
Pueden adaptarse defensa$ meUlicas en el empeine o punta de los za
patos de seguridad, para trabajos en donde la cafda de objetos pre. 
sentan un riesgo especial. 

El zapato debe ser c6modo con espesor de 2 a 3 cms; para comodi 
dad deberc! tener un tacón de 3 a 4 cms de altura incluso el zapato 

femenino puesto que muchas trabajadoras permanecen de pie la mayor 

parte del tiempo. Deben pesar los .zapatos menos de 1 Kg. 
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Para evitar riesgos de resbalamiento se utilizan suelas de goma 

6 sintéticas de diversos modelos comerciales, el material de la sue

la es m4s importante que el modelo comercial y debe tener un alto 

coeficiente de fricción. 

' El uso de plantillas met&licas en la industria de la construc

ción son necesarias para que no se perfore el zapato. 

los zapatos llamados "zuecos" con suela de madera son útiles en 

condiciones de humedad y también proporcionan un grado de protecc16n 

en condiciones de humedad en donde el calor no es excesivo. 

las botas de goma sintética constituyen una protecci6n útil con

tra lesiones por productos qu!micos, el material no debe sufrir mas 

de un 10% de reducci6n en la resistencia de la tracci6n o alargamien

to después de la inmersión en una disolución de kido clorh!drico al 

20Z durante 48 horas a temperatura ambiente. 

Según la ley, los zapatos de seguridad y la protección de pier

nas deben ser proporcionados por 1 os empresarios, el uso del equipo 

es una buena pr4ctica mh que una obligación legal. 

TIPOS ESENCIALES DE CALZADO: 

l.- Zapatos impermeables.- Son para trabajar en un medio acuoso: em

botelladores de refrescos, acabadores de telas, mosaiqueros, trabaj! 

dores de refrtgerac16n, de conservas alimenticias, etc. 

2.- Pantuflas impermeables.- Cuando se transite en lugares húmedos. 

3.- Zapatos con e14sticos laterales.- Que permitan sacar el pie con 

rapidéz: garroteros, trabajadores en general de 1o5 patios de ferro

carril. 
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4. Zapatos de madera.- Cuando se trabaje o transite en medios acu.Q_ •· 
sos , trabajadores similares al primer inciso. 

5. Zapatos con suela de hule o madera pero adherida al corte sin 
clavos.- para trabajos donde sea necesario manejar cables eléctri
cos: electricistas. 

6. Zapatos de material incombustible.- Hechos de piel de rescurti
da al cromo: cuando se trabaje con minerales de ignici6n ej: trab! 
ja dores fundidores, lamina dores, fogoneros, etc. 

7. Zapatos con puntera de hierro.- Cuando se trabaje en lugares 
propicios a machacamientos y grandes confusiones: peones en patios 
de ferrocarril, empaquetadores de desperdicios de hierro en las fu.!l 
diciones o laminaciones mecánicos donde fabrican estructuras meU 
1 icas, etc. 

8. Zapatos impenneables.- Cuando se manejan sustancias corrosivas, 
trabajadores de fábrica de ácidos y productos qufmicos en general. 

9. Zapatos con suelas provistas de tachuelas antiderrapantes. Cua.!l 
do se trabaje en lugares resbaladizos: trabajadores gulas alpinis
tas, trabajadores de empresas, topográficas, etc. 

10. Zapatos impenneables con acolchonamiento interior de lana.- Cua.!l 
do se trabaje en sitios de refrigeraci6n constante: trabajadores 
de conservas alimenticias, de refrigeraci6n de alimentos, fabrica
ci6n de hierro, etc. 

11. Zapatos con perforaciones en el corte:cuando se trabaje en si
tios sobrecalentados, stn que haya peligro de quemaduras ej: Bane
ros (en éste caso pueden usarse huaraches de correas de cuero o 
corte de 1 ona). 
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Las botas pueden usarse en lugar de zapatos o sobre ellos, PU! 
den llega"r a la mitad de la pierna o hasta el tercio superior del 
muslo como la "mfnerfa" de. fuerte resistencia y su gran durabfl !dad. 

Las medias y calcetf~es representan prendas de vestir comple
mentarlas al uso de zapatos, sirven para conservar el calor y evitar 
p~rdfdas de energfa, sobre todo en 6rganos del cuerpo poco irriga
dos como los pies; la lana y la seda son materiales malos conducto
res del calor, por lo que deben preferirse en Apocas invernales, 

Las polainas son accesorios de seguridad que se usan para pro
teger la cara dorsal del ple y la pierna, los materiales de fabric! 
cf6n pueden ser el cuero, la lona 6 l&mfnas de acero. Las polainas 
a base de cuero sirven para trabajos donde no se esta expuesto a 
grandes rf esgos. 
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PROTECCION OCULAR: (Fig 4) PAG # 63 

En numerosas ocupaciones la protección· de los ojos es necesaria 
contra partfculas volátiles y cuerpos extraños, emanaciones qufmicas 
y radiaciones. Puede ser precisa la protección de toda la cara COJ! 

tra la irritación mecánica ó térmica, radiaci6n 6 irritantes qufmi
cos. A veces el cubrirla puede resultar adecuado para proteger los 
ojos, pero cuando se trata de peligros graves es necesaria la pro
tección de ojos especffica como complemento del protector de la ca
ra. 

El mayor problema es el de encontrar un protector efic4z que 
pueda ser usado durante varias horas de trabajo. La restricción de 
la visión es causa de la impopularidad de los protectores de los o
jos, la visi6n periférica de los trabajadores queda limitada por 
los protectores laterales y el puente de la nariz puede obstacul i
zar la visión binocular. Otro problema es la empañadura de los cri~ 
tales. 

De lo primero que hay que cuidar es de la protección del medio 
circundante: guarda de m4quinas y herramientas, eliminación de ga
ses y polvo por ventilación aspirante, protección contra fuentes de 
calor o radiación, asf como aquellos puntos que puedan despedir Pª! 
tfculas; por ejemplo ruedas abrasivas o tornos. 

Hay cuatro tipos b4sicos de protección de los ojos: 

a)Tipo gafas, con o sin protectores laterales. 
b)Gafas con montura ajustada. 
c)Tipo casco 
d)Tlpo protector de mano 

RIESGOS V PROTECCION ADECUADA. 

-Radiaci6n visible: Transll)isión y tolerancia en transmisión de 
varios tonos de 1 en Les y 1 ámi nas 

1 
f.il tradoras de 1 os protectores de 
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ojos para fuentes de luz de alta intensidad y la aplicaci6n habitual 
de estas lentes y placas. En las operaciones de soldadura se suelen 
usar los protectores tipo casco y tipo protector de mano, a veces 
conjuntamente son gafas. Asimismo debe proveerse protecci6n para el 
ayudante del soldador. 

. . l 

-lonizaci6n y radiaci6n de onda corta: Es esencial que las fuen
tes de ionizaci6n y radiaci6n de onda corta estén debidamente resguar. 
dadas, no debiéndose confiar en el equipo protector personal para la 
seguridad de los ojos cuando se trata de este riesgo, si bien pueden 
exceptuarse de esta regla a las personas que en los reconocimientos 
médicos llevan 1 entes empl ornados. 

-Part!culas volátiles y otros cuerpos extranos: Para la protec
ci6n de los cuerpos extraños se usan las gafas con o sin protectores 
latet·ales, las gafas ajustadas y las pantallas de plástico para los 
ojos y para la cara. Puede usarse plástico transparente, cristal o 
una pantalla de tela metálica. En los casos en que puedan producir. 
se violentos impactos se recomienda el uso de gafas de cristal templ! 
do. 

-Riesgos qu!micos: Para la protecci6n de estos riesgos s~ usan 
gafas ajustadas de plástico o cristal, o caretas protectoras de plá! 
tico para los ojos. 

Algunas gafas ajustadas pueden llevarse sobre las gafas gradua
das. Se obtiene un mayor confort y eficacia si las gafas son pres
critas y ajustadas por un especialista. Cada trabajador dispondrá de 
sus propios protectores. Es psico16gicamente deseable que la perso
na escoja entre diferentes tipos de protecci6n. 

las gafas o anteojos son dispositivos de seguridad que sirven 
de protecci6n a los ojos. Existen diversos anteojos de acuerdo al 
tipo de trabajo que se esté desempeñando. Aclualmentc se conocen 20 
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tipos de diferentes anteojos que se usan en situaciones e industrias 
diferentes. A continuación enumeraré algunos de ellos: 

!) Anteojos inastillables para trabajos con arena: para trabajos donde 
se desprende limadura de hierro 6 arena. 

2) Anteojos inastillables para operar la maquinaria que labra maderas. 
3) Anteojos ahumados para trabajos con soldadura autógena y eléctrica. 
4) Anteojos de cristales neutros para trabajar en medio polvoso. 
5) Anteojos inastillables para trabajos con aire comprimido. 
6) Anteojos obscuros contra radiaciones ultravioletas. 
7) Anteojos obscuros con sales de plomo en su estructura para trabajos 

con rayos X. 
8) Anteojos de cristal neutro para el manejo de substancias t6xicas en 

la industria qufmica. 
9) Anteojos de protecci6n circular hermética e inastillables para trab!!_ 

jos en medios acuosos. 
10) Anteojos con protección circular, ajustable y. hermético con crista

les neutros para lugares donde se desprendan gases o polvos irrita!!_ 
tes. 

11) Anteojos de cristal ahumado para trabajos frente a hornos con pro
ductos en ignici6n con altas temperaturas. 

Por ésta relación se puede establecer que los ojos están expuestos 
a diversos riesgos profesionales, pero existen una gran cantidad de equ! 
pos de protecci6n. Existen los anteojos llamados "supercorazados" que 
son capaces de recjbir impactos sumamente fuertes y que realmente ofre
cen la protección necesaria. Estos lentes son de vidrio óptico, no son 

. rompibles, pero resisten impactos sumamente fuertes y cuando se llegan 
a romper, no saltan en pedazos con aristas cortantes sino que se convier 
ten en partfculas cúbicas que casi nunca se desprenden del armaz6n ~el 

anteojo en que es Un montados. 
También existen los lentes de pUstico irrompibles, éstos se rayan 

con mayor facilidad que los supercorazados, una ventaja de estos lentes 
es que son menos pesados que 1 os de vidrio, pero una desventaja es 1 a 
de que no se les puede graduar. 
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PROTECCION RESPIRATORIA. (Fig 7) PAG # 64 

Esta puede ir desde una máscara simple, para protecci6n contra 
el polvo molesto, hasta un traje completo con suministro de aire, pero 
por lo general el tipo de protecci6n respiratoria a encontrar, es una 
máscara facial contra polvos o vapores, la que cubrirá la nariz y la 
boca. Al utilizar dichas máscaras deberá comprobarse siempre: 

1) Que el sistema de filtro esté disenado de acuerdo con el pol
vo o vapor de que se trate. No deberá utilizarse una másca
ra contra el polvo para hacer frente a un riesgo ocasionado 
por un vapor. 

2) Que antes de utilizar la m~scara se compruebe su ajuste. Es
to se lleva a cabo bloqueando el filtro y respirando para e
vacuar el espacio de aire que queda dentro del respirador, 
comprobando así que el ajuste es lo bastante bueno como para 
evitar que el aire escape por los lados. Los defectos apare
cerán durante el tiempo en que se detiene la respiraci6n. 
Esta prueba deberá llevarse a cabo cada vez que se utilice el 
respi radar. 

Si el técnico necesita utilizar máscaras ,que cubran toda la cara, 
máscaras con lata de gas, u otro equipo m§s complicado, deberá comen
zar por recibir un entrenamiento oficial dado por una persona compe
tente. 

La pureza del oxigeno es esencial para el buen funcionamiento 
del cuerpo humano, así como para el desempe~o de cualquier actividad 

que el Individuo realice, por tal motivo se debe implantar (en cual
quier área de trabajo que as! lo requiera) un equipo que proteja las 
v!as respiratorias del trabajador igua 1 que el que el oxígeno que és
te respire se encuentre libre de toda impureza. Para elfo es necesa
rio seguir un control adecuado de toda contaminaci6n desde el agente 
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productor de la misma, hasta el tratar de evitar que penetre en 1os 
pulmones de los trabajadores. 

Son cuatro los riesgos contra los cuales es recomendable usar 
mascarillas protectoras. Estos son a saber: 

1) Deficiencias de Oxfgeno. 
2) Contaml nantes t6x 1 cos gaseosos. 
3) Partfcul as en suspenci6n. 
4) Cualquier combinación anterior. 

Una correcta evaluación de los riesgos facfl ltará la declsl6n S.Q. 

bre qu~ equipo emplear en una sltuaci6n especfffca. 

Son tres los equipos respiratorios que pueden ser usados (con al 
gunas variaciones) dependiendo del riesgo que se trate: 

1) Respirador purificador de aire: purifica el aire para eliminar con. 
taminantes por filtración, absorción 6 reacci6n qufmlca. 

2) Respirador con suministro de aire: La persona expuesta recibe aire 
a trav~s de una tuber!a conectada a una fuente no contaminada. 

3) Respirador autOnomo: Proporciona una protección completa ante cual 
quier concentracl6n de gases tóxicos asf como ante cualquier defi
ciencia de oxfgeno. 

Las partes básicas de las que se compone una mascarilla son las 
si gu 1 entes: 

a) Filtro: Elemento de la mascarilla mediante el cuál elimina del ai-
re partfculas nocivas. 

b) VHvulas de asp1rac16n conectadas al filtro. 
c) Válvulas de explraci6n con movimiento exclusivo para el exterior. 
d) Cuerpo de la mascar111 a. 
e) Medios de sost~n. 
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GUANTES PROTECTORES ( f f g 6) PAG 164 

Deberá tenerse el mayor cuidado en el empleo de los guantespro

tectores. En muchos casos puede generar riesgos mayores que aquellos 
contra los que están diseñados. En los laboratorios pueden manejar
se muchas sustancias, poniendo un poco de cuidado y sin usar guantes, 

y si se vierte a 1 go deberá disponerse de las facilidades adecuadas -
para lavar el contaminante eliminándolo de la piel antes de que se -
produzca un daño grave. El &cido sulfOrico concentrado,.y el &cido 
clorhfdrico concentrado pueden tratarse de ésta forma sin gran ries
go, lo que ocurre también con muchos solventes orgánicos que repre
sentan riesgos poco fmportantes en cuanto a lesiones en las manos. 
Cuando se ut i 1izan·1 as sustancias mencionadas anteriormente en forma 
que puedan producirse quemaduras por !cido corrosivos, o dermatitis, 
deber! cambiarse el sistema Msico de trabajo, hasta lograr un méto
do seguro que no requiera el empleo de guantes protectores. 

Los fabricantes de guantes protectores suministran la infonna

cfón adecuada en cuanto al tipo de guantes que se requiere para ca

da necesidad, por ejemplo, los guantes de goma pueden ser utiliza
dos en el uso de ácidos y álcalis, pero no son los convenientes pa

ra los solventes orgánicos. 

Si entra en el guante una sustancia peligrosa, dicho guante -

brinda la situación ideal para que se produzca una quemadura corro

siva, o la entrada al cuerpo por absorsión cutánea. Cuando la mano 
se calienta, sus poros se abren, y la capa de protección natural de 
la pfel se debilita por el sudor. La situación empeora por razón -
del tiempo que se pierde qui tanda 1 os guantes· antes de prestar 1 os 

primeros auxilios. 

Cuando se lleva a cabo un trabajo burdo pueden usarse guantes 

de tela o de toalla, los que son cómodos y duraderos, y dan la pro-
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teccl6n adecuada. Los guantes de piel son m&s duraderos, pero pueden 
hacer diffcll el manejo de las piezas en caso de que no se ajusten 
bien. 

Cuando se requieran guantes de protecci6n para el trabajo con C! 
lor nunca deberán usarse guantes de asbesto. Deberán escogerse gua!l. 
tes de tela o de toalla o guantes de goma a prueba de fuego, de acuer 
do con la preferencia personal. 

Las manos son uno de los instrumentos naturales de trabajo m6s 
completos siendo la herramienta m&s valiosa y versatil utilizada en 
la industria. Los riesgos a que est&n expuestas en el trabajo son lll(Jy 
diversos pero los de mayor frecuencia son contusiones, cortaduras, ªE. 
ci6n de agentes corrosivos, acci6n de altas y bajas temperaturas y.!!_ 
fectos de la corriente eléctrica. Para la protecci6n de las manos y 
los brasos existen varios dispositivos de seguridad a utllizar: 

-Mangas: Pueden ser de tela lavable para trabájos en oficinas. Sirven 
para proteger la muñeca y el brazo. Para los trabajos de soldadores 
se deber&n utilizar mangas de asbesto o piel de res curtida al cr.Q_ 
mo, .en el caso de los operarios de fábricas de hielo o mosaico deb! 
r&n ser de hule para el mejor funcionamiento de dicho trabajo. 

-Guantes: Protegen las manos y los dedos; podemos encontrar diversos 
tipos de guantes de acuerdo a la naturaleza del trabajo: 

1) Guantes impermeables hechos de hule: cuando se utilizan lfquidos 
6 s6lidos corrosivos. 

2) Guantes de material resistente: cuando se manejan superficies 4s
peras. 

3) Guantes de material incombustible: cuando se manejan substancias 
a temperaturas capaces de provocar quemaduras. 

4) Guantes impermeables protegidos interiormente con lana 6 pelo: 
cuando se manejan materias primas o productos a temperaturas ba
jas. 
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5) Guantes a base de materiales impregnados con sales de plomo: cuando 
se manejan rayos X o substancias radioactivas. 

-Manoplas: Son accesorios de seguridad que se dlferendan de los guan
tes en que los cuatro últimos dedos se encuentran separados del pul

gar ya que no se requiere movimiento individual y rreciso de los de
dos. 

-Dedales: Proporcionan protección para un solo dedo 6 extremo de dedos. 
Son diseñados para evitar la fricción de la piel y presión, humedad, 

productos qutmicos y otros 11quidos, cortes y materiales calientes. 

Tipo de material a utilizar en guantes según el riesgo: 

a) Calor: Guantes de asbesto, de asbesto reforzado con cuero, cuero, 

etc. 
b) Llama: asbesto, cuero, lona resistente al fuego, etc. 
c) Chispas: asbesto, asbesto reforzado con cuero, cuero, etc. 
d) Salpicaduras de metal caliente: cuero, lona resistente al fuego, fj_ 

bra de vidrio, etc. 
e) Humedad y agua: goma natural y sintética, tela reforzada, etc. 
f) Acidos suaves: goma, plastico, tela sintética, etc. 
g) Acidos fuertes: goma natural, plástico, etc. 
h) Productos del petróleo y disolventes orgánicos: pHstico, etc. 

i) Virutas, abrasivos: tela, cuero, etc. 
j) Cortes y golpes fuertes: cuero reforzado con acero, tela metálica, 

etc. 
k) Electricidad: guantes de cuero sobre guantes de goma para quemaduras 

por fogonazo, etc. 
1) Rayos X: goma con plomo, cuero con plomo, etc. 

ROPAS PROTECTORAS: ( F i 9 5) PAG #63 

El empleo de batas o guardapolvos de laboratorio brinda una prim~ 

ra 1 lnea de protección contra las sustancias pe] igrosas que puedan ve.r. 
terse , caso que generalmente. se encuentra e11 1 abara torios o ta 11 eres. 
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Las rooas orotectoras oueden ser de distintos materiales. oor e.iE!!!! 
plo de tela para lugares donde se requiera solo.una ligera protecci6n 
contra polvos, pintura y spray 6 grasa entre otros; la tela más com(in es 
de algodón con un tejido muy cerrado. También se ut11 izan de tela acei
tada para trabajos donde el empleado se expone a las inclemencias del 
tiempo; sin embargo éstas se han ido cambiando por telas de plástico por 
su poca resistencia. Otro tipo de materiales a utilizar son el cuero, hu
le, 6 plástico. 

En el caso de un derrame accidental ,las batas son fáciles de quitar 
y ast alguna sustancia que quiera penetrar hasta la piel ya no puede e!! 
trar. Pueden usarse delantales de goma 6 plástico, además de las batas 
en tareas tales como el paso de grandes cantidades de ácido clorhfdrico 
concentrado ó ácido sul fari co concentrado. 

Cuando se utilizan sustancias peligrosas, por ejemplo ácidos fluor
hídrico o fenal, deben utilizarse batas diseñadas en forf\1a especial, y 
pantalones que no sean afectados por dichos productos. 

En los talleres pueden o deben utilizarse delantales de piel en 
las ocasiones en que las chispas puedan dar lugar a algOn riesgo de tr!!_ 
bajo para de ésta forma evitar algún accidente, 6 cuando sea necesaria 
una buena protección mecánica por causa del manejo de grandes barras m! 
tál icas durante el proceso de fabric.ac.ión. 

Al utilizar ·las ropas protectoras para elegir el material de las 
mismas se debe de considerar el tipo de riesgo o peligro en el que el 
empleado puede incurrir como son por ejemplo: tipo de clima, si hay su~ 
tancias corrosivas 6 cáusticas, bajas temperaturas, etc. 

Cuando se utiliza equipo protector personal existe siempre en el 
trabajador la tentación de eliminarlo por incomodidad ó porque su em-
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pleo dificulte realizar el trabajo. Deber4 resistirse ésta tentaci6n. 
Muchas investigaciones relativas a los informes sobre accidentes 

indican que las lesiones se produjeron cuando no estaba siendo util.!. 
zado el sistema protector; esto es lamentablemente cierto en el caso 
de la protecci6n personal. 

Si un técnico tiene problemas con el equipo protector personal, 
deber4 acercarse a una persona capacitada para discutir su problema. 
Cuando no pueda cambiarse el sistema podr~ encontrarse habitualmente 
un acuerdo de compromiso que reduzca el problema al mfnimo. 

LETREROS E INFORMACION ACERCA DE LA SEGURIDAD. 

La necesidad de desarrollar un sistema estfodar de informaci6n 
acerca de la seguridad, utiliza'ndo letreros, en lugar de palabras 0-
nicamente, se basa en la necesidad de crear un idioma coman que sa
tisfaga el aumento que se observa en los viajes y en el intercambio 
comercial internacional, asf como en el desarrollo de una fuerza de 
trabajo multilingual. 

El idioma usado en los letreros de seguridad se basa en una -
combinaci6n de colores y formas geométricas. 

COLOR 

• Rojo 
Azul 
Amarillo 
Verde 

SIGNIFICADO 

Alto, o prohibido 
Acci6n obligada (debe hacerse} 
Precauci6n, riesgo de peligro 
Situaci6n de seguridad, e informaci6n 

*NOTA: El rojo se utiliza también en el equipo contra incendios, y 

en las seftales que muestran la direcci6n hacia el lugar en 
que di cho equipo se encuentra. 
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Un ejemplo de los riesgos comúnmente encontrados, y de los letreros 
que se utilizan para dar lugar a la acc16n apropiada o a la instrucci6n, 
son los que aparecen en seguida: 

* FORMA GEOMETRICA. 

D 

SIGNIFICADO 

Prohibición 

Banda circular roja, y barra 
cruzada sobre fondo blanco 

Símbolos negros 

Obligatorio (debe hacerse) 

Disco Azul; 

Símbolo o texto blanco. 

Aviso (precaución) 

fondo triangular amarillo 
con triángulo negro en el 
que se incluye un sfmbolo 
en negro. 

Informativo. 

Fondo rectangular, ó cuadrado, 
en verde. 

Sfmbolo o texto en blanco. 

*Hackett W. J. "Manua 1 Técn leo de seguridad", Representac Iones y servlc los de 
, ingeniería, S.A., México, 1982, pág 159. 



Se prohibe fumar 

Debe usarse red 
para el cabello. 

Indicador de direc 
ci6n -

-58-
• LETREROS ACERCA OE SEGURIDAD 

Se prohibe el paso 
de pea tones. 

Sustancia inflamable. 

14AMTtN&A5' 

l1lwc ole 
9ue 

Debe usarse protecci6n 
de los ojos 

Sustancia T6xica. 

• Catalog 197, "Fire Equipment", W.S. Darley & Co., U.S.A.1983 
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* MAS LETREROS ACERCA DE SEGURIDAD 

. "' "' '""' Uv 1 Jmrn·a1· [il 11 mm · ,, · \'!Jllf. 
. 11 IA llRI USO m.lllJJ 11 ~ 
1 11 11 PISO ¡~ .IWllSCISl&alM 

., ;, rGADERA DE 

m SEGURIDAD 

-----i ALTA 
; /¡~ TENSIDN 

rmnm [!]. . :=·[·"· l'l .. r'-1 :E:ªH' 111 11 mea 11111 IM'll I • • & 
UllH!Hll EmB PlllDll 

• CONSERVE r-":'111 'i!i!H¡iil 1-1 
ES

ASTAEAADAREA ;\i; MADUINA-IN ~°O y 
llPARACIQN -. . 

·-&i•f USO Ol MASCAHllA 11 .i. 
·am I· . 

Wsu SEGURio_·AD . 1¡Hlf:l1i oo· 
DEPENDE DE • 1 - 1 W' 
lA,UMPllA -- •' . 

* Caiálogo de la empresa "Ingenier!a y mantenimiento de equipos contra in
cendio. 
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MAS LETREROS ACERCA DE LA SEGUR! DAn 

llJINTDI 
UllU 

IUllDll 

·rp1m1u1· 
.LlJ AlTD VDlTAJI. 

llNSW~DS w 
IS SU S16111Ulllll 

IS!lD · 

-~ (jjli¡1ll1;il. 
. CAMlfl 
. NO CORRA . 

/.i)\· PROHIBIDO 

~ El PASO 

A UJINIUR '! 
B flll 
_"I-~ 
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CASCOS OE SEGURIDAD ( F i g. 1) 

Casco con barbilla casco sin barbilla 

BOTAS (Fig 2) 

Bota de protecc16n nonnal Bota de mayor protecci 6n 
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Caperuza de tejido aluminizado Caperuza de 1 ana con recu

brimiento de Nomex 
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PROTECCION OCULAR (Fig 4) 

Gogles Anteojos 

ROPA PARA PROTECCION PERSONAL ( F l g 5) 

Chaqu~t6n 
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• GUANTES PROTECTORES ( F i 9 6) 

Guante de piel forrado de 
lana 

Guante de hule 

* PROTECCIOH RESPIRATORIA ( Fig 7) 

Mascarilla contra polvo Mascarilla contra polvo 

•catalog 200, "Municipal Equip111ent & Suppl tes", W.S. Darley 1 Co. U.S.A 
1984, 
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extintores automaticos de polvo quimico seco 

2.6·1·ABC 
11·1·ABC 
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EXTINTOR AUTOHATICO DE POLVO QUIMICO SECO EN 
FUNCIONAHIENTO 
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RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

Aun cuando existen unidades especial izadas dentro de las grandes organi
zaciones privadas y pQbllcas, para la prevenci6n y ejecuci6n de las llll!didas 
de higiene y seguridad industrial, hay que tomar en cuenta el papel relevan
te del supervisor. Todo supervisor, en adici6n a sus atribuciones de coor
dinac16n y control del trabajo, es responsable de la salud y seguridad de su 
personal en el ambiente de trabajo. Corresponde a cada supervisor Inmediato 
crear un clima de trabajo sin accidentes, sin lesiones ni enfennedades. 
Cameron c. Smith, en su manual intitulado "Guta para Supervisores", ofrece 
Qtiles orientaciones a estos ejecutivos en el campo que nos ocupa. Entre -
sus consejos figuran los siguientes: 

l. La importancia de dar el ejemplo. A trav~s del ejemplo y de la per
suasi6n se puede ayudar a los empleados a adquirir hábitos y proced! 
mientos de higiene y seguridad. 

2. Las inspecciones son valiosas; los supervisores, especialmente los 
de planta deben hacer inspecciones peri6d1cas del alumbrado, la ti!!!! 
peratura, la humedad y la ventilaci6n; deber4n preocuparse por dotar 
a su personal subalterno de asientos c6modos y s61 idos para ejecutar 
sus tareas, asegurándose de corregir todas las condiciones peligro
sas. 

3. La programaci6n de las vacaciones anuales. El descanso y relajamie.!!. 
to que proveen las vacaciones, reducen la fatiga, el hastfo y la te!!_ 
siOn que provienen de un trabajo ininterrumpido, lo que aumenta el 
fodice de enfennedades y accidentes. Los supervisores deben establ! 
cer o recomendar un plan democr4tico de vacaciones para su personal, 
que permita la m!xima elecci6n posible a sus empleados del uso de e_! 
te derecho a 1 descanso anua 1 • 
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4. Observar los cambios perceptibles en los empleados. Un cambio 
significativo en la actuación o la conducta de un empleado, si 
el supervisor conoce bien a sus colaboradores, puede deberse a 
una enfermedad, a l·a tensi6n producida por el trabajo o gener-ª. 
da en el seno familiar. Aunque todas las personas tienen pr.Q. 
blemas y preocupaciones, cada quien tiene su punto crftico, y 
trabajar con riesgo de accidente o con herramientas peligrosas 
en tales condiciones, es correr un grave albur que todo super
visor consiente y cuidadoso debe siempre evitar. (!). 

El Reglamento sobre Hi.giene y Seguridad Industrial, en su art. 68, 
establece la obligaci6n para todas las empresas industriales previstas 
en su art. lº de fomentar, propiciar y crear Comités de Higiene y Seg!! 
ridad Industrial, en coordinación con la Oirecci6n General correspon
diente de la Secretarfa de Estado de Trabajo y el sindicato de la emprf 
sa si lo hubiere, y en su defecto con una comisi6n designada por los 
trabajadores. Y el art. 69 dispone que "el patrono dar§ todo su apoyo 
para que estos comités puedan cumplir con la misión para la cuSl son 
creados". 

L6gicamente, éstos Comités ejercerSn sus atribuciones siguiendo 
las recomendaciones e instrucciones que mediante circulares, folletos 
y gufas les suministre el organismo estatal referido. Los Comités en 
cuesti6n constituyen un grupo seleccionado para ayudar y asesorar en 
las empresas a empleados, supervisores y empleadores en asuntos de se
guridad en el trabajo. En nuestro pafs hay amplia flexibilidad en la 
composici6n de éstas juntas, siendo muy importante que la Gerencia es
té representada y participe en la organización y actividades de los 
Comités de Seguridad. 

(1) MEXICO, D.F., 1972, EDITORIAL TRILLAS, PAGS 130 a 133. 
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE Y SUS INSTRUCTIVOS. (1) 

El actual Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
se expide el 2 de Junio de 1978 y se publica en el Diario Oficial el 5 

de Junio de 1978. Sus bases son el artfculo 123 constitucional y la Ley 
Federal del Trabajo. Este reglamento incluye al anterior reglamento de 
Higiene en el Trabajo y al, también anterior Reglamento de Medidas pr! 
ventivas de accidentes del Trabajo, que se habla puesto en vigor el 29 
de Noviembre de 1934. 

Con la aparición de éste reglamento se observa ya la tendencia de 

encargar de la seguridad en las empresas a técnicos en la materia, al 
establecer los "servicios de seguridad e higiene para la prevención de 
riesgos en las áreas de trabajo" y los "preventivos de medicina en el 
trabajo", ambos bajo la supervisión de profecionales en las respectivas 
4reas. 

La actualización del reglamento se hacia necesario por las condi
ciones que el avance industrial imponfa al trabajo de las empresas, 
principalmente en la rama de transfonnación y en la rama qulmica, don
de la producción de nuevos materiales daba lugar a nuevos tipos de 
riesgos. Por otra parte el Gobierno habfa suscrito convenios interna
cionales de tipo laboral con la Organización Internacional del Trabajo 

Y con la Organización Mundial de la Salud, lo cuál obligaba a una ren.Q_ 
vación en nuestra legislación de trabajo, para estar al dla en la im

portante tarea de salvaguardar la salud, la seguridad y la integridad 
de 1 os trabajadores mexicanos. 

En éste reglamento ya se hace. un reconocimiento pleno a las funci.Q_ 
nes de la seguridad y de la higiene en el trabajo y a las actividades 
de la ingenierfa de seguridad y de la medicina ocupacional, tal corno 
se encuentran descritas en sus funciones. 

S.e establece una forma orgánica de trabajo, en la que tienen· actj_ 
vidades coordinadas la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, la 

Secretarla de Salubridad y Asistencia, la Secretarla de Patrimonio y 
Fomento Industrial, asf como también el IMSS. 

(1) CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL ING. JESUS TAVERA BARQIJIU EN EL llOTEL 
MA. ISABEL SHERATON , NOVIEMBRE 1985 
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Por otra parte se instituyen las Comisiones Consultivas de Seguridad 
e Higiene, una de car4cter nacional y otras de car4cter estatal todo ello 
con el objeto de que se pueda cumplir con las disposiciones legales, con 
facilidad y con la oportunidad de audiencia y legalidad necesarias, 

Los objetivos del Regla.mento son, en t~rminos generales: 
a) Prevenir con eficiencia y 
b) Evitar accidentes y enfermedades de trabajo. 

Como una nueva fonna de apoyo, al funcionamiento del Reglamento, se 
establece tambien la existencia de "Instructivos", que amplfan lo expres! 
do en muchos de los artfculos, y manuales y circulares de orientaci6n, 
con el mismo fin. 

La existencia de los instructivos, se menciona ya en el Art. 512 de 
la ley Federal del Trabajo, que también indica su expedición por las aut.Q_ 
ridades laborales. 

Igualmente, dispone la ley Federal del Trabajo, en su artfculo 512-A: 
"Con el objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas preventivas, 
para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organlzar4 la Comi
si6n Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrada 
por representantes de las Secretarfas de Trabajo y Previsi6n Social y de 
Salubridad y Asistencia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, asf 
como por los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabaja
dores y de patrones, a las que convoque el Titular de la Secretarfa del 
Trabajo y Previsión Social, quien tendrli el caracter de Presidente de la 
citada Comisi6n." 

El Art. 512·8, complementa al anterior, expresando: "En cada entidad 
Federativa se constituirli una Comisi6n Consultiva Estatal de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, cuya finalidad serli la de estudiar y proponer la 
adopciOn de todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos de 

trabajo en los centros, comprendidos en su jurisdicciOn. 
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Dichas comisiones estatales ser&n presididas por los Gobernadores 
de las Entidades federativas, y en su Integración partlclpar&n tambifn 
representantes de las Secretarlas del Trabajo y Previsión Social, y 
Salubridad y Asistencia, y el Instituto Mexicano del Seguro Social; -
as1 como los que designen las organizaciones de trabajadores y de patr~ 
nes, a las que convoquen conjuntamente, la Secretar1a del Trabajo y Pr! 
visión social, y el Gobierno de.la Entidad correspondiente. El repre
sentante de la S.T,P.S. funglr4 como secretario de la misma. 

Al respecto, finalmente en el artfculo 512-C, la Ley indica: "La 

organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo y las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad 
e Higiene en el trabajo ser!n seftaladas en el raglamento de ésta Ley, 
que se expida en materia de seguridad e higiene. El funcionamiento 
interno de dichas Comisiones se fijará en el reglamento interior que 
cada Comisión expida. "(2) 

En resumen, corno entidades operantes que deben intervenir en "!. 
teria de seguridad e higiene en los centro de trabajo, de acuerdo 
con el reglamento, estln: Comisi6n Consultiva, Comisl6n mixta, Ser
vicio de seguridad e higiene, Servicios preventivos de Medicina del 
trabajo, Inspección de la Secretar1a del Trabajo, cuyas funciones 
están seftaladas oficialme~te. Adem!s podrfa haber, si asf lo dete.r. 
mina la empresa, un Departamento de Seguridad Industrial, dependierr 
te de i!sta. 

Como una observaci6n particular, cabe seftalar que al detenninar 
se la existencia de Comisiones Consultivas, i!stas, debido a ser pre
cisamente "consultivas" quedan un tanto indefinidas en su fuerza ej! 
cutiva, y adem&s tienen funciones que ya est4n señaladas a la Comi-. 
si6n de Seguridad e Higiene y a los servicios de seguridad e higie
ne y a los servicios preventivos de medicina del trabajo, indicadas 
en el Reglamento. 

(2) REGLAMENTO GRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, SRIA DEL TRA 
BAJO Y PREVIS!ON SOCIAL, JULIO 1978, MEX, D.F. -
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PLANES DE EMERGENCIA 

Los planes de emergencia no s6lo deben contemplar el 
ataque de la emergenc!a y la evacuaci6n, sino son un com
plejo proceso que comienza con el descubrimiento o inicio 
de la emergencia, inici4ndose asf una inexorable carrera 
contra el tiempo, cuyo resultado final, es la salvaci6n 6 

la muerte. 

Todo este proceso se desarrolla en cuatro fases; la primera fase 
se extiende desde el inicio o detecci6n de la emergencia y su duraci6n 
esU dada por la existencia o no de sistemas de detecci6n y las carac
terlsticas de Astas. 

La segunda· fase va hasta el momento en que se identifica el motj_ 
voy magnitud de la emergencia, que debe preveer la evacuaci6n de las 
instalaciones. La magnitud del tiempo esU considerado a los siste
mas de alarma de que se disponga y al entrenamiento que tengan los o
cupantes para interpretarla. 

La tercera fase corresponde al perfodo de preparaci6n para la sa
lida del personal y la aplicaci6n de los medios con que contemos, pa
ra hacer frente a la emergencia; su duraci6n depende del número de ªE. 
clones a ejecutar y del adiestramiento previo sobre dichas acciones. 

La cuarta, al tiempo necesario para que la totalidad de las per
sonas se desplacen a un sitio seguro o viene el control, en primera 
instancia de la emergencia, ésta última fase tendrá una duraci6n en 
funciOn del diseno y uso de la edificaci6n, cantidad de personas y C! 
pacidad de las vfas de escape o de las condiciones de riesgo. 

La suma de tiempos de las tres primeras fases, es conocida como 
Tiempo de Reacci6n, el tiempo necesario para evacuar las instalacio-
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nes o iniciar el control de emergencia, est4 dada por la suma de los 
tiempos individuales necesarios para ejecutar cada una de las cuatro 
fases. 

La posibilidad de que tengamos control de una emergencia est4 con
dicionada a dos parametros: 

1) El tiempo Hmite del riesgo, o sea el tiempo transcurrido desde 
el inicio de la emergencia hasta 11 aparici6n de alguna de las condiciJ!. 
nes crfticas que impediran su control (temperaturas de 150'C por abajo 
de OºC, concentraciones de oxigeno menores del 7%, mon6xido de carbono 
por encima del 1% en concentraciones del 12% en el aire). 

2) Tiempo en Situaci6n Crftica, corresponde al mbimo tiempo nece
sario para efectuar el control de emergencia en las condiciones !Ms cr.! 
ticas que sea posible esperar {fallas de sistemas, maximo nOmero de ac
ciones por efectuar, !Mxima poblaci6n flotante, etc.). En base a loª!!. 
terior el éxito del manejo de la emergencia será mas factible en el caso 
en que el Tiempo en Situaci6n Crftica sea menor que el Tiempo Umite de 
Riesgo, 

Con el fin de que los Planes de Emergencia sean operativos, uni
formes y permanentes, deben tener cinc~ caracterfsticas básicas: 

1) Deben formularse por escrito para evitar modificaciones no est! 
blecidas. 

2) Deben tener aprobaci6n de 1ci m4x1ma autoridad de la organiza
ci6n, ya que implica decisiones de trascendencia en la marcha 

'de la empresa. 
3) Debe ser publicado para su conocimiento general. 
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4) Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje. 
5) Debe ser practicado. 

Debe tenerse presente que la pr4ctica es la que hace el plan, 
pues sólo su repetición crear~ el patr6n de respuesta esperado. (l). 

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

Los aspectos esenciales de un desempeno aceptable de seguridad 
en una empresa, lo podemos resumir como sigue: 

a) Existencia de una dirección ejecutiva contfnua y enérgica. 
b) El equipo y la f4brica deben ser seguros. 
c) La supervisi6n debe ser competente y tener un ferviente esp.! 

ritu de seguridad. 
d) La participacl6n de todos los trabajadores es un factor fund! 

mental. 
e) La existencia de un programa definido y bien planeado. 

El programa de Seguridad debe ser enfocado a involucrar las acti
vidades laborales de todo el personal y debe ser llevado a cabo con una 
actuación amplia y sostenida. Aún cuando pueden variar los detalles S_!t 

gún las distintas empresas, existen ciertas actividades que pueden con
siderarse como b4sicas, las cuales son: 

-Planeaci6n 
-Instrucción 
-Inspección 
-Investigación de accidentes 
-Análisis de operaciones (de Seguridad) 

PLANEAC 1 ON: 
Tanto desde el inicio de un proyecto para una nueva instalación i.!! 

(l)OR.RAMIREZ CORONA ENRIQUE, CONFERENCIA CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, 
MEXICO, D.F., 19R5, TEMA: DESARROLLO ESTRATEGICO DE PLANES DE EMERGENCIA. 
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dustrial, como para cualquier cambio en procesos, procedimientos, Q OP! 
raci6n en toda lnstahci6n que se encuentra operando. 

INSTRUCCION: 

Enfocada a todos los niveles y bbicamente a crear un comportamle!!_ 
to seguro. 

INSPECCION: 

No s6lo los riesgos que pudieran haber pasado Inadvertidos en la -
plane1cl6n sino que el diario uso y desgaste, asf como los cambios 6 ~ 
dlflcacfones pueden crear nuevos riesgos, que provocarfn daños si no -
son detectados con un sis tema adecuado de 1nspecc16n. 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES: 

Mediante esta actividad se detecta lnfonnacl6n que servir& de base 
para buscar medidas preven.tivas partiendo de los accidentes ocurridos, 
evitando asf que acontecimientos similares produzcan mis daños. 

ANALISIS DE OPERACION (DE SEGURIDAD): 

Tanto en las tareas de producc!6Q como en las de otro tipo como em
barques 6 mantenimiento, donde deben desarrollarse mttodos seguros, lo
cal izando puntos· de riesgo para el !minarlos y proporcionar adiestramle!!. 
to apropl ado. 

Las actividades enlistadas y todas las actividades partlcullres de 
cada empresa en materia de prevenci6n de accidentes deberfn tener CllllO 

base: 
a) Reducir el factor riesgo. 
b) Crear en cada trabajador un comportamiento seguro. 
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Todo programa de Seguridad podr4 tener ~xito si se cumplen las si
guientes cuatro premisas: 

-La Seguridad debe con~ar con la aprobaci6n y apoyo de la alta di
recci6n. 

-La responsabilidad de la seguridad descansar& en el personal de 
supervisi6n. 

-La seguridad y los factores de la producci6n tienen la misma im
portancia. 

·Todos los peligros de orfgen meclnico y/6 personal deberln supri
mirse en acciones inmediatas. (2). 

BENEFICIOS QUE APORTA UN PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

Los beneficios son muchos y muy variados, pero es importante defi
nir en que nivel de la organizaci6n van a ser planteados y hto es b4sj_ 
camente: 

-Direcci6n y Ejecutivos. 
-Supervtsi6n. 
-Personal en general. 

Resulta claro que a cada uno de los niveles se planteara el bene
ficio, hact@ndo enfasis en su 4rea de inter~s. sin embargo, las razones 
para la existencia de programas de seguridad no dejan de ser las cuatro 
clbicas: Humana, Social, Econ&nica y Legal. 

Las cuales conllevan sus propios beneficios; la prioridad que se da a 
cada uno de ellos estarl dada por el 4rea de interfs particular de cada 
nivel de la organizaci6n. 

(2) CONFERENCIA IMPARTIDA EN LA ASOCIACION MEXICANA DE HIGlEtlE y srnURI 
DAD EL 21 OCTUBRE 1985 POR EL ING. GILBERTO LOPEZ C. -
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COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

La labor de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad dentro de 
las empresas es de gran importancia ya que es una fo1111a de vigilar coni 
tantemente las condiciones de Higiene y Segurid1d de las Empresas; bien 
aprovechada esta labor se convierte tambifn en una fuente constante de 
sugerencias para !"ejorar estas condiciones. En aquellas empresas que -
por su tamafto no pueden contar con un Departamento de Higiene y Seguri
dad esta labor es todavfa 111.!s relevante ya que con orientacl6n y apoyo 
adecuados se convierte en una forma pr!ctica y contfnua de mantener las 
disposiciones de Higiene y Seguridad. 

Es muy importante reconocer que para mantener un buen nivel de Hi
giene y Seguridad en cualquier Empresa se requiere que todo el personal 
conozca, acepte y practique las nornias al respecto.. Para esto se re
quiere la supervisi6n y motivaci6n constante y es aquf donde las Comi
siones Mixtas de Higiene y Seguridad pueden jugar un papel de gran im
portancia ya que la constancia en la supervisl6n es una de las formas 
m!s efectivas para lograr que el personal se acostumbre a trabajar con 
Higiene y Seguridad, es decir, que la constancia es un factor de pri
mer <1rden para que el personal Incorpore a su trabajo diario las nor
mas de Higiene y Seguridad. Todo esto desde luego aplicable cuando se 
trata de Introducir nuevas nonnas de Higiene y Seguridad. 

La Ley Federal del Trabajo en .su~ Artfculos 509 y 510 dispone que 
todas las empresas deben fonnar las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene. Estas ·comisiones deben Integrarse con miembros del personal 
obrero y de representantes patronales que trabajarln mancomunadamente 
teniendo como objetivo principal salvaguardar la vida y preservar tan 
to la ~alud como la integridad ffsica de todos los colaboradores,· P! 
ra conseguir esos objetivos los integrantes de estas comisiones tie
nen como funciones principales: Loca11zar, evaluar, controlar y pre
venir las causas de los riesgos en los trabajadores. 

11 
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Considero que las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo no son suficientes para proporcionar una cabal seguridad in
dustrial y también creo que su obligatoriedad por ley tiene más influe!!_ 
cia polftica que práctica, pero no dejo de considerar que las Comisi!?_ 
nes son los organismos auxiliares mSs valiosos para dotar a cualquier 
empresa del mejor dispositivo de seguridad, si es que tales Comisiones 
esUn debidamente estructuradas y desempeñan su labor dentro de patr!?_ 
nes mfnimos de tecnificaci6n. 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene son organismos pr~ 
vistos por la Ley para investigar las causas de los accidentes y en
fermedades de trabajo, proponer medidas de prevenci6n y vigilar que 
se cumplan éstas últimas. 

Hasta la fecha las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene han 
sido inoperantes en lo que a seguridad en empresas se refiere y sol! 
mente se estructuran como una manera de cumplir con un formulismo 1~ 

gal que pone un riesgo de sanciones 6 "mordidas" a los patrones que 
no lo acaten. 

Estas han sido inoperantes por la falta de interés y de conoci
miento en materia de seguridad por parte de los patrones. 

No obstante, sostengo que las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene pueden ser organismos que si bien no van a proporcionar a las 
empresas la seguridad necesaria, si pueden ser los más valiosos auxi-
1 iares de las estructuras técnicas creadas o que se creen para tal efe~ 
to. 



ESTA TESIS 
-19- SALIR llE LA 

EL SEGURO ENFOCADO A LA 
SEGURIDAD. 

f!O CEBE 
61BHOTfCA 

Actualmente existen diferentes elementos 6 herramientas que refuer
zan mas 1 a seguridad, uno de ellos es el SEGURO, el cual a través de cier. 
tos procedimientos, supervisiones y vigilancias nos pennite estar mas al 
tanto y darnos mayor confianza 

lQUE ES SEGURIDAD? 

Existen diferentes definiciones de lo que es seguridad, sin embargo 
la forma en que yo la definirfa serfa la de la certeza de que lo que se 
esU haciendo se esU realizando sin ningan riesgo para los elementos -
que se reOnen en di cha labor. 

lQUE ES EL SEGURO? ( l) 

Es un contrato en virtud del cual una persona o sociedad (asegurador) 
asume un riesgo que puede recaer sobre otra persona (asegurado) a cambio 
del pago de una cantidad de dinero (prima). 

Existen diferentes tipos de seguros, los cuales se dividen en tres
grandes ramos que son: 

Segurc> de Vida 
Seguro de Accidentes y enfennedades 
Seguro de daftos 

Tanto en la seguridad como en el seguro existen dos elementos muy -
importantes que son: el ser humano y el equipo con el que desarrollamos 
la labor. 

(1) Ju~rez Hao Rom~n. " El seguro enfocado hacia la seguridad" Conferen
cia impartida en el Congreso nacional de seguridad, M~xico. 2ga2 



PRINCIPALES FACTORES PARA TENER UN BUEN PROGRAMA DE SEGURIDAD * 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

~ 
' 

VIGILANCIA 

*Ju!rez Hao Rcm!n " El seguro enfocado hacia la seguridad ". 



DIFERENTES TIPOS DE SEGUROS DE VIDA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

TIPOS DE SEGURO: 

SEGUROS DE VIDA 

SEGUROS DE ACC !DENTES 

Y ENFERMEDADES 

SEGURO DE DAAOS 

{ 
{ 

PLANES: 

TEMPORALES 

ORDINARIOS DE VIDA 
DOTALES 

ACCIDENTES PERSONALES 

ACCIDENTES EN VIAJES AEREOS 

SEGUROS DE SALUD 

GASTOS MEDICOS MAYORES 

INCENDIO Y /O RAYO 

MARITIMO Y TRANSPORTE 

AUTOMOVILES Y CAMIONES 

DIVERSOS: 
Rotura de cristales 
Anunc1 os 1 um1nosos 
Robo de casas hab1tac16n 
Objetos personales 
Rotura de maqu1nar1a 
Responsab111dad c1v11 
Dinero y valores 
Robo 
Aviones 
S1smos 
Huracanes 

1 

~ 
1 



-82-

TIPOS DE SEGUROS (Expl icaci6n) 

Existe una gama completa de planes de seguros, que van de acuer
do a las necesidades. del candidato a asegurarse (asegurado), Sin em
bargo se puede hacer un resumen de los mismos quedando en tres grandes 
grupos como podemos ver en el cuadro anexo, que son: 

a) Seguro de Vida (que cubre la pérdida de la vida) 
b) Seguro de accidentes y enfermedades 
c) Seguro de daftos 
-Seguros de v1da (las primas van de acuerdo a la edad y tipo de 
labor que desarrolle el candidato a asegurarse), siendo: 

TEMPORALES: El seguro cubre el perfodo de vigencia de las primas. 
ORDINARIO DE VIDA: Se paga una prima por cierto perfodo quedando 

el asegurado cubierto hasta su fallecimiento. 
DOTAL: Se paga la prima por cierto perfodo y al vencimiento de -

ese periodo en caso de que el asegurado no haya muerto se 
1 e entrega 1 a suma asegurada. 

-Seguros de accidentes y enfermedades: Cubre enfermedades o acc! 
dentes del asegurado los que se subdividen en: 

a) Seguros de accidentes personales 
b) Seguros de salud 
c) Seguros de gastos médicos mayores 
d) Seguros de accidentes en viajes aéreos 
e) Otros 

- Seguros de Oaftos: Encauzados para proteger el patrimonio del ! 
segurado de alguna contingencia 
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El seguro enfocado hacia los cuatro principales factores de un -
programa de seguridad cuestiona entre otros puntos los siguientes: 

1.- Se efectúa mantenimiento preventivo. 
2.- Que tipo de mantenimiento se realiza. 
3.- Existen vlta·coras del mismo. 
4.- Cuenta con protecciones contra Incendio. 
5.- Con que tipo de protecciones contra incendio se cuenta. 
6.- Se efectúa mantenimiento a dichas protecciones. 
7.- El personal cuenta con equipo de protecci6n. 
8.- Se capacita al personal en el uso de dicho equipo. 
9.- Se le da mantenimiento a ese equipo. 

Es Importante hacer resaltar que uno de los puntos m~s importan
tes que influyen dentro del campo de los seguros es la SEGURIDAD, ya 
que si se cuenta con un 6ptimo progrdma de seguridad, el cual se esté 
11 evando completamente a cabo proporci onar3 una mayor confianza. 
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CASO OE UN INCENDIO OCURRIDO EN UNA FABRICA DE 
CALZADO DENDMI NADA "CALZADO ERAL, S.A. DE C.V." 

Esta fábrica fu~ fundada en el año de 1918 y desde entonces habfa 
crecido hasta llegar a ser una de las mayores firmas de calzado; la f! 
brica se hallaba situada en M~xfco, D.F. y tenfa 14 tiendas de venta 
directa al público en la Ciudad de M~xico. 

La fábrica contaba con 8040 mts2; 5040 en el área de producci6n 

la cu&l se integraba en los 3 primeros niveles del edificio, y 3000 
en el 4rea denominada de Trabajo integrada en los dos últimos niveles. 
Era un edificio de 5 pisos en total. 

El 4rea de producci6n se fromaba como sigue: 

Oficinas de ingenieros de producci6n 
Area de supervi sf6n de producto tennfnado 
Area de empaque 
Area de Taller Mec4nico 
Area de maquinaria y equipo de trabajo 

Area de costura 
Calderas 
Subestaci6n el~ctrica 
Baño de hombres con regaderas 
Baño de mujeres con regaderas 
TOTAL DE MTS2 ................................. , ... . 

210mts2 
250mts2 

15D()nts2 
40mts2 

2410mts2 
4DOmts2 
100mts2 
50mts2 
2()nts2 

20mts2 

5040mts2 
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El área de Trabajo se fonnaba como sigue: 

Estacionamiento cubierto 
Bodega para tela 
Bodega para p14stico 
Bodega para producto tenninado 
Cocina 
Comedor 
Bafto hombres 
sano mujeres 
Oficinas 
TOTAL DE MTS2 ..... , .•••.•••.•••••••.• , . , , ........ . 

300mts2 
500mts2 
500mts2 
500mts2 
470mts2 
200mts2 

15mts2 
15mts2 

500mts2 

3000mts2 

El equipo de seguridad con et que contaba ta fábrica en aqu~t 
tiempo, estaba en aparentes buenas condiciones pero nunca fu~ sufi
ciente, ni se te di6 el servicio de mantenimiento adecuado. Los tr! 
bajadores de dicha fábrica no tenfan conocimiento del equipo de pr~ 
tecci6n y menos de saber utilizarlo. 

Cuando ocurr16 el siniestro los equipos de seguridad (hidrantes 
y extintores) no estaban en condiciones para ser utilizados porque 
~ste no habla tenido el mantenimiento para usarlo en un momento de
tenninado. 
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Equipo contra incendio con el que contaba la fábrica: 

En el area de Producción: 

Oficinas de los ingenieros de producción 
Area de supervisión de producto terminado 
Area de empaque · 
Area de taller mecánico 
Area de maquinaria y equipo de trabajo 
Area de costura 
Calderas 
Subestación eléctrica 
Bano de hombres con regaderas 
Baño de mujeres con regaderas 

TOTAL 

En el ~rea de trabajo: 

Estacionamiento 
Bodega para tela 
Boaega para plbtico 
Bodega de producto terminado 
Cocina 
~omedor 
sano de hombres 
eano de mujeres 
Oficinas 
TOTAL 

1 extintor PQS, 6Kgs. 
1 extintor PQS, 6Kgs. 
2 extintores PQS, 6Kgs. 
1 extintor PQS, 6Kgs. 
4 extintores PQS, 6Kgs. 

1 extintor PQS, 6Kgs. 
1 extintor PQS, 6Kgs. 

11 extintores PQS, 6Kgs. 

1 extintor ~QS, 6Kgs, 
1 extintor PQS, 5Kgs. 
1 extintor PQS, 6Kgs. 
1 extintor PQS, 6Kgs. 

2 extintores PQS,6K~s. 
6 extintores PQS, 6 gs 

Los productos que ésta fabrica manejaba (pUstico y tela), eran 
altamente inflamables, por 10 cual la prooabilidad de incendio era muy 
alta. 

Se dedicaban a la fabricación de zapato tenis; con.tacan con maqui
naria pesada expuesta a un corto circuito porque nunca la desconectaban. 

Su producción era de 2000 pares de tenis diarios trabajando a su 
mbima capacidad. · 
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El organigrama de la fábrica era como sigue: 

Relaciones Laborales 

1 Sel ecci6n Capaci taci6n 

Control de calidad 

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO. 

El dfa 21 de Enero de 1983 a las 21:15 Hrs. ocurri6 un incendio en 
la fábrica "Calzado Eral, S.A de C.V." situada en la calle de Farol 19 
Colonia Nativitas. 

El fuego se inici6 en el área de maquinaria y equipo situada en la 
planta baja de un edif.icio de cinco pisos causado por un corto•circuito 
de una m.1quina cortadora de tela que sé dej6 encendida durante toda una 
noche en la cuál se. interumpi6 la corriente el~ctrica por unos momentos 
y al reanudarse se produjo el corto en la m&quina. 

El fuego se propag6 en toda el área de producci6n a las 21 :45 horas 
(en 30 minutos) y a las 22:15 horas(! hora después) ya se habfa incen
diado toda· la f&brica ocasionando daftos a los vecinos que eran 4 grandes 
fábricas, una de productos qufmicos, otra de aceites, otra de cart6n y 
otra de pinturas. 
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Los veladores de la fábrica "Calzado Eral, S.A. de C.V. ",no 
pudieron hacer nada mas que huir del lugar, ya que no tenfan cono
cimientos de la ubicaci6n del equipo ni de su manejo. 

Los bomberos sofocaron el incendio después de 4 horas quedan
do s61o parte del cascarlln de la fábrica y danos cuantiosos en las 
f!bricas vecinas. 

las pérdidas fueron por m.ls de 100'000,000 de pesos y la co_!!! 
paftfa tuvo que asumir todos los gastos, consecuencias y responsa
bilidades del siniestro, tanto pérdidas materiales como el desem
pleo de todos sus trabajadores. 

A la fecha no se hill podido solventar los gastos para la recon1 
trucción de la f4brica ya que ni siquiera tenlan vigente su seguro 
de daftos. 

SUGERENCIAS PARA QUE NO HUBIERA OCURRIDO EL INCENDIO. 

Asesorarse por una persona que tenga conocimientos de la can 
tldad y tipo de seguridad que se requiere en caso de incendio. En 
éste caso mi sugerencia en cuanto a extintores serla la que expon 
dré a continuacl6n; además de sugerir un seguro de danos. 

En el &rea de producción: 

Oficinas de los ingenieros de producción. 2 extintores PQSABC 
de 4 Kgs. 

Area de supervisi6n de producto terminado. 3 extintores PQSABC 
de 9 Kgs. 

Area de empaque. 10 extintores de PQSABC de9 Kgs. 
Area de taller mec4n1co. 1 extintor de 9 Kgs. de PQSABC .y 1 

de 6.8 kgs de C02. 
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Area de maquinaria y equipo de trabajo. 12 extintores de PQSASC 
de 9 Kgs; 6 de C02 de 
6 .8Kgsy 1 de PQSABC de 
50 Kgs para reforzar. 

Area de costura. 4 extintores de gas halón 1301 de 4 Kgs 
cada uno para en caso de siniestro no da
Har las m&quinas y no entoxicar a la gente. 

Calderas. l Unidad m6vi1 de 70 Kgs de PQSABC y 1 extintor de 
Co2 de 6.8 Kgs. 

Subestaci6n e111ctrica. Una baterfa de 3 extintores de 6.8 Kgs de 
C02. 

BaHos de hombres con regaderas. Ninguno por no ser necesario 
Baftos de mujeres con regaderas. Ninguno por no ser necesario. 

En el Area de Trabajo: 

Estacionamiento cubierto. Una baterfa compuesta de 6 extintores 
de PQSABC de 4 Kgs. y una unidad 1116-
vll de 50 Kgs para reforzar. 

Bodega para tela. l baterfa de 4 extintores de agua de 10 Lts 
cada uno, y 4 extintores automHicos de PQSABC 
de 4.5 Kgs cada uno. (ver pags 65 y66) 

Bodega para pl&stico. 1 baterfa de 4 extintores de 9 Kgs de PQS 
ABC y 4 extintores automáticos de 9 Kgs de 
PQSABC. (ver pags 65 y66) 

Bodega de producto terminado. 1 baterh de 4 extintores de 9 Kgs 
de PQSABC y 4 extintores autom4ti
cos de 9 Kgs cada uno de PQSABC. 

Cocina. 1 extintor de 5 Kgs. de gas hal6n 1301. 
Comedor. 1 extintor de 5 Kgs. de gas hal6n 1301. 
Bafto de hombres: Ninguno se 're'qufere. 
Bafto de mujeres: Ninguno se requiere. 
Oficinas: 2 baterfas de 4 extintores de 5 Kgs cada uno de gas ha 

16n 1301. -

En cuanto a Hidrantes de Pared: 
Area de Producci 6n: 

Se requer!a de 2 hidrantes de pared, l de cada lado del edificio 
con manguera de 30 mts de largo cada una y una boquilla en cada mangu!!. 
ra con una sal ida de H"fi'. 
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En total se requerfan 6 hidrantes de pared (2 por piso) porque el 
frea de producci6n era de 3 pisos. Una cisterna general de 67,000 Lts 
de capacidad y una bomba de combusti6n interna de IOHP y una de corrie.!2 
te eléctrica de 15HP con sus respectivos tableros de control. 

El &rea era de 60 mts de largo por 28 de ancho, sumando asf 1680 
mts2 que multiplicados por 3 pisos nos dan un total de 5040 mts2. 

Area de Trabajo: 

Se requerfa de 2 hidrantes de pared, uno de cada lado del edificio, 
con una manguera de 15 mts de largo cada una y una boquilla en cada ma.!2 
guera con un di!metro de sal ida de lt"~. En total se requerfan 4 hidra!! 
tes de pared (2 por piso) porque el 6rea de trabajo era de 2 pisos. 

La cisterna y bomba de combusti6n son las mismas que abastecen el 
llrea de producci6n. El llrea era de 60 mts de largo por 25 de ancho, S.!!_ 

mando asf 1500 mts2 que multiplicados por 2 pisos nos dan un total de 
3000 mts2, 

También sugiero, como lo mencioné anteriormente, asesorarse para 
obtener un seguro, por una empresa aseguradora, que le recomiende lo 
que sea mejor para cualquier caso en particular. 

Deben existir pol lticas, plllticas, prllcticas e inspecciones de se
guridad para todos los trabajadores, desde el más alto nivel de la em
presa hasta el mb bajo. 

las pal fticas deben darse por escrito para que las personas les 
presten mayor atenci6n, y deben definirse en ellas las actitudes de la 
salud en cuanto a salud y seguridad, detallando asimismo el registro de 
accidentes ocurridos en la empresa. 

Las plllticas se darlln a todos los trabajadores sin excepc16n para 
que se les explique el uso y manejo del equipo contra incendio por si 
algQn dfa llegara a ocurrir un siniestro 
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Las pr&cticas se hacen por medio de simulacros de incendios, 
para que cualquier persona de la f!brica pueda· tratar de combatir el 
fuego em un momento dado para que éste no continae propagándose. 

Se deben nombrar supervisores o inspectores para que vigilen 
que las m4quinas estén desconectadas y que se evite el fumar hasta 
lo m4s posible en el área de trabajo para evitar cualquier siniestro. 
Se deben poner ceniceros altos con grava adentro para que los visitan 
tes apaquen sus cigarros al entrar a la fábrica. 

Deben existir senalamientos como por ejemplo algunos de los que 
incluyo en las páginas 57, 58, 59 y 60 de ésta tesis, para obtener 
mayor seguridad tanto los trabajadores como la misma fábrica. 

El organigrama que yo pienso que debi6 haber existido en la fl

bri ca es como sigue: 
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El área de seguridad será staff, asesorará a todas las áreas 

de producci6n y reportará directamente al presidente de la fábri

ca quien será el responsable directo de la seguridad de la fábri

ca y de sus trabajadores para de ~sta forma evitar más los acci

dentes de trabajo. 



CONCLUSIONES 

El desarro 11 o y contenido de ésta tesis, pretende cubrir 1 os 
aspectos que a mi juicio considero relevantes e importantes para 
que exista seguridad en una empresa, basándome especfficamente en 
el departamento de personal ya que la seguridad es un tema tan ª!!! 
pl i o que abarcarfa mucho más espacio. 

Es esencial que exista la planeaci6n y control de la seguri
dad en un departamento de personal ya que sin seguridad la perso
na humana no se puede desarrollar eficientemente y por lo tanto la 
calidad del trabajo se ve afectada. 

Debe existir conciencia de la seguridad desde los niveles m.1s 
altos de la empresa hasta los más bajospara que ésta se lleve a 
cabo de la mejor manera asl como el equipo necesario para protejer 
algún posible accidente de trabajo y lo que es más importante, que 
el personal esté adiestrado y capacitado en cuanto a saber cómo aE_ 
tuar en una situación de emergencia. 

No deben dejar de existir las Comisiones Mixtas de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo y se deben llevar estadfsticas de accfde.!! 
tes para tratar de ver el por qu~· de ellos y reducirlos lo más P!!. 
sfble. 

Se debe hacer conciente al trabajador que el utilizar su e
quipo y ropa de trabajo le taerá mayores beneficios porque estarln 
más seguros ~l y la empresa. 



Debe existir siempre un departamento o una persona cuando menos, que 
esté al pendiente de la seguridad tanto de los trabajadores como de la e!!! 
presa, inspeccionando que todo el equipo de protecci6n esté en perfectas 
condiciones (extintores, hidrantes, etc) asf como el equipo de protecci6n 
personal como son cascos, guantes, lentes y dem~s equipos. 

Para mayor ejempl ificac16n de lo anteriormente citado expongo a con
tinuaci6n algunos ejemplos que aclaran y definen las responsabilidades S.Q. 

bre la seguridad y su forma de atacarla: 

!.· Como el capit4n de un barco que abordo de su nave es el amo indiscu
tible de lo que ahf ocurre en materia de seguridad mientras él anda 
en altamar, pero al tocar Tierra el capit4n queda bajo la supervici6n 
de los comandos terrestres. 

2.- El del capiUn de un avi6n que al igual que el anterior mientras an
da volando es el amo indiscutible, pero al tocar Tierra pierde auto
m&ticamente el mando para consituirse inmediatamente en un subordin~ 
do de los comandos terrestres. 

Igualmente ocurre en las Empresas; el director general de la Empre
sa en el preciso instante en que se inicia algún accidente pierde autom.[ 
ticamente su jerarqufa de mando para convertitse en un subordinado del 
jefe de seguridad de la planta y los miembros de la seguridad de la mis-
ma. 

Con ésto compruebo que para que la seguridad se desarrolle en forma 
perfecta y total se debe promover éste tipo de movimientos, hacer pr&c
ticas contfnuas y dar cursos de capacitaci6n y establecer brigadas dentro 
de las diferentes &reas que la seguridad requiere.Conjuntando todo ésto 
tendremos un éxito rotundo. 
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