
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 
ESCUELA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

INCORPORADA A LA . . 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE Mix1co 

"IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DENTRO DE LAS EMPRESAS" 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

PRESENTA: 

MARTHA PATRICIA FRANCO GARCIA VILLALOBOS 

MEXICO, D. F. 
---~----

'i [ ~ 1 S C \' N 1sa& 
FALLA Lf:. ORiGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 1\ D 1 C E 

Pig. 

INTRODUCCJON 

CAPITULO J. ADllJI\ JSTRACIOS 

1.1 Definici6n 

1.2 Características 

1 .3 Importancia 11 

1.4 Concepto de Proceso Administrativo 13 

C.~PITULO 1 J. NATURALEZA DEL AP.FA DE RECURSOS l!UMAl\OS 

2.1 Movimientos modernos que influren en 

la Adrninistraci6n de Personal 20 

2.2 Importancia de las Relaciones Humanas 32 

?.3 ~ccesidadcs humanas según Psic6Jogos 

de la Orpanizaci6n 36 

2.4 Administraci6n de Personal 41 

2.5 Funci6n de Personal. Su relaci6n con 

la estructura general de la empresa 45 

CAPITULO 11 J. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

JNDUSTR !AL 

3.1 rvoluci6n sobre conceptos modernos 

acerca de la Sc¡rnridad e Higiene 

Industrial 

3.2 Definici6n de Jligienc Industrial 

52 

74 



3.3 Concepto de Enfer•edad 

3.4 Higiene lndustri•l 

CAPITULO I\'. PRINCIPALES FACTORES DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

4.1 Seguridad Industrial 

4.2 Principales Areas de la Seguridad 

Industrial 

4.3 Organizaci6n de la Seguridad e 

Higiene Industrial 

Plg. 

82 

89 

96 

103 

113 

123 



I ~ T R o D u e e I o N . 

La salud y bienestar de las personas es factor de

terminante para el logro de los objetivos que a corto o a 

largo plazo se fije un empresario. Es por ello que un buen· 

administrador deberi conocer cuales son los peligros a que 

estln sometidos sus trabajadores, y asi poder deterainar cu~ 

les son las acciones correctivas que emplcarA al respecto. 

Es una obligaci6n del patr6n tanto legal como mo-

ral, el proteger a todos los miembros de su organizaci6n de

las enfermedades y de los accidentes de trabajo que pudieran 

presentárselo. 

Un administrador debe saber planear, organizar, di 

rigir y controlar un Departamento de Higiene y Seguridad In

dustrial, para con ello evitar pérdidas de tiempo, de dinero 

y sobre todo de vidas humanas. 

La Seguridad e Higiene Industrial es uno de los fi 

nes primordiales de este estudio, para lo cual se analizará

desde su nacimiento hasta su desarrollo actual. 



Primeramente, hablar6 de la Administraci6n, la fi· 

nalidad de 6sta; ast como de sus caracteristicas e !aportan· 

cia; tambiEn se verán las etapas especificas de la Adminis·· 

traci6n. 

Dentro del campo de la Administración de Personal· 

ae reaonto hasta sus antecedentes hasta llegar a la Seguri-· 

dad e Higiene Industrial; c6ao surge la Adainistraci6n de 

Personal, cuáles fueron los movimientos de la Historia que 

influyeron en esta Ad111lnistraci6n, cuáles son los objetivos· 

de la misma, etc. También hablaré del medio ambiente del ad

ministrador de personal, para ver hasta que punto es impor-

tante su actuación dentro de una empresa. 

Expondré el concepto de Administración de Personal, 

su importancia, sus antecedentes, y c6mo se ubica a la Segu· 

ridad Industrial dentro del Departamento de Personal. 

Otro de los capítulos se refiere a lo que Higiene· 

Industrial es. Así como conceptos de salud y factores del 

medio ambiente externo. 

Se hablarfi de la Seguridad Industrial, su organiz~ 
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ci6n, educaci6n y adiestramiento. Ta•bién de los organismos

dedicados a ésta; los factores que influyen en los acciden-

tes de trabajo y cuAles son las causas de éstos. 

Explicaré lo más claro posible lo que se ha lleva

do a cabo, se está llevando y lo que se puede llevar a cabo

para mejorar la Seguridad e Higiene Industrial, aceptándola

como factor importante y determinante en la Administraci6n -

de Relaciones !luma nas. 



C A P 1 T U L O 1 

A D M 1 N 1 S T R A C 1 O N 



1.1 DEFJNICJON. 

La palabra Administraci6n, se forma del prefijo -

"ad", que significa hacia, r de "niinistratio", esta plabra

viene a su vez de "minister", vocablo compuesto de "minus'', 

que es comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que 

sirve como tErmino de comparaci6n. 

La etimologia me da la idea de que la Administra

ci6n se refiere a una funci6n que se desarrolla bajo el 

mando de otros; de un servicio que se presata. Servicio y 

subordinaci6n son los elementos principales obtenidos. 

De las definiciones dadas por los principales au

tores de Administración, se puede deducir sus elementos bá

sicos. 

A continuaci6n cito algunas definiciones de disti~ 

tos autores. 

E. F. L. Brech dice: -Es un proceso social que 

lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en 

forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr 
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un prop6sito daJo". 

J. u, Moor.ey: "Es el arte o técnica de daip.ir 

e inspirar a Jos dcrnás, con base en un profundo y claro co

oocimi~rto de la riaturaleza humana". 

Koontz y O'DonneJ. consideran a la Administraci6n

corno: "La dirección de un organismo soci8l, y su eiectiv1-

dad er. alcanzar sus objetivos, fundada en la ha~ihdad de -

conducir a sus integi'antes". 

r.. P. Tcrry: "Cor.siste en Ioprar un obJet1vo pre

deterinlr.ado med1arte el esluerzo ajero". 

Henry Fayol: "Administrar es prcvecr, organizar, -

rnanüar, coordinar y controlar". 

Concluyerdo, corsidero ouc la Administraci6n es 

la ouc se va a ercar>?ar de plnrenr, orpar1zar, diririr y 

controlar todos los recursos cor. los que cuenta ur. orrnr.is

mo social; estos recursos pueden ser humanos, técricos y 

financier-0s. ,\1 mismo tiempo se debe maximizar Ja uti11za-

c16n de ~stos recursos para poder obtener utilidades o bene 

f1cios para la empresa a ur Jarro plazo. 



1, La Admnistracibn sipue un prop6sito. :·e rcfi~ 

re al 1o~ro de algo especifico cono un objetivo. Cl lxito -

administrativo está coiriunrtente Aedtdo por el prado hasta el 

cual se han loprado los objetivos. La Administraci6r. existe 

poroue es un Medio efectivo para loprnr ouc se ejecute el 

trabajo necesario. Los esfuerzos del prupo contribuyen al 

logro especifico. 

2. La Adninistraci6n hace ot1c las co~as sucedan.

Los Rercntcs certr~n ~u atcnci6r y sus esfuerzos cr. prodt1-

c1r nccior.es exitosas . SabcT? cuár.do comcPzar, uué hacer -

para martcrer las cosas en fl'!ovin1crto )' c6mo cor.tinuarlas. 

3. La efectividad administrativa reouiere el uso -

de ciertos conocimicr.tos, aptitudes y práctica. La hahlli-

dad t6cnica es importante para cumplir cor. un trabajo asir

nado, pero la funcibn del TI'Icrrit,ro administrativo ro requie

re h5sica~cnte pericia t~cpica csncc1al1zada. Los antecede~ 

tes y la hal'llictn~ téc1~ica pucdC'r ayuclar tnucno al futuro-· 

gerente. Pero la cons1dcrac16n iwportnnte es que se requie

re otra espccrnlldact al e~trar al trabajo r.crcncial: admim~ 



trar con eficacia. 

4. La Administración es una actividad, no una per, 

sona o grupo de personas, la palabra "Dirección" es un tér

mino m.is preciso y descriptivo oue administración, sin em-

bargo, el uso popular ha hecho de Administración el término 

m4s ampliamente aceptado. En consecuencia, es err6neo refe

rirse a u na clase económica, a una social o a una pol it ica -

como administraci6n. La Administración no es gente, es una

actividad. Los individuos que adainistran pueden ser design~ 

dos como Gerentes, miembros de la Administraci6n o Directo

res ejecutivos. 

S. La AdMinistraci6n está asociada usualmente con 

los esfuerzos de un grupo. La asociaci6n administraci6n-gr!!_ 

po descansa en el hecho de que una empresa cobra vida para

alcanzar determinados objetivos, los oue se logran con más

facilidad por medio de un grupo y no por una sola persona.

La gente se convierte en micnbro de una empresa con el fin

de satisfacer sus necesidades. También es cierto que Ja Ad

ministraci6n es aplicable a los esfuerzos de un individuo. 

6. La Administración es un medio notable para e--



jercer un verdadero impacto en la vida humana, La Administr!!_ 

ci6n influye en su ambiente. 51 un gerente asi lo desea, pu~ 

de hacer mucho para mejorar el medio er. oue se desarrolla -

y el de sus colaroradores, para estimular a los ho~hres ha

cia mejores cosas y para hacer ouc ocurran acciones lavora

bles. Las frustraciones y deserpaños presentes y pasados no 

deben tomarse por lo que son, y considerarlos como inevita

bles. 

7. La A<lministraci6n es ir.tangible. Su presenc1a

queda evidenciada por el resultado de sus esfuerzos. Pero -

en su mayor parte, estos resultauos pasar inadvertidos. En

alp.unos casos la identidad de la adm1ristraci6r ~ueda de 

relieve por su ausencia o por la presencia oc su opuesto 

directo, la mala administración. Los resutiados de la Admi

nistraci6n se notan r~pidamente; y por su presercia la ide_!] 

tidnct de la Actntnistracibr. oueda en un loco claro. 

8. Los que practicar la admimstrac16r no son ne· 

ccsariamcntc los prop1ctarios. Ln otras patabras, admin1str~ 

ctor y propietario no ncccsar1amcntc son sinónimos, l:n alru

nas empresas se da el caso de que los propietarios y ios ad 

ministradores son los mismos, pero ¿n muchos casos los admi 



10 

nistradores forman un grupo por col'lpleto separado, distinto 

y aparte de los propietarios. Los micl'!bros de la ~erencia

manejan la empresa a nomore oc los propietarios oue tienen

derechos o poseen riquezas ecol'IÓmtcas. 
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1 .3 IMPORTANCIA. 

Ninguna empresa puede prosperar por mucho tiempo

si no utiliza una administraci6n efectiva. En gran parte, -

la determinaci6n y la satisfacci6n de muchos objetivos eco

n6micos, sociales y politicos; descansan en la competencia 

del administrador. La tarea de construir una sociedad eco~ 

aicamente mejor, normas sociales mejoradas o un gobierno 

más eficáz, es el reto a la capacidad de la administraci6n

moderna. 

La Administraci6n imparte efectividad a los esfue~ 

zos humanos. Ayuda a obtener mejor equipo, plartas, ofici-

nas, productos, servicios y relaciones humanas. Se mantiene 

al frente de las condiciones cambiantes y proporciona prev! 

si6n e imaginaci6n. El mejoramiento es su consigna constan

te, 

La Administraci6n pone en orden los esfuerzos. 

Por medio de la administraci6n, los eventos aparentemente -

aislados, la informaci6n objetiva o las creencias se unen y 

asi se obtienen relaciones significativas. Estas relaciones 

tienen ingerencia en el problema inmediato, indican los 
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obstáculos oue deben vencerse en el futuro y ayudan a dete!:_ 

11i nar· la soluci6n del problema. 

No hay sustituto para la adainistraci6n. Determi

nar objetivos dignos, cuidadosamente seleccionados, y utill 

zando con eficiencia los recursos, aplicando la planeaci6n, 

organizaci6n, ejecuci6n y co.,trol, reouiere un alto p.rado -

de criterio y la aplicaci6n de un gran valor. De tie111po en

tiempo, se ofrecen dispositivos y ayudas para reemplazar a

la ad11inistraci6n, pero er.. realidad, s6lo constituyen una -

ayuda, pero no representan a la administraci6n. Una seria -

consideraci6n de tales dispositivos por lo r,eneral senala -

la necesidad de más criterio administrativo y de usar m&s 

valor. 

La administraci6n de ur~ empresa progresista es -

una tarea difícil. Pocas son las empresas que se autoperpc

tOan. Se dispone de nuevos recursos. Los objetivos cambian, 

Se presentan problemas, Para enfrentarse a todas estas con

diciones es necesaria una administraci6n efectiva. 
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1, ~ CONCEPTO DE PROCESO AD~HNlSTR.UI\"O. 

Todo proceso administrativo, por referirse a la -

actuaci6n de la vida social, es de suyo Qnico, forma u11 

continuo inseparable en el que cada parte, cada acto, cada

etapa, tienen que estar indisolublemente unidos con los de

m5s, y que, adem5s, se dan de suyo simultáneamente. 

Reyes Ponce divide el Proceso Administrativo en: 

"Fase mecánica y fase dinámica". (l) 

FASE NECAKlCA.- CoMprende los si~uientes eleMen--

tos: 

a) PREVlSlON. Consiste en Ja determinación de lo-

que se desea lograr por medio de un organismo social, y la

invcstignci6n y valoraci6n <le cuAlcs scr&n las condiciones

futuras en que dicho organismo habrá de encontrarse, hasta-

determinar los diversos cursos de acci6n posibles. 

(1) Reyes ronce A. Administración de Empresas. 

Teoría y Pr.'ict ica. 
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Ln previsi6n comprende tres etapas que son: 

1. Objetivos. A esta etapa le corresponde fijar 

los fines. 

2. lnvestipaciones. Se refiere al descubrimiento

de los medios con que puede contarse. 

3. Cursos alternativos. Trata de la adaptaci6n de 

los medios encontrados, para ver cu4ntas posibilidades de -

acci6n distintas existen. 

b) PLANEACION.Consiste en la determinaci6n del 

curso de acci6n que se habrá de seguir, fijando los princi

pios que lo habrán de orientar, la secuencia de operaciones 

necesarias para alcanzarlo, y la fijnci6n de tiempos neces~ 

ríos para su realizaci6n. 

Comprende tres etapas ouc son las si~uientes: 

1. Pol1ticas. Principios para orientar In acci6n. 

2. Procedimientos. Secuencia de operaciones o mé-

todos. 

3. Programas. Pijnci6n de tiempos requeridos. 

c) ORr.ANIZACION. Se refiere a la estructurnci6n -

técnica de las relaciones, aue debe darse entre las jerar--
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quias, funciones )"obligaciones individuales necesarias en 

un organismo social para su mayor eficiencia, 

En la definici6n se pueden ver claramente las 

tre etapas aue son: 

1. Jerarou1as. Fijar la autoridad y responsabili

dad correspondientes a cada nivel. 

2. Funciones. Determinar c6mo deben dividirse las 

actividades especializadas, necesarias para lo~rar el fin -

general. 

3. Dblip.aciones. Las aue tienen en concreto cada

unidad de trabajo susceptible de ser desempefiada por una 

persona. 

FASE D!NA)IJC,\.- Comprende los siguientes elemen--

tos: 

d) INTEGRACION. Consiste en los procedimientos -

para dotar al orp.anismo social de todos aauellos medios aue 

la mccfinica administrativa scílnl~t como 11eccsarios para su -

mfis eficaz funcionamiento, cscoRi6ndolos, introduci6ndolos, 

y buscando su mejor desarrollo. 
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Aunque la integraci6n co11prende cosas )' personas, 

es mAs importante la de las personas. 

De acuerdo a la definici6n, la integraci6n de las 

personas abarca: 

l. Selección. Encontrar y escoper los elementos • 

necesarios. 

2. Introducci6n. La mejor manera para lograr que

los nuevos elementos se articulen lo mejor )' mAs r&pidamen

te posible al organismo social. 

3. Desarrollo, Todo elemento en un organismo so-

cial busca y necesita propresar, mejorar. 

e) DIRECCION. Es impulsar, coordinar y vigilar 

las acciones de cada miembro y grupo de un organismo social, 

con el fin de que el conjunto de todas ellas realice cfica~ 

mente los planes señalados. 

Comprende, por lo tanto, las siguiente etapas: 

1, Mando o autoridad. Es el principio del que de

riva toda la Administraci6n y, por lo mismo, su elemento -

principal, que es la Direcci6n. Se estudia cómo delegarla y 

c6mo cj ccutar la, 
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z. Comunicación. Es como el sistema nervioso de • 

un organismo social; lleva al centro director todos los el~ 

mentes que deben conocerse, y de éste, hacia cada órgano )'· 

célula, !ns órdenes de acci6n necesarias, debidamente coor

dinadas. 

3. Supervisión. La función tHtima de la administr~ 

ci6n, es el ver si las cosas se est§n haciendo como se ha·

b1n n planea do y mandado. 

f) CONTROL. Consiste en el establecimiento de si~ 

temas que nos permitan medir los resultados actuales y pas~ 

dos en relación con los esperados, con el fin de saber si • 

se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y for

mular nuevos planes. 

Comprende tres etapas: 

l. Establecimiento de normas. Base de todo control. 

Sin ellas es imposible hacer la comparación. 

2. Operaci6n de los controles. Suele ser una fun

ción propia de los técnicos especialistas en cada uno de 

ellos. 

3. Interpretación de resultados. Es una funci6n • 

administrativa, que vuelve a constituir un medio de planea-



ci6n. 

Aunque existe una estrecha relaci6n entre los 

seis elementos, parece ser más clara entre: 

18 

Previsión y Planeaci6n: Están más ligados con lo· 

que ha de hacerse. 

Organización e Integración: Se refieren más al ·· 

c6mo va a hacerse. 

Dirección y Control: Se dirigen a ver que se hap.a 

y cómo se hizo. 



CAP 1 TU LO JI 

N A T U R A L E Z A D E L 

D E P A R T A ~ E M T O D E 

P E R S O N A L 



2.1 )fOl'IlflrnTOs ~IODrRXOS 0UE IXFLUYEX E!\ u ADMIXISTRACIO!\ 

Df PERSOliAL. 

De la misma manera ·como ha ido evolucionando la 

humanidad, de i~ual fema ha surgido y se ha desarrollado 

la función de personal. 

El estudio de Ja evolución histórica de la función 

de personal empezó con Ja aparición de las relaciones ínter 

personal es. 

Indirectamente han influido en Ja naturale:a, el 

desarrollo y el panorama de la Administraci6n de Personal,

los acotcncimientos sociales, ccon6micos, políticos, tecno

lógicos y culturales. 

Existieron sucesos en la historia que han tenido

un efecto inmediato y significativo para las sociedades r -

culturas dentro de un corto lapso, pero por lo re~ular son

camhios causados por sucesos culturales pradualcs y no por

acontecimientos drásticos. 

REVOLUCION INDUSTRIAL. 
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Los historiadores af!rnar. que comenz6 a principios 

del Siglo XIX. Se le llam~ RerDluci6n debido a los cambios

tan sirnificativos aue sucedieron en ese tiempo, y a sus 

efectos sobre la sociedad de~tro ¿e los sectores econ6micos. 

Esta Revoluci6n Industrial, abarc6 un tiempo en -

el que surgi6 un sistema fabril y la sustituci6n de la fuer 

za humana por la maquinaria. El trabajo industrial ya no se 

elaboraba en casa, sino que ter.la que realizarse en las f4-

bricas. 

Asi nace una necesidad; aue es la de tener super

risión y control más estrecho sobre los trabajadores. 

Entre las características que podemos no~brar son: 

1. La especial izaci6n y la dfrisi6n del trabajo aue permite 

ser experto en algún flrea do producci6n. 

2. Producción en Masa y ensamble; implicó un criterio de 

producci6n a trav•s de Máouinas. 

3. Automatizaci6n, control )' rerulnci6n de las máquinas. 
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4. Eliminacl6n de traba~os fisicos y pesados, ayudados por

la electricidad. 

S. Desarrollo de sistemas computacionales de supervlsi6n 

que hicieron posible un control m4s eficaz de diversos 

aspectos de actividad industrial (control de producci6n, 

de métodos de inventario, control financiero y de ·fuerza 

de trabajo). 

DESARROLLO DEL SINDICALISMO. 

Poco despu~s de haber aparecido el sistema fabril, 

se empezaron a reunir grupos de trabajadores para estudiar

sus problemas e intereses mutuos. 

Lo primero oue analizaron fue el número de horas

de trabajo, el abuso de los menores en el trabajo, y las 

deficiencias en las condiciones de trabajo; el tiempo extra, 

por ser un factor econ6mico, fue otro punto en el cual pusi~ 

ron especial interés, 

Otro factor considerado como uno de los principa

les, fué el de la tasa salarial. 
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Mfis tarde tuvieron inportancia los prot>lcwas eco

n6micos en lo referente a prestaciones r servicios al trab~ 

jador. 

Los trahajadorcs se reunieron con el único fin de 

mejorar sus condiciones de trabajo. 

Se <lieron cuenta aue se podría lor.rar muy poco o

nada actuando individualnente, Lo o.ue sipnific6 para los 

trabajadores qu~, ~orno la unión hace la fuerza, la fuerza 

radica en el número. 

El tipo de fuerza que utilizaron peneralmente, y

la más temida, fué )'seguirá siendo la huelga. Aunque tenfan 

otras tácticas como los atrasos, abandonos 1 carteles 1 sabo· 

taje, cte. 

A su uni6n se le di6 el no;nhre c!c sindicato, éste 

nac~ en 1900 adoptando prirne1·0 la forna de sindicatos come!: 

ciales. 

La inclusión ler.al de los sindicatos en Estados • 

Unidos fu& entre 1930 y 1950, queriendo decir con ello oue-



ya están juridicamente constituidos a partir de tal fecha. 

EPOCA DE LA AD~lll\ISTRACIOl\ CIE~TIFJCA. 

Abarco de 1900 a 1930. Su iniciador fué Frederick 

\\'ilsow Taylor (1856-1915) bien llamado "Padre de la Admini~ 

traci6n Cientifica", por los numerosos estudios quC' reali~ó 

er. favor de ésta. 

Para ~l, las mayores dificultad~s administrativas 

surgian de Ja falta de conocimientos y comprensión de cuá-

les son las esperanzas de los trabajadores. 

Realizó estudios e investigaciones en los prime-

ros años del Siglo XX sobre Jos componentes de Ja producción: 

observación y medición del desempeño cuando era posible. 

Hizo resaltar el carácter mecánico y fisio!6~ico

de la Administración. 

Contempló Ja productividad como respuesta a dos -

cuestiones: 

a) Mayores salarios, y 

b) Mayores utilidades; 
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además, pensó que la aplicación de métodos cienttficos en -

lugar de convicciones y métodos emplricos, podría dar ori-

gen a la productividad sin necesidad de consumir más ener-

gía o esfuerzos de carácter humano, 

Existieron otros pecursores de la Administración· 

Cienttfica como son: James 1iatt Jr. y Mathew Robinson Bout

ton, con sus técnicas de investigación de mercados y pronó~ 

ticos; Robert Owen que, Je 1800 a 1828, desarrolló un expe· 

rimento que le valió el titulo de "Padre de la Administra-

ci6n ~•odcrna de Personnl"; su expcril'lento consisti6 en to-

mar en cuenta el factor humano, ya no s6lo como factor de -

trabajo, sino pensando en sus necesidades. Charles Babbage, 

sin ser administrador ni industrial, sino brillante matemá

tico, inventó una calculadora mecánica a la aue llamó "má-· 

quina de diferendas", luego en 1833 inventó otra denomina

da "analítica" lo que le valió el título de "Padre de la 

Computadora". Su interés lo enfocó a la economía de la div!_ 

si6n del trabajo y a la actuación del administrador en cuan. 

to al uso de Jos medios de producción, y de trabajo para 

alcanzar Jos mejores resultados. Henry \larnumm Poor, se per_ 

cató de la necesidad de un sistema administrativo con una • 

clara estructura organizacional, donde los individuos fue--



ran responsahili,ados, y la necesidad de contar con un con

junto de informes operativos que resumieran los costos, in

gresos, etc. 

Entre otros seguidores de Taylor podcMos mencio-

nar a los sip.uientes: 

Frank y Lillian Gilberth; famoso matrimonio. Frank 

Gilbcrth, quien indepen.liertemente de Tarlor se interesó en 

los movimiemtos inútiles al realizar su trabajo (de albaftil) 

reduciendo de 18 a 5 movimientos en la colocación de ladri· 

llos y duplicando la productividad sin mayores gastos y es

fuerzos. A sus faMosos movimientos se les llama Therbings.

Conoci6 a Taylor en 1907 y combinaron sus ideas. 

Lillian Gilberth ayud6 a su esposo y fué una de -

las primeras psicólogas industriales; nueve afies después de 

su matrimonio se doctoró (1915). 

Al morir su esposo en 1924, continu6 sus investi· 

gacioncs y fué aclamada como "Primera Dama de la Asministr!!_ 

ci6n". 



Mientras Lillian se ocup6 de los aspectos humanos 

del trabajo, su esposo Frank se preocup6 por la eficiencia, 

lo que produjo una extraordinaria combinaci6n. 

EPOCA DE LA PSICOLOr.IA INDUSTRIAL. 

Otro movimiento reneral auc comenz6, se desarro--

116, creci6 y madur6 hasta alcanzar su forma actual en el -

Siglo XX es el de la Psicología Industrial. 

La ~poca se inicia alrededor de 1913, se asocia 

con Hugo Munsterberg al denominarlo "Padre de la Psicolopia 

Industrial 11
, 

Se hicieron programas en las prácticas de selec-

ci6n, colocaci6n, pruebas, entrenamiento e investigaci6n. 

Actualmente sólo la pran empresa emplea por tiem

po completo a psicólogos industriales profesionales; no 

obstante, la influencia del movimiento de la Psicología ln-

dustrial se ampl1a debido a numerosas publicaciones actua-

les r a los servicios de consulta que se dedican a tales 

actividades. 
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EPOCA DE LAS RELACIONES HUMANAS. 

Este movimiento alcanz6 su punto m4s alto entre • 

1920 y 1950. 

Elton Mayo, Fritz Roethlisberger y W.J. Dickson · 

de la Universidad de Harvard, fueron los que encabezaron la 

investi~aci6n en su famoso estudio de Hawthorne. 

Originalmente estudiaron sobre ingenierfa; se a·· 

plicaron técnicas y condiciones ffsicas para determinar sus 

efectos sobre la productividad. 

Concluyeron que los factores sociales y humanos 

eran los que producfan el fen6meno de la productividad, y 

no las variables fisicas; eran fen6menos sociol6gicos y 

psicol6gicos los que ejercían influencia en el rendimiento. 

El movimiento de relaciones humanas fué como una· 

reacci6n contra la impersonalidad de la época de la Admini~ 

traci6n Científica. Se dieron cuenta que el recurso humano· 

es lo más valioso oue posee una empresa. Se puede tener di

nero, maquinaria, métodos y equipos, pero sJ se carece de 

recursos humanos competentes, los recursos físicos serán 
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inCit iles. 

EPOCA DEI. BIENESTAR SOCIA!.. 

Es la época oue estamos viviendo y abarca los Cil

timos 40 ai\os. 

!.as personas tratamos siempres de vivir mejor y 

para ello dehemos contrihuir con ideas nuevas sobre como 

hacer para trabajar a gusto r vivir lo mis cómodamente pos~ 

ble. 

F.n la época actual muchas condiciones de trabajo

se han 1'1l'jorado: cario: el lopro de viviendas, servicio m~di 

co rratuidto, auMcnto de salarios anual, etc. 

!.a Administración de Personal tamhién busca este

bienestar social procurando establecer ~cjor sus funciones. 

DESARROLLO OCllRR lllO EN MFX JCO. 

Pnra finalizar se tratará el cnso de Héxico en 

especial. [! movimiento revolucionario Je 1910, huscaha 

una serie de reivindicaciones y objetivos O.UC' p.encralmcnte· 



corresponden a aspectos relativos a la administraci6n de 

recursos humanos. 

30 

Yn antes hubo movimientos oue iniciaron la revol~ 

ci6n mexicana.como son: Las fluelgas de Cananea y Rfo Blanco, 

en Sonora )" Veracruz; donde pedían un sistema de salarios -

justos, una reducci6n de las horas de trabajo, libertad si~ 

dical, eliminaci6n de las tiendas de raya, y en general, un 

trato justo y humano en el trabajo. 

Haciendo caso a las demandas los integrantes dcl

Congreso Constituyente de 1917, incluyen dentro de la Nueva 

Constituci6n el Artículo 123, que más tarde seria el origen 

de la actual Ley Federal del Trabajo. 

En nuestro país el campo de la Administraci6n de

Personal, no tuvo que recorrer todos los pasos que siguie-

ron otros paises. Su desarrollo se caracteriza por un alto

índice de crecimiento y velocidad en el mismo, ya que se 

han aprovechado las experiencias externas mediante un proc~ 

so de adccuaci6n; considerando importante me rcionar ouc éste 

desarrollo ha sido paralelo al del derecho del trabajo. 
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El rApido crecimiento de algunas empresas hizo 

que se percataran que tenian una estructura que no se adap· 

taba a sus necesidades, lo que hizo crear departamentos es· 

pecializados, integrados por expertos. 

De los departamentos como el de producci6n se ha· 

cia necesario controlar la calidad; el de la comercializa· 

ci6n requería técnicas como son la de investigación de mer· 

cados¡ el de contabilidad no sólo se ocupa de pagar impues· 

tos, sino de elaborar presupuestos¡ y el departamento de 

personal ya no s6lo formula n6minas, necesitaba especialis· 

tas que evitaran fracasos en la contrataci6n de nuevos clcw 

mentas, etc. 

Considerando que esta etapa abarc6 los últimos 

aftos, vemos que fué precisamente cuando la observación de 

la Ley se intensific6 notablemente. 

Por lo anterior, se puede observar, que en México 

desde tiempo atrás se vislumbr6 la necesidad del Oepartame~ 

to de Personal, como modernamente se le conoce. 
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2. 2 IMPORTANCIA DE LAS RELACIOKES HUMAKAS. 

Es bien sabido, oue para que una empresa tenga 

éxito es necesario que exista una fusi6n entre las personas 

y los objetivos de Ja organizaci6n. 

Cuando las necesidades del ser humano ·son incomp!_ 

tibles con las de la organizaci6n, comienzan los problemas. 

Debe haber una integraci6n, y este es el objetivo de que se 

estudien las relaciones humanas de las empresas. 

Se aconseja que la persona a cuyo mando se encue!! 

tren las relaciones humanas de una empresa tenr.a conocimie!! 

tos de Psicologia, Sociología, y Derecho Laboral para poder 

entender Jos problemas que se le presenten, resolviéndolos

co n justicia y equidad, 

La mayoria de los psic61ogos dicen que el compor· 

tamiento de alguien se debe a un orden y a una motivaci6n. 

"Las necesidades humanas se clasifican en fisiol6 

gicas, sociales y relativas al ego. Las primeras son las 

llamadas primarias y que nacen de la necesidad de vivir (c~ 
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mer, respirar, dormir, beber, etc.). Las segundas son llam~ 

das secundarias y surgen de la necesidad de ser aceptados -

por su medio; necesidad de amor y de afecto. También se re

fleja en las costumbres, tradiciones, etc. Las necesidades

del ego se derivan de la rapidez que cada uno tiene por auto 

calificar o autoevaluar las cosas de la manera como lo dice 

el ego. Entre las m&s comunes están: 

1. El reconocimiento. 

2. El dominio. 

3. La i ndcpende ne la . 

~. La realizaci6n.•(Z) 

Esto nos viene a confirmar que sí es cierto que 

las personas necesitamos Ja aceptaci6n de los dem&s, pero 

no deseamos fundirnos hasta perder nuestra propia identidad, 

Cuando estns necesidades no se satisfacen vienen 

los dcsequll ibrios que llevan al individuo a la frustraci6n. 

Es importante que un dirccti\•o esté consciente de 

(2) Edwin B. Fllppo. Principios de Administraci6n de Perso

nal. 
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ta necesidad que motiva et comportamiento y saber conoce1· -

tas sefiates de deseouilihrio y frustración. Es por ello que 

una de las caractcrtsticas de la profesi6n del administrador 

de personal es ta de ser un arte. 

MEDIOS DE CONTRARRESTAR LAS 11\:SAT!SFACCIONES IKDl\'IDUALES. 

En este punto se infiere que una de las principa

les funciones del departamcrto de personal, es la de tratar 

de contrarrestar los trastornos o insatisfacciones humanas

que ocurren en el trabajo. 

Su función es ocuparse del individuo y dirigir su 

atención a sus actitudes y necesidades, poraue su ob,ietivo

primordial es el de desarrollar buenas relaciones con Jos -

trabajadores. 

El jefe de personal tiene un punto de vista muy 

diferente a los demás departamentos; él se indigna cuando 

los demás directivos o jefes se niegan a tener en cuenta 

las necesidades de los trabajadores y esperan auc éstos se

adaptcn sólo al trnbajo y no tcr(lan la menor aue.ia o disp.u.;?_ 

to. 

Un buen ncrente de Personal, pcrsigt1c que en st1 -
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departamento primeramente se determinen las necesidades de

recursos humanos de la empresa; se reclute y seleccione al

' personal; se desarrolle a los empleados mediante capacita-

ci6n. Deberá también actuar como enlace con sindicatos y 

entidades gubernamentales; tratará asuntos de bienestar so

cial de los trabajadores. Y sobre todo, debe encontrar la -

fema de dar incentivos a sus trahajadorcs para lograr los

objetivos de la empresa. 
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2. 3 !\ECES 1 DAD ES llU~t~!'\AS SEGU!'\ PS ICOLOGOS DF. I:A ORr.AN 1 ZAC WN. 

TEORJA DE LA "JERAR!1UJA DE NECESIDADES" DE ABRAllAM )IASLOW. 

La jerarquía propuesta por él es el modelo más 

aceptado y sugiere que todas las personas satisfacen sus n!:_ 

cesidades en el siguiente orden de prioridades: 

1. Necesidades Fisiol6gicas b:ísicas. 

2. Necesidades relativas a la Segur id ad, tanto 

sicas como psicol6gicas. 

3. Necesidades de amor y pertenecer • un grupo . 

4. Necesidades de estimaci6n. 

s. Necesidades de autorcalizaci6n. 

Esta teoría nos explica que pueden presentarse 

dos o más necesidades a la vez, pero oue el individuo las 

satisface en el orden arriba señalado. 

TEORIA "X y Y" DE DOUGLAS MC. GREGOR, 

f !. 

Esta tcoria reconoce ouc sí es verdad que la gen· 

te tiene necesidades <le cstimaci6n, simpatía, amor; pero 

que tambiln posee tendencias hacia la crueldad, la indolen

cia y el odio. 



Al estudio de esta naturaleza dual de los seres 

humanos para la Administraci6n se dedic6 Me. Gregor. 
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Según él muchos directivos tradicionalistas oper~ 

ban a una teoría o.uc denomin6 "X", y cuyos elementos princ.!_ 

pales eran: 

1. El ser humano promedio muestra franco desapra· 

do hacia el trahajo y lo evita si puede. 

2. Las personas necesitan verse coaccionadas, CO!!, 

troladas, )' amenazadas para lo erar que desarrollen un es fuer_ 

zo hacia la obtenci6n de los objetivos de la empresa u org~ 

nización~ 

3. El ser hll!'iano pro!'ledio, prefiere ser dirigido, 

evitando responsabilidades, teniendo ambiciones simples y -

deseando su seguridad sobre cualquier cosa. 

En contraposición a ello, emite una Tcoria t1yu, .. 

cuyo esfuerzo es obtener una operaci6n mfis realista de lns

capacidades de las personas, Los elementos de esta teoria -

son: 

1. El consumo de esfuerzo ftsico y mental en el -
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trabajo es tan natural como la recreaci6n o el descanso. 

2_. El control externo y el temor al castigo no son 

los Qnicos medios para impulsar el esfuerzo hacia los obje

tivos a los cuales se afecta a la empresa. 

3. El cumplimiento de los objetivos es una recom

pensa asociada con estos alcances. La m~s importante de ta

les recompensas, o sea la satisfacciOn del eFO y de las ne

cesidades de autorrealizaci6n, puede ser producto directo 

del esfuerzo dirigido a los objetivos de la empresa. 

4. La mayoría de las personas aprende, bajo condi 

ciones apropiadas, no s6lo a aceptar, sino a buscar respon

sabilidades. 

S. La capacidad de tener un alto grado de inteli

gencia, imaginaci6n, ingenio y creatividad, buscando solu-

ci6n a los problemas de la empresa está ampliamente distri

buida entre los seres humanos y no al contrario. 

6. Las condiciones de la vida industrial moderna, 

las potencialidades intelectuales del ser humano promedio, -

están siendo utilizadas s6lo parcialmente. 

TEORIA "MOTIVACION-CONSERVACION" DE FRr:DERICK HERZBERG. 

Su enfoaue es comparado con la teoría de automatl 

zaci6n de Maslow, la Teoría "X y Y" de Me .Gregor. 



Sep,ún Herzberr el holl'bre tiene dos necesidades 

primordiales: 

1. Necesidades de evitar el dolor y sobrevivir. 
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2. ~ecesidades de crecer, desarrollarse y aprender. 

ne estas dos necesidades surp,c el nol'lbrc 11 dual 11 

de su teoría, ya oue la basa en: 1) los motivadores, y 2) -

los factores higiénicos; refiriéndose específicamente a la~ 

satisfacci6n e insatisfacci6n en el trabajo. 

Los. in\'estigadores opinan que? su teoría es limit~ 

tiva, ya nue los individuos tienden a culpar n los factores 

ambientales de sus fracasos en el trabajo. 

Sin emhargo, no es que llerzberg ponp,a demasiado • 

interls n los factores higi!nicos, sólo estl a favor de un

buen ambiente. 

El impacto de su toería es diririr la atenci6n de 

los dirC'ct iros hacia las tarC'as en sí t'lismas como fuente 

primaria de motivación. 
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TEORIA DEL LIDERAZGO DE RE~SJS LIKERT. 

Desarroll6 un enfoque de liderazgo en 1961, des-

cribiendo cuatro estilos de liderazgo usados por los geren

tes de las organizaciones. 

SISTEMA I. 

Los cuatro estilos bftsicos que plantea son: 

"Explotador y Autoritario", forma autoritaria· 

de gerencia que procura explotar a los subordi 

nadas, 

SISTEMA II. "Benevolente y Autoritario"; forma autoritaria 

de gerencia que es de naturaleza paternalista. 

SISTEMA Ill, "Consultativo"; el gerente pide y recibe infor. 

maci6n de los subordinados, pero se reserva el 

derecho de tomar la decisi6n final. 

SISTEMA IV, "Participativo"; el gerente da ciertas directri 

ces, pero las decisiones se toman por acuerdo

general en base a la participaci6n. 

El dice que aquellas coMpafiias o plantas en que 

se usa el sistema IV muestran alta productividad, p6rdida 

baja de desechos, costos bajos, actitudes favorables y rea

lizaciones laborales excelentes. El coso contrario es el de 

com11afiins cuyo sistema de gerencia tiende a ser el I. 

.. 
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2.4 .\DMINISTRACION DE PERSONAL. 

DEFINICION. 

Veremos alRunas definiciones que nos dan autores· 

sobre lo que para ellos es la Administraci6n de Personal. 

Andrew F .Sikula en su 1 ibro "Administraci6n de R~ 

cursos Humanos en empresas" dice: "Es la implementaci6n de· 

los recursos humanos (fuerza de trabajo) por y dentro de 

una empresa. Donde la clave es la impl.emcntaci6n", 

Edwin B.Flippo en su libro "Principios de Admini~ 

trnci6n de Personal", afirma: "Es el planeamiento, organize 

ci6n, direcci6n y control de la consecuci6n, desarrollo, 

remuneración, integración y mantenimiento de las personas 

con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos· 

individuales y sociales de la empresa". 

Esta definición es completa, ya que abarca funci~ 

nes directivas o básicas como son las de planeaci6n, direc· 

ci6n y co11trol; y funciones operativas como la consecución, 

desarrollo, remuneración, inte~ración y mantenimiento. 
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Lalirence A.Appley dice: "El manejo es el desarro

llo de la gente y no la direcci6n de las cosas". Manejo pa

ra él es Ad•inistraci6n de Personal. 

Paul Pigors y Charles A.Myers dicen: "Es un c6di

go sobre las formas de organizar y tratar a los individuos

en el trabajo, de aanera que cada uno de ellos pueda llegar 

a la mayor realizacl6n posible de sus habilidades intrtnse

cas alcanzando as1 una eficiencia m§xima para ellos mismos

y para su grupo, dando ast a la empresa de la que forman 

parte, una ventaja competitiva determinante, y por ende sus 

resultados 6ptimos". 

Para nosotros, mfts que· "c6digo" lo llamartamos 

método, ya que no es un cuerpo de leyes sino, mfts bien es -

un modo razonado de obrar. 

Nadie nos dice cómo administrar a la gente con m! 

nuales o códigos, donde sólo bastaría seguirlos al pie de -

la letra para tener a la gente contenta en su trabajo. Un -

método sugiere que las cosas deber4n seguir un cierto orden 

16gico, pero no el mismo para todos los casos, hay que ada~ 

tarlos a las situaciones. 
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OBJETIVOS, 

Algunas veces se cree que el objetivo de la fun-

ci6n de personal es el de cualquiera de los siguientes con

ceptos: 

a) O un antídoto de los sindicatos. 

b) O un medio de contrapesar las insatisfacciones 

individuales. 

c) O un representante de los trabajadores. 

d) O la relaci6n entre la funci6n de personal y -

los problemas de los trabajadores. 

Sin embargo, afirmamos que no podrá existir plan

de acci6n si no se plantean primeramente los objetivos de -

personal deducidos de los del plan de acci6n de la empresa. 

Todas las anteriores son funciones que en algfin -

momento podrá desempeñar el administrador de personal, pve~ 

to que esa es su obligaci6n, pero no podemos escoger entre· 

ellas a una sola como objetivos de la administraci6n de per 

sonal. 

Es importante que Jos objetivos sean conocidos)'

compatibles en todos Jos niveles de la empresa; deben defi· 
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nirse a corto y largo plazo para servirnos de base al form~ 

lar la pol1tica de personal. 
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Z ,5 FUNCJON DE PERSONAL. SU RELACIOK CON LA ESTRUCTURA GENE

RAL DE LA IDIPRESA. 

El lugar auc ocupa el Departamento de Personal en 

una organhaci6n empresarial, varia dependiendo del namero

de trabajadores que deba administrar, la capacidad econ6mi

ca de la organizaci6n, la complejidad de las funciones, etc. 

Pero generalmente aparece dentro del primer nivel jerár~ui

co como uno de los departamentos principales de la empresa. 

Esto debido al importante papel que tiene en la empresa y -

principalmente porque su funcionamiento dentro de la misma

es indispensable para la toma de decisiones. 

Observamos su sitio en el organigrama de la orga-

nizaci6n. 

PRESIDENTE 

PRODUCCJON IFRCAOOfECNlA FINANZAS PERSONAL 
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Al crecer una empresa necesariamente se formarAn

departamentos principales o subdepartamcntos por ast decir

lo, bajo Ja dirección de los cuatro departamentos origina-

les. El cuadro No.t, nos muestra la subdivisi6n del Depart~ 

mento de Personal, abarcardo las seis áreas mAs importantes. 

(Ver hoja siguiente). 

Desde luego no es sie11pre el mismo organigra11a 

para todas las empresas industriales, pero es una muestra 

representativa para darnos una idea del lugar <¡Ue ocupa el

Departamento eo la oryanizaci6n de una empresa )' las lireas

que lo integran. 



PRF.SIPF.NTP. 

QJftDRO No. 1 .. .... 



Para comprender un poco las •reas aencionadas en· 

el cuadro anterior, daré sus principales caractertsticas: 

EMPLEO (lntegraci6n y Evaluaci6n): Es la médula de la Admi· 

nistraci6n de Personal, Abarca desde llevar a la gente id6· 

nea a nuestra eapresa, hasta las evaluaciones oue para ben~ 

ficio de la organizaci6n se practican. Esto es, empleo in·· 

cluye actos tales como: reclutamiento, selecci6n, inducci6n, 

colocaci6n y valuaci6n peri6dica de personas. 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO; Consiste en enseftar a la gente· 

mediante cursos de capacitaci8n y adiestramiento para que · 

desempenen mejor su trabajo y desarrollen sus potencialida· 

des. 

Es una instrucci6n sistemática, racional y organ! 

zada que implica el desarrollo de conocimientos y el de una 

habilidad manual, 

ADMINlSTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS: Implica una compensa· 

ci6n ~ue se les pagara a los trabajadores por los servicios 

·que presten en forma personal y subordinada a la empresa, 

para que no haya conflictos en la empresa, oue a trabajos · 
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iguales desempeftados en puestos, jornadas y condiciones de

eficiencia tambi~n iguales, deben corresponder salarios igu! 

les, Existen otros tipos de consideraciones que hay que te

ner en cuenta en esta 4rea del Departamento de Personal, )'

que s6lo mencionaré por no ser el tema base de este trabajo: 

1, Niveles de sueldos y salarios. 

2. Estructuras y control de los mismos. 

3, Determinaci6n del salario individual. 

4. Método de pago, 

5, Lugar de pago, 

6. Día y hora de pago, 

7. Descuentos permitidos por la Ley. 

SERVICIOS Y PRESTACIONES: Son de interl!s particular para 

cualquier administrador de personal. Muchas veces se utili

za servicios y prestaciones como sinónimos, pero alv,unos 

autores preí ieren aplicar los separadamente, ut i 1i zando el 

término prestaciones cuando el valor monetario puedo; calcu• 

larsc fácilmente y, servicios cuando no se puede establecer 

~on facilidad el valor monetario de la prestaci6n que se le 

otorga al trabajador. ~stas prestaciones y servicios pueden 

referirse a los otorgados por nuestra legislación federal -

laboral o los establecidos por contrato colectivo de traba-
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jo. 

RELACIONES LABORALES: Por lo general, esta funci6n estA as~ 

ciada con negociaciones e interpretaciones de contratos, a~ 

•inistracien de los mis~os y los conflictos referentes a 

ellos. 

La negociacien, interpretacien y adainistraci6n 

del contrato, son los intereses principales de la funci6 D 

de Relaciones Laborales. 

HIGIENE Y SEGURIDAD: Son obligaciones adicionales de la em

presa que corresponde cumplir y controlar al administrador

de personal. También son términos muy relacionados, pero 

por salud o higiene entendemos la prevenci6n de enfermeda-

des profesionales y su meta es crear y mantener un ambiente 

de trabajo que redunde en unn producci6n eficiente con bue

na salud y alta moral. 

Por seguridad podemos decir que se refiere a la 

prevenci6 n de los accidentes y lesiones, aunque no todos 

los accidentes causan lesiones, pero se pretende, precisa-· 

mente, con estas normas evitar cualquier contratiempo, 
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Es obliRaci6n laboral para un patr6n protcp.er a 

sus empleados contra condiciones inse~uras, pero también 

debe tomar en cuenta aue si no lo hiciera traer1a consecue~ 

cias muy Rraves ccon6mlcamente. 

Hasta aqui se ha desarrollado todo lo relacionado 

al Departamento de Personal, como se conoce actualmente. 



C A P 1 T U L O 111 

F U N D A M E N T O S D E 

L A S E G U R 1 D A D E 

H 1 G 1 E N E 1 N D U S T R 1 A L 
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3 .1 El'OLUCION SOBQE CONCEPTOS !IODFRNOS ACERCA DE 1.A SEGURI

DAD E lllf.IENE INDUSTRIAL. 

ANTECEDENTES MUNDIALES. 

Las personas en cada etapa de desarrollo de su vi 

da se velan angustiadas por las heridas que sufrian, por 

los daflos a aly,una herramienta importante, o por cualauier

pérd ida persa na 1 inesperada • 

En aquellos tiempos del progreso del salvajismo -

a la civilizaci6n, se inicill probablemente cuando qued6 est!!_ 

blecido el concepto de la familia. Proteger al individuo -

no era tan importa ntc como resguardar a la tribu, aan cua!! 

do se trataba de su jefe la tribu se alzaba para protegerlo. 

Es aouí donde se encuentra el núcleo del desarrollo social. 

Siendo más importante In sep,uridad de la tribu; 

la del inrlividuo resultaba significativa solamente cuando -

su rclaci6n con la tribu era tan importante oue nouella no· 

podía arriesgar su pérdida. Solamente cuando varias lesiones 

o una enfemedad aflip,ían a Jos miembros de una tribu en un 

buen número, y amenazaba Ja solidez establecida en ella y -



la fortaleza de 6sta, pasaron la salud y la enfermedad a 

coiwertirse en un probleaa sobre el que se deberte actuar 

di rectamente. 
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Como vemos, la seguridad tal y co~o se le practi

caba en sus principios, no estaba ligada a la idea de una -

preocupación personal rara evitar los riesgos a beneficio 

exclusivo del propio bienestar. 

El primer control utilizado para evitar la inci-

dencia de las lesiones de unos y otros fué la aplicaci6n 

de penas, sin prestar atención alguna a c6mo o porqué las 

lesiones se habian producido. 

A mds de 2 ,000 afies de nuestra era, los antiguos· 

babilonios se preocupaban de los accidentes que ocurrian en 

aquellos tiempos, y prescribieron un método que sirviera 

para indemnizar al lesionado: El C6dip,o de Hammurabi (2, 100 

A.C.). 

Como los embarques por mar eran cosa comOn, este

C6digo exigia al fabricante de la nave compensar por cual-

quier defecto en su construcción, y por los dalles que éstos 
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causaran durante un afto después de la entrega de la nave. -

En el caso de que fuera un esclavo el que saliera lesionado 

por cualquier otro que no fuera su duefto, el C6digo especi

ficaba la multa que habria de ser pagada al duefto del escl~ 

vo. 

El descuido y el abandono eran castigados con se

veridad, como ocurrta en casos de médicos poco capacitados. 

Por otro lado, desde los primeros dtas de la cri~ 

tiandnd hasta finales del Siglo XV se tenía informaci6n a•.

cerca del trabajo industrial y la situaci6n que creaba, pe

ro era muy escasa. 

Los primeros estatutos del trabajo eran diseñados, 

sin embargo, más para beneficio de la comunidad que para la 

protecci6n de los trabajadores, 

Más tarde, se puede decir que el objetivo especial 

toma nlo en cuenta sus intentos caritativos y fi!antr6picos

en los Siglos XVII y XVIII, consistía en encontrar casas en 

las cuales los niftos peoueftos pudieran ser entrenados como

aprcndiccs para su posterior empleo con los patrones, 
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Por su parte, el rápido desarrollo del vapor como 

fuente de energ1a, y su aplicaci6n a la manufactura, aumen

t6 el empleo de ·1os niftos en las ciudades, Pronto se plan-

te6 la cuest i6n de la regulaci6n y protección del trabajo -

infantil en las fábricas textiles de Inglaterra. Una epide

mia de fiebre en 1784 en las fabricas de hilados de alaod6n 

en la Cd. de Manchester, incitó a desarrollar la primera 

acci6n en pro de la seguridad por parte del gobierno. En 

1795 se formó la C4mara de Salud de Manchester, la que ela

bor6 una legislaci6n que reglamentaba horas de trabajo en -

las fábricas, En 1802 fué aprobada la Ley relativa a la sa

lud y moral de los aprendices, la que en efecto vino a con~ 

tituír el primer paso a favor de la prevención reglamenta-

ria de las lesiones y la protección del trabajador en las -

fábricas inglesas. 

En 1844, se promulgó la primera Le)' inglesa que 

regularía las 12 horas por día de trabajo de las mujeres 

adultas, y por primera vez hicieron su aparición en las le

yes unas medidas en pro de la salud y de la seguridad de 

los trabajadores. 

Otra Ley importante fué la de minas en 1842, tam• 
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bi6n en Inglaterra, aue detel'lllinaba las cD11pensaciones por· 

lesiones previsibles causadas par aaquinaria de minas no 

protea idas. 

En 1867, se regularizaba a los talleres. Las pri· 

aeras adiciones parlaaentarias a la Ley de 1878 se liftita-

ran al intento de vigilar adecuada~ente las industrias noc! 

vas para la seguridad y la salud. 

Sin eabargo, no fue sino hasta el Siglo XX que se 

realizaron algunos intentos para explorar las causas que 

determinaban los accidentes. 

Se cree que la Administraci6n de la Seguridad pr~ 

piamente dicha comenz6 al rededor de 1912 al estar en su ap~ 

geo la Administraci6n Cientifica de Frederick W.Taylor. El· 

Primer Congreso Nacional de Seguridad Colectiva en Estados· 

Unidos, empez6 a promover el estudio de la Seguridad Indus

trial, Se crearon leyes de compensaci6n para empleados en-· 

tre 1910 y 1925, en ellos se responsabilizaba a los patrones 

de los.danos ocurridos sin ver !ns causas de los accidentes. 

En 1970, el gobierno de los Estados Unidos apoya-



el Acta de Salud y Seguridad Laboral, con el fin de apoyar· 

a los estados en sus esfuerzos para asegurar las condicio-

nes sanas y seguras de trabajo,C5) 

El Acta autoriza a este gobierTlD federal para es

tablecer y reforzar las TlD1111&s de salud y seguridad laboral 

aplicadas a 1111presas que tengan co•ercio interestatal y 

ta•bi6n, proporciona una secretarla auxiliar de trabajo pa· 

ra la salud y seguridad laboral; para que se responsabilice 

de establecer las nor•as de salud y sepuridad relacionadas

con los riesgos espec1ficos del trabajo industrial. 

Ar:fA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. 

El 29 de Diciembre de 1970, el Presidente Richar· 

M.Niaon fira6 el Acta de Salud y Seguridad Laboral de Nill! 

ams Steiger, estableciendo una 1U1eva política nacional, 

El prop6sito de esta Ley, que entró en vigor el · 

28 de Abril de 1971 fué el de asegurar las condiciones sa·· 

nas y seguras de trabajo para todos los empleados. 

(3) Andrew F.Sikula. Administraci6n de Recursos Hu~anos. 



Establece que cada patr6n tiene la obligación bá

sica de mantener a sus empleados en un lugar libre de ries

gos conocidos que puedan causar danos f1sicos praves o la -

muerte. 

La finalidad que tiene el Acta, es asegurar condi 

cienes de trabajo saludables y seguras en toda la naci6n. 

El Departamento de trabajo de E.U.A. a6n tiene la 

responsabilidad básica de administrar dicha acta. Establecien 

do normas de seFuridad y salud en el trabajo, y requiriendo 

que empleados y empresas acaten dichas normas. 

Para asegurar que se estén cumpliendo las normas· 

de salud y seguridad, este departamento de trabajo hace in~ 

pecciones periódicas a los lup.ares de actividades. Dichas -

inspecciones son dirigidas por inspectores entrenados en s~ 

guridad y salud. La Ley requiere un representante autoriza

do de la empresa y uno de los trabajadores que acompañen al 

inspector en su visita, con la finalidad de cooperar con 61 

en la realización de dicha inspección. Los trabajadores ta! 

bién tienen el derecho de notificar al departamento de tra

bajo y pedir una inspección si es que creen que las condici~ 
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nes del lugar de trabajo son inseguras e insalubres. Además, 

tienen el derecho de hacer notar al inspector que efectúa · 

la inspección algunas condiciones inseguras de salud y se·· 

guridad. Bas4ndose en la inspecci6n, si el departamento de· 

trabajo piensa oue se ha violado el Acta, se hace Ja cita·· 

ci6n de la violaci6n y se formula una sanci6n a Ja compañía. 

El Acta provee sanciones obligatorias por cada 

violaci6n grave, y sanciones opcionales por violaciones li· 

geras. Las sanciones se requieren por cada día que tarde el 

violador en corregir la falla dentro del peri6do estipulado 

en la citaci6n, Tambi6n a cualquier empresa que viole repe· 

tida u obstinadamente el Acta se le imponen sanciones eco-· 

n6micas por cada violaciOn. 

El Acta estipula que los empleados no pueden ser· 

destituidos o discriminados de ninguna manera, por presen·· 

tar quejas respecto a la seguridad y salud, o por ejercer · 

sus derechos bajo la protección del Acta. 

ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO, 

Desde 1917 Don Venustiano Carranza expresó ante • 
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el Congreso Constituyente que con las leyes protectoras de

los elementos obreros y con la i•plantaci6n legal del Segu

ro Social, las instituciones poltticas de M6xico cumplirian 

su cometido atendiendo satisfactoriamente a las necesidades 

de la sociedad. En el Arttculo 123 Constitucional se inclu-

y6 este concepto en la parte que establece: "se considera 

de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros -

populares de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria 

de tra)>ajo, de accidentes y de otros con fines an4logos". 

Bn 1921 se elabor6 el primer proyecto de Ley del

Seguro Social, que no lleg6 a ser promulgado. En 1929 se 

formul6 un proyecto de Ley para obligar a los patrones y 

trabajadores a depositar, en una instituci6n bancaria, las

cantidades necesarias para el fondo de beneficio de los tr~ 

bajadores. 

Desde 1931 la Ley de Trabajo hace responsable al 

patr6n de los riesgos profesionales de sus trabajadores, 

En 1932, el Congreso de In Unión, expidi6 un de-

creta concediendo facultades extraordinarias para que en un 

plazo de 8 meses se expidiera la Ley del Seguro Social obll 
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gatoria. Dicho decreto no lleg6 a cumplirse debido al cam-

b,io de gobierno que ocurri6 en ese afio .• 

En el peri6do de gobierno de 1934-1940 con LAzaro 

Cirdenas fufi donde hubo •ayor actividad en la discusi6n del 

proble11a del Seguro Social; se elaboraron proyectos en el -

u·eparta•ento de Trabajo, en el de Salubridad, en la Secre- ~ 

taria de Gobernaci6n y en la de Hacienda y Cr~dito Pdblico, 

lo mismo que en la Comisi6n de Estudios de la Presidencia -

de la R6publica, 

En el siguiente peri6do de gobierno (1940-1946) -

se af irm6 que se expediría la Ley del Sep,uro Social que de

bia cubrir los riesgos profesionales y sociales más impor-

tantes; pero no fu~ sino a partir del 1• de Enero de 1944 

cuando se dispuso la implantaci6n en el Distrito Federal -

de los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, enfeL 

medades profesionales, enfermedades no profesionales, mateL 

nidad, invalidez, vejez y muerte. 

Durante este peri6do, en el afio de 1943 Manuel 

Avila Camacho promulga la Ley del Seguro Social, cuyo obje• 

tivo era hacer efectiva la previsi6n social de los trabaja• 
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dores para llep,ar a la se~uridad social de los mismos. 

De 1946 a 1952 se unificaron en favor de la niñez 

crelindose la asociaci6n pro-rutrición infantil oue evolucie_ 

nó hasta llegar al actual Instituto ?\acional de Protecci6n

a la Infancia. 

Entre 1958 y 1964, alcanzó mayores niveles la pr!!_ 

venci6n, asistencia y rchabilitnci6n de enfermos, y la asi~ 

tencia sanitaria se proyect6 al Medio rural mediante campa

ñas especiales. 

El 1° de Enero de 1960 entra en vigor la Ley del

ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicio Social para los -

Trabajadores del Estado), 

La Ley promulgada por AvJ!a Camacho en 1943 fué 

reformada el 12 de Marzo de 1973 durante el gobierno del 

Lic. Luis Echeverria Alvarez. También se extendió al campo

y a los débiles que inteeran las comunidades proletarias. 

Entró en vigor el 1° de ,\bril de ese mismo año y

fun reformada el 31 de Diciembre de 1974. 
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Los riesp,os amparados son: 

1. Accidentes de trabajo. 

2. Enfermedades de trabajo. 

3. Enfermedades no profesionales. 

4. Maternidad. 

s. Enfermedades generales, 

6. 1 nval idez. 

7. Vejez. 

8. Muerte. 

9. Desocupac i6 n. 

La nueva Ley Federal del Trabajo entr6 en vigor 

el 1° de Mayo de 1970. Su título nuevo trata sobre los rie~ 

gos de trabajo. 

La Ley trat6 de adaptarse tanto como le fuera po

sible a la Ley del Seguro Social, fundamentándose al efecto 

en lo que qued6 establecido por la Teoría del Riespo Social; 

esto es, la Ley Federal del Trabajo repula la materia oue -

nos ocupa hasta en tanto la Ley del Ser.uro Social se ext ie!! 

da en todo el territorio nacioual, por lo cual las normas -

contenidas en esta Ley quedan subrogadas por la Ley del Se

guro Social, siempre y cuando el patrón cumpla con la ohli-
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gaci6n de inscribir a sus trabajadores en el IMSS. 

Cabe comentar finalmente, que Ja seRuridad social, 

su reglamentaci6n ha ido separándose poco a poco del Ocre-

cho Laboral, conformándose otra rama conocida como Dcrecho

Social que al igual Que el primero se encuentra en constan

te evoluci6n. 

RELAC!Of\ES E!'\TRE SEGUR !DAD E f!JG l ENE J!'\DUSTR!AL. 

La primera rc~Jamentaci6n de trabajo fue hacia 

las normas de seguridad e higiene industrial. Se inici6 re

glamentando el trabajo de los menores y de las mujeres, lu~ 

go se extendió a los adultos. Acerca de Jos menores la Ley

dice entre otras cosas que se consideran los 16 afies como -

mayoria de edad para trabajar, a11nquc se permite el trabajo 

de niftos mayores de 14 anos y menores de lfi. Se pide oue el 

menor termine su educaci6n obligatoria a menos que cxista

compatibilidad entre el trabajo y el estudio. Además el co!!_ 

trato se cclehrará cor autorización del padre o tutor. Los

mayorcs de 14 anos pero menores de lfi anos no pueden traba

jar jornadas extraordinarias, ni traba.íos nocturnos indus-

triales, asl como tampoco en labores insalubres o peligro--



sas. Pueden trabajar solamente 6 horas como jornada m1íxima. 

También se prohiben los trabajos subterráneos o submarinos. 

De las mujeres nos dice, que aunque las leyes la

borales reconocen los mismos derechos y obligaciones a hom

bres y mujeres, a estas Ciltimas durante algCin tiempo se les 

restringió bastante. Esto, tomando en cuenta el papel de 

la maternidad y las características correspondientes a los

periódos pre)' postnatales. 

Debido a las aptitudes psicológicas de la mujer 

(diferentes a las del hombre), hace oue para cierta clase -

de trabajos que reauicran minuciosidad, paciencia y orden 

prefieran al elemento femenino. Sólo en aauella clase de 

trabajo en que debido a condiciones hiológicas la mujer 110-

pueda aceptarse en vez del hombre se considerar5 desigual-

dad entre ambos. 

Nuestra Ley Laboral, así como la misma Constitu-· 

ci6n reformaron en 1974 en sus preceptos determinando entre 

otra~ cosas: 

1. Suprimir la prohibición para aue las mujeres trabajen 

en labores insalubres o peligrosas, para el trahajo indu~ 



trial y para cualquier trabajo después de las diez de la 

noche. Aunque se mantendr4 para las muieres embarazadas o 

aquellas que estén amamantando a sus hijos. 
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La Le)' Federal del Trabajo contempla en las frac

ciones XVI y XVII del Articulo 132, que los patrones estAn

obligados a acondicionar, de acuerdo con los principios de

Seguridad e P.ipiene, el lupar de trabajo, asi como propor-

cionar las herramientas de protecci6n necesarias, evitando

con ello riesgos y mal desarrollo de las relaciones labora

les. Las fracciones anteriores dicen: 

ART. 132 Fracci6n XVI. "Instalar de acuerdo con -

los principios de seguridad e higiene las fábricas, talle-

res, oficinas y demás !upares en que debnn ejecutarse las -

labores para prevenir riesgos de trahajo y perjuicios al 

trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para 

evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos 

en los reglamentos e instructivos que expidan las autorida

des competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en

su ca~o,las instalaciones en los t6rminos oue seftalen las -

propias autoridades". 
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ART. 132 Fracci6n XVII. "Cumplir las disposicio-

nes de seguridad e higiene oue fijen las leyes y los re~la

mentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los -

centros de trabajo y, en ¡¡eneral, en los lugares en que de

ban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de 

los medicamentos y materiales de curaci6n indispensables 

que seftalen los instructivos que se expidan, para que se 

presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debie~ 

do dar, desde luego, aviso a la autoridad competente en ca

da accidente que ocurra". 

Los trabajadores deberán a su vez "observar las -

medidas de seguridad :._!!!_gien: implantadas en su centro de

trabajo", segDn el Articulo 134 Frncci6n 11 de la misma Ley 

que nos habla de las obligaciones de los trabajadores. 

Para fijar mediJas con el fin de prevenir riesgos 

de trabajo, el Presidente de la RepDblica, deberá expedir -

Reglamentos segDn el Artículo 89 Fracci6n I de la Constitu

ci6n y el Articulo 512 de la Ley Federal del Trabajo, que -

nos habla sobre las autoridades laborales competentes como

son las Comisiones Consultivas Nacionales de Higiene y Seg~ 

ridad del Trabajo intep,radas por In Secretaria de Trabajo y 
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Previsi6n Social, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante sus re-

presenta nt es. 

"El S de Junio de 1978 en el Diario Oficial de la 

Federaci6n se publ ic6 el Reglamento de Seguridad e l!igiene

en el Trabajo".C4J 

Su Artículo 1° afirma. "Este replamento rige en 

todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer en 

la esfera administrativa a la observancia de la Ley Federal 

del Trabajo en materia de Seguridad e Higiene Industrial y

lograr de este modo disminuir los accidentes y enfermedades 

que se producen u origina11 en los centros de trabajo.'' 

El Artículo S del mencionado reglamento dispone:

"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social queda facult!!_ 

da para expedir, con base en este Reglamento, los instruct! 

vos que considere necesarios para desarrollar, hacer explí

citas y determinar la forma en que deben cumplirse las dis-

(4) Roberto Muñoz Ramón. Derecho del Trabajo. 
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posiciones. En la expedici6n de los instructivos, así como

en la de manuales y circulares, se tomará en cuenta la ca-

ractertstica de cada tipo de trabajo. Para su obligatorie-

dad y general observancia, los instructivos que la Secreta

ria de Trabajo expida deberán ser publicados en el Diario -

Oficial de la Federaci6n". (S) 

El Articulo 423 Fracci6n VI de la Ley Federal del 

Trabajo prescribe que "El Rey,lamento Interior de Trabajo 

deberá contener las normas para prevenir los riesgos de tr~ 

bajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios". 

Existen medidas para abatir el mínimo de peligro

sidad e insalubridad en la prestaci6n del servicio, las cu~ 

les se clasifican en: 

1. Medidas de Seguridad, 

2. Medidas de Higiene. 

Las medidas de seguridad tienen la finalidad de -

disminuir la peligrosidad en el trabajo. 

(5) Alberto Trucha Urbina. Ley Federal del Trabajo, 
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Las medidas de higiene, tiene como o~_ietivo redu

cir la insalubridad del medio ambiente laboral. 

De la Le)' Federal del Trabajo se desprenden las 

medidas de higiene y seguridad, además de los Replamentos e 

Instructivos como ya se mencion6 y, se clasifican en: 

a. Medidas Preventivas. 

b. Medidas Reparadoras. 

En esta rcglamcntaci6n, hay ~uc distin~uir una 

reglamentaci6n general para toda clase de trabajo y, una r,_ 

glamcntaci6n especial para aquellos trabajos que revisten -

una específica peligrosidad o insalubridad; por lo minucio· 

sos y complejos de los especiales s6lo nos referiremos a 

los reglamentos r,encralcs. 

Las medidas preventivas van enfocadas fundamenta! 

mente al: 

1. Acondicionamiento de los establecimientos. 

2. 'A la instalaci6n de Ja maquinaria. 

3. Al otorgamiento de los implementos de protecci6n de los

trabajadores. 

4, A Ja implantación de los sistemas de prcstaci6n del tra

bajo. 



Las cuatro disposiciones anteriores se cumplen de 

la siguiente manera: 

1. Dando a los edificios y locales, donde trabaje 

la gente, condiciones de seguridad e higiene adecuadas a 

techos, pisos, paredes, rampas, escaleras, etc. 

2. Deberán cubrirse con protección total y fija, -

operar de acuerdo con los instructivos correspondientes, t~ 

das aquellas partes de la maquinaria que estén en movimien

to como: bielas, engranes, flechas, bandas, etc. Ast como -

seguir las instrucciones del Articulo 43 del Reglamento de

Seguridad e lligiene 1 ndustrial. 

3. Los patrones deben proporcionar a sus trabaja

dores artefactos de protección necesarios como: cascos, ca~ 

retas, gafas, mascarillas, guantes, calzado de sc~uridad, 

etc. Todo esto contemplado del Articulo 159 hasta el 161 

del ílep,lamento de Seguridad e llipienc Industrial en lo ref.!'_ 

rente a eauipo de pratecci6n personal. 

4, Debe dársele a la herramfonta o maauinar ia aue 

sea proporcionada a los trabajadores, el uso adecuado. 
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Las medidas reparadoras nos dicen que cuando al -

aplicar medidas prevcnth·as, el riesp,o continúa. Para cllo

en todo centro de traba_io deberá existir un botiqu1n con el 

material, instru~ental y de curaci6n necesarios para los 

priMeros auxilios y personal adiestrado para que lo preste. 

Si existen más de 100 trabajadores, el patr6n es

tá obligado a establecer una enfermerta completa. 

Además previo acuerdo con los trabajadores, los -

patrones pueden celebrar contrato con hospitales o sanato-

rios ubicados cerca de los centros de trabajo. 

Los plrrafos anteriores, segOn el Articulo 504 

Fracciones !! y IV de la Ley Federal del Trabajo. 

Viéndolo desde el punto de vista de Ja Administr'!_ 

ción de Recursos l!umanos, la salud y la scp.uridad de los 

empicados constituyen una de las principales bases para pr~ 

servar la fuerza de trabajo. 

lligiene y Seguridad van íntimamente relacionadas

)' constituyen dos actividades para parantizar condiciones -



personales y materiales de traba_io y, para mantener cierto

nivel de salud de los empleados. 
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3,2 DEF!XICIOK DF lllG!ENE INDUSTRIAL. 

Higiene Industrial: "Es el conjunto de conocimie!!_ 

tos y t6cnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar -

aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, 

que provienen del trabajo y ouc pueden causar enfermedades

º deteriorar la salud", ( 6) 

La definición que nos da Scope en su libro "Obje

tivs and Functions of Occupational Herth Programs Journal -

of de American Medica! Association" es la siguiente: "Higi!!_ 

ne es un conjunto de normas y procedimientos que protegen -

la integrid:id fisica y mental del trabajador, presenoándolo 

de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo 

y al ambiente físico donde son ejecutadas. La lligiene no 

está relacionada con el diagn6stico y la prevenci6n de !as

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y el control 

de dos variables: hombre y ambiente de trabajo". 

OBJETIVOS DE llJG!ENE INDUSTRIAL. 

(6) Arias Galicia Fernando. Administraci6n de Recursos llum'!_ 

nos, 
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La Higiene Industrial tiene un carfictcr preventi

vo, ya que su objetivo es la salud y el confort del trabaj ~ 

dor y evitar que se enferme y se ausente transitoria o dcf!_ 

nitivamentc. 

Entre sus objetivos podemos mencionar: 

1. Eliminaci6n de las causas de enfermedades profesionales. 

z. Rcducci6n de los efectos perjudiciales provocados por el 

trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos 

físicos. 

3. Prcvcnci6n del empeoramiento de enfermedades o de lesio

nes. 

4. Mantenimiento de la salud de los trabajadores y auinento

dc la productividad, por medio del control del ambiente

de trabajo. 

Los objetivos se obtienen por: 

"1. La educaci6n de los operarios, jefes, capataces, geren

tes, cte., que indiquen los peligros existentes y ense

ñen como evitarlos. 

2. El constante estado de alerta contra los ricSADS cxis·· 

tcntcs en la f:lbrica. 

3, Los estudios y observaciones de los nuevos procesos 
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·existentes o materiales que deben ser utilizados".C 7l 

La Higiene Industrial incluye el estudio y control 

de las condiciones de trabajo que son variables y que infl~ 

yen en el comportamiento humano. 

Dividimos en tres los grupos de condiciones de 

trabajo: 

1. Naturaleza física (iltil'linaci6n, ruido, temper'!. 

tura, etc.).· 

2. El tiempo (horas de trabajo, peri6dos de des·· 

canso, etc,). 

3. Social (dentro de la situaci6n de trabajo, or-

ganizaci6n forrnal, status, cte.). 

FACTORES DEL ~IEOIO AMBIENTE EXTERNO DE TRABAJO. 

Existen cinco tipos de factores principales que · 

afectan el funcionamiento del organismo; estos factores son: 

(7) liilton Baptista. Higiene e Scg11ranca to Trabalho. 
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1. Factores Ouímicos. 

"Toda industria moderna necesita utilizar substa!'. 

cias químicas como materia prima, las cuales desprenden pa~ 

tículas líquidas, s6lidas o gaseosas que provocan, Ja mayo

ría de ellas, un cuadro nosol6gico de Ja enfermedad de que· 

se trate, por ejemplo: una absorción de dichas substancias

pueden hacerse por la piel, el aparato respiratorio, y el -

digestivo". (S) 

2. Factores Físicos. 

Son aquellos en donde el ambiente normal se alte

ra, rompiéndose el equilibrio entre el organismo y su medio. 

Son ejemplos de ellos: iluminación inadecuada, C!!_ 

lor o fria extremosos, ruido y humedad excesivos, manejo de 

corriente el~ctrica, presión atmosférica, radioactividad, -

etc. 

!LUMINACION. La falta de iluminaci6n adecuada pr~ 

vaca fatiga, perjudica el sistema nervioso, influye produ--

(8) Arias Galicia Fernando. Administración de Recursos Hum!!_ 

nos. 
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ciendo una mala calidad del trabajo y es rPsponsable de una 

buena parte de los accidentes de trabajo. 

Una adecuada ilunlnaci6n debe ser: 

1. Suficiente, de tal manera que cada foco proporcione toda 

la cant !dad de luz necesaria. 

2. Constante y uniformemente distribuida. La luz puede <lis-

tribuirse en: 

a. Iluminación directa (directa a la superficie ilumina-

da). 

b. Iluminaci6n indirecta (la luz va sobre la superficie

por medio de reflejos en paredes y techos), quedando-

oculta por protecciones opacas. 

c. Iluminación semi-indirecta (es la combinación de las-

antcriorC's). 

d. Iluminación semidirecta (la mayor parte de la luz cae 

directamente en la superficie que debe ser iluminada). 

3. Ser bien orientada para no cauzar ofuscamiento o brilla!! 

tez. 

RUIDO. Se entiende como un sonido indeseable. Las 

características del sonido son: la frecuencia y la intensi-

dad. 



80 

Según estudios, el ruido no disminu)'c el descmpe

fio del trabajo, sin embargo, trae graves consecuenoias so-

bre la salud del empleado.A mayor tiempo de exposici6n al -

ruido, mayor sera el grado de p6rdida de la audici6n. 

Los ruidos industriales generales son: 

1. Continuos (máquinas, motores )'ventiladores), 

2. Intermitentes (prensas, herramientas neum&ticas, forjas, 

etc.). 

3, Variables (manejo de herramientas, personas que hablan,

etc.). 

El efecto desagradable de los ruidos depende de: 

a. La intensidad. 

b, La variaci6n de los ritmos e irregularidades, 

c. La frecuencia o tono de los ruidos. 

CONDICIONES ATMOSFERlCAS, Son las que generalmen

te influyen en la temperatura y la humadad, pero también 

son importantes la ventilaci6n, la composici6n del aire, 

las condiciones t6xicas, cte .. Tiffin )'Me. Cormick afirman 

que para ellos 11 son cuatro las variables ntmosf!ricas prin

cipales: la teMperatura, ln humedad, In radiación (de tcmp~ 
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ratura, objetos o de cuerpos próximos), y corriente de ai-

re. C9l 

3. Factores Riol6~icos. 

Este tipo de factores tienen como origen la fija

ci6n dentro y/o fuera del organis~o, o la impregnaci6n del-

mismo, por animales protozoarios, parásitos, o toxiflas de -

bacterias que provocan el desarrollo de alguna enfermedad.

Ejemplos: paludismo, t~tanos, y todo tipo de enfermedades -

que estln subordinadas a Jos factores biol6gicos del medio

exterior representados por agentes microbianos o parAsitos

pat6genos. 

4. Factores de Fuer'ª de Trabajo. 

Son todos aquellos que tiendan a modificar el es

tado de reposo o de movimiento de una parte o de Ja totali-

dad <lC'l cuerpo vivo; es decir, modificar su situación en-

el espacio y capaces de provocar enfermedades o lesiones. 

Ejemplos: grandes esfuerzos físicos, que pueden provocar 

desgarraduras musculares, heridas, etc. 

(9) Joseph Tiffin y Ernest Me. Cormick. Psicología Industr!_ 

al. 
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S, Factores Psicol6~icos. 

Son el medio bajo tensi6n en que laboran los tra

bajadores que pueden causar alteraciones en la estructura -

ps1quica y de personalidad en los mismos. Como son la neur~ 

sis, la psicosis, histerias, etc. 

La cap•cidad y sobre todo la voluntad para traba

jar dependen escencialmente de la salud de los individuos,

)' anal izando los factores mencionados, vemos que también e

sa salud viene a ser representada por el nivel de adaptaci6n 

del ser humano y su medio ambiente, o lo que es lo mismo en 

nuestro caso, de adaptarse a los elementos que constituyen

su actividad laboral. 

Si esta adaptación se dificulta su salud será pre 

caria o no tan buena como para considerarla aceptable y tr~ 

erá como consecuencia, la baja productividad o incapacidad

laboral, 
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3. 3 CONCEPTO DF E~HR!>!EDAD DE TRABAJO. 

Antes de desarrollar el tema de enfermedades pro

fesionales, se deben analizar los ries~os de trabajo. 

La definci6n de riesp.o de trabajo nos la sefiala -

la Ley Federal del Trabajo en su Articulo 473 diciendo: 

"Son los accldentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo". 

El concepto de riesgo de trabajo involucra por un 

lado las enfermedades de trabajo, y por otro lado, los accl 

dentes profesionales. 

Por ahora, hablaremos de las enfermedades labora

les; pero nntcs 1 diremos que es de suponer oue para oue exi! 

tan enfermedades de trabajo, antes debi6 de existir una bu! 

nn salud. 

SALUD. Andrew F. Sifula define a la salud dicien

do: 11 Es un estado o nivel de cstnbilitlud corporal". 

Frt'c11cntcmcntc utilizamos el término para ase~u·· 
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rar buena condición de salud en general. Se puede dh'idir -

en salud f1sica o salud mental; las dos son tan importantes 

que lo o,ue se busca es que las personas aue trabajan las -

posean tan amplias como sea posible. 

E~FERMEDAD PROFESIONAL. 

Después de conocer qu~ es lo que regularmente se

entiende como salud, pasaremos a hablar de las enferemdades. 

Fernando Arias r.alicia buscando una definici6n de 

enfermedad, da la sipuiente: "Es una alteraci6n de la salud 

producida por un agente biolóy.ico, o de alp.ún factor físico, 

quimico o ambiental que actúa lentamente pero en forma con

tinua o repetida". Esto es, una alteraci6n p,rave o no, al -

funcionamiento del organismo. 

La Ley Federal del Trabajo, en su Articulo 475 la 

define como: "Es todo "estado patol6gico derivado de la ac-

ci6n continuada de una causa que tenga su origen o motivo -

en el trabajo o en el med lo en que se vea obl iy.ado a pres-· 

tar sus servicios". 

RIESGOS DE TRABAJO. 
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La filosofta de los riesgos de trabajo, antes de

analizar las teorias acerca de la responsabilidad que de 

ellos derivan, es que si alp,uien va a trahajar exponiendo 

su salud y su integridad corporal, al servicio de otro den~ 

minado patr6n, es de suponer oue cualquier menoscabo que en 

ellos se produ?ca como consecuencia (directa o indirecta) -

del trabajo, debe de ser compensado de alguna manera al tr~ 

bajador o a sus dependientes econ6micos. 

, 
Claro esU que a ningún precio se vende la'· salud, 

pero al Menos mientras alcance a recuperar parcial o tatal

mente las facultades perdidas, no existe ninguna mejor sol\!, 

ción que el pago en efectivo. El siguiente prohlema que sur 

ge es el de determinar el costo adecuado, o lo aue es lo 

mismo, el equitativo )'justo. 

TEORIAS ACFRCA nr. LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS RIES- -

GOS PROFí.SIONALES. 

Anteriormente a la evolución de la Ley Federal 

del Trabajo, en lo referente a responsabilidad de los ries

gos Je trabajo, se desprendía que los riesgos laborales los 

drhta soportar el trabajador a menos qu~ demostrara que era 
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culpa del patr6n, cosa sumamente diftcil. 

A medida oue avanz6 la Ley, se cambi6 la orienta

ci6n totalmente y se considera oue la responsabilidad de 

riesgos serta responsabilidad objetiva, imputable siempre 

al patr6n; salvo en las excepciones sellaladas por la Ley. 

Ahora las cosas son al contrario, es al patr6n al 

que corresponde buscar excluyentes de su responsabilidad; -

cosa que también resultó poco práctica debido a que el pago 

del dallo dependta de la solvencia del patr6n, la oue con 

frecuencia no exist1a. Es por ello que surgi6 la idea de.r~ 

partir responsabilidad entre todos los miembros de la colee 

tividad, surgiendo con ello la esencia del Seguro Social. 

Las siyuientes siete teorías, nos explican el pr'?_ 

p6sito de la responsabilidad derivada de los riesgos de tr! 

bajo. 

1. TEORIA DE LA CULPA. 

Dice a,ue el autor de un daño debe de responder de 

él cubriendo la indemnizaci6n consiguiente, 
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2. TEORIA DE LA R[SPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 

Es obligación del ratr6n velar ror la seguridad -

de sus obreros, y ror tanto, la de restituirlos sanos y sa~ 

vos a la salida del trabajo, como el rorteador se encuentra 

obligado a entregar intactos en su destino los objetos tran! 

portados, 

La responsabilidad del patr6n no deriva de la cu~ 

pa, sino del contrato de trabajo. 

3. TFORIA DEL CASO FORTUITO, 

La idea dice que quien obtiene una utilidad de 

una persona o de una cosa, justo es que asuma los riesgos 

originados por el empleo o uso de esa persona o de esa cosa 

Esto es, oue el patrón cargar§ con las consecuencias del 

caso fortuito en materia de accidente de trabajo, en raz6n

de ser éstos un acceso inevitable en la industria. 

4. TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

El principio de la imputabilidad no puede inter\'!:_ 

nlr cuando se trata, no de relaciones de individuo a indivi_ 

duo, sino de relaciones de grupos entre si, o de grupos con 

individuos, Es entonces s6lo cuestión de riesgo. Se trata -
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de saber cuAl es el patrimonio aue debe en definitiva sopo! 

tar el riesp.o que entrafta la actividad del grupo considera

do. Nace entonces Ja responsabilidad ob,ietiva y no subjeti· 

va. 

5, TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL. 

Consiste en atribuh· a la industria las consecue!! 

cías de los riesgos aue la propia industria produce. 

"Una caracter1stica de la teorta del ries~o prof!!. 

slonal es la forma de cuantificar la responsabilidad. La 

teor1a del riesgo, en el Derecho Común, exip,e una indemniz~ 

ci6n proporcional al dafto sufrido, que en cada caso se de-· 

terminarl conforme a reglas generales, que en nuestro pais· 

se apoyan en supuestos salariales. (Art, 191 S del C6digo C!. 

vil). 

En el Derecho Laboral, por el contrario la respo!! 

sabilidad está sujeta a una tarifa".(lO) 

(10) Nestor de Buen L. Derecho del Trabajo. 
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6. TEORIA DEL RIESGO DE AUTORIDAD. 

La idea del riesgo sigue constituyendo la base de 

la responsabilidad patronal, pero ella se justifica no en -

raz6n del peligro que resulta del ejercicio de una profesi6n, 

sino como una consecuencia de la subordinación oue el con-

trato de trabajo impone al trabajador con relaci6n al empl~ 

ador. 

7. TEORJA DEL RIFsr.o SOCIAL. 

Constituye el fundamento de los sistema's de sep,u

ridad social. Supone que los riesgos de trabajo derivan de

un mundo laboral concebido íntepramente de tal manera que -

los accidentes no pueden imputarse a una empresa determina

da, sino a toda la sociedad. 

Actualmente existe la tendencia a sustituir el 

Seguro Social, fundado en un répimen de contraprestaciones, 

por la Seguridad Social, establecida con base sólo en la n~ 

cesidad del sujeto destinatario, al que de antemano se con

cibe como un ser incapaz econ6micamente de cubrir alguna cu~ 

ta. Es el espíritu de Ja Nueva Ley del Ser.uro Social, pues

to de manifiesto en el Titulo Cuarto, Capitulo Unico, inti

tulado "De los Servicios Sociales". 
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3.4 HIGIENE INDUSTRIAL. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE INDUSTRIAL. 

Viéndolo desde el punto de vista administrativo y 

econ6mico los accidentes de trabajo o enfermedades profesi2_ 

nales son causas de trastornos administrativos y de ¡~astos

ocultos que, or~anizando muy bien un departamento de perso

nal pueden evitarse. 

Trataremos ahora el primer factor que debe tomar

se en cuenta al planear nuestra empresa: el aspecto huaano. 

Si como ya se ha dicho los otros factores son im

portantes, el humano es alin más importante. 

De la conservación y mejoramiento de los aspectos 

fisicos que puardan relación con los hombres que trabajan,

dependerá de su integridad física y salud. 

ES el elemento humano la base de nuestra empresa,. 

y aún, si se invnetan máouinas muy completas y ~ue subt itu

yan al hombre completamente,siempre alp,uien deberá mover 

ese botón indispensable para poner en funcionamiento a cua!_ 
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quier máquina. 

El se,undo factor a considerar para oue se justi

fiquen los estu ios de higiene y seguridad industrial es: · 

el aspecto ceo mico. 

Los iempos perdidos aunque se trate s6lo de una

lesi6n leve, q e en un momento se cure, al ser seguidos los 

accidentes, gr ndes cantidades de dinero se pierden al no · 

producir. ~•áxi e si la lesi6n producto de los accidentes es 

grave, y no de. a producir al trabajador por un dia, sino 

por meses. 

Habl1ndo de lesiones que por ser graves incapaci

ten totalmente a una persona, además de frustrar toda una -

vida huma na, q e es lo que menos preocupa ria a un empresa- -

rio, hace necejsario capacitar o adiestrar a p.ente nueva, -

para la empresa, oue ocupe esa vacante dejada, y que invol~ 

era más diner y por consip,uiente mayores costos. 

El ercer factor por el que debemos informarnos -

sobre segurid d e higiene industrial es: el aspecto social. 
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A una sociedad s1 le interesa que un gran n6mero

de personas queden total o parcialmente incapacitadas, )' 

esto resulta fdcil de comprender si nos pone~os a pensar 

que cualquier pa1s necesita personas aptas para trabajar, -

)' no personas que por estar lesionadas en lugar de producir 

sean una carga para su familia, para.la sociedad y en gene

ral para el pa1s. 

SERV1CIOS A EMPLEADOS. Su importancia dependerA -

en gran parte del tamafio de la empresa. 

Los puntos oue se pueden tomar como esenciales 

son los siguientes: 

a) Un sistema de servicios m~dicos y un personal calificado 

de médicos y enfermeras. 

b) Previos reconocimientos al contratar al personal. 

c) Reconocimientos peri6dicos, a todos aquellos que manejan 

productos alimenticios, dro~as, etc., y también para 

los empleados m§s vieJos; aunque este reconocimiento en

general es para todos los niveles. 

d) Corregir todos los defectos encontrados en los reconoci

mientos. 

e) Primeros auxilios en accidentes y enfermedades. 
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f) Dispensarios adecuados de urpencia y especializaci6n. 

g) Cuidado a las lesiones industriales )' a las afecciones 

y enfermedades de trabajo. 

h) Eliminar cualquier riesgo contra la salud, 

i) Utilizar los hospitales bien acondicionados. 

j) Consejos que ayuden a tener marores cuidados médicos. 

k) Control de riesp,os contra la salud, 

1) Inspección de las instalaciones sanitarias, comedores, -

agua potable, y todos aoucllos a que los trabajadores 

tengan acceso frecuente. 

m) Educar en materia de salubridad. 

n) Registros médicos adecuados. 

o) Testimonios médicos en caso de indemnización. 

Para ~ue se justifique, es necesario que sean más 

de 150 trabajadores para oue se nombre a una enfermera o a

un médico especial para una fábrica. Claro está que se pue

de nombrar, pero si el número de trabajadores es menor, se

deben utilizar los servicios de clínicas, dispensarios y 

hospitales locales; e inclusive que se utilicen mancomunada 

mente con otras fábricas y, empleando a un !'lédico en base a 

consultas pagadas. Existen enfermeras que han recibido alg~ 

11.1 instrucci6n administrativa, y que pueden trabajar pres--
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tando dichos servicios y en el momento en o.ue sea necesario 

o se requiera, ayudar prestando primeros auxilios a un tra

bajador. 

RECONOCIMIENTOS MEDICOS. Al implantar los recono

cimientos médicos se pens6 en cubrir los siguientes objeti

vos: 

1. Facilitar a trabajadores en tareas aptas fisicas y mental 

mente, 

2. Descubrir defectos f1sicos remediables. 

3. Encontrar enfermedades orgánicas que pudieran ap,ravarse

realizando trabajos pesados como en el caso de las her-

nías, y además que sirvieran de base para pedir indem11i

zaci6n. 

4. Impedir la propagaci6n de enfermedades contafiosas. 

S. Aumentar el rendimiento de trabajadores enfermos que por 

ignorancia no se han curado. 

Es muy cierto que con los reconocimientos médicos 

se benefician tanto patrones como trabajadores. Esto lo no

tamos cuando los médicos subdividen a los aspirantes a tra

bajar en clases: 
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1. Las aptas fisicamente para cualquier trabajo. 

2. Las que se pueden emplear a condici6n de que se recupe-

ren de sus incapacidades temporales o mediante alguna c~ 

ra. 

3. Los que son aptos para empleos limitados y que no puedan 

trasladarse a ciertas labores. 

~. Los rechazados. 

MED!Cil'IA E llIGIENE !NIJUSTR!Al.. Es indispensable 

que el Departamento de Personal provea el asesoramiento y -

los servicios de un mldico con conocimientos especializados. 

Se le deberán señalar entre otras funciones: 

a, Exámenes de ingreso. 

b. Exámenes pcri6dicos al personal, 

c. Registros sobre el estado de salud de cada trabajador. 

d, Estudios de causas y medios para eliminar la fati~a, en-

fermedades profesionales, monotonía, etc. 

c. Educación de los trnh~jadores para primeros auxilios. 

f. Revisión pcri6dicu de las condiciones: 

~sanitarias 

-De ventilación. 

-Iluminnción, cte. 
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4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Como se ha observado Seguridad e lfi¡?iene Indus-

trial son actividades muy relacionadas con la continuidad -

de la producci6n y la moral de los empleados. 

Sikula, en su libro "Administraci6n de Recursos -

Humanos" dke que la Seguridad es: "Un estado de existencia 

libre de dallas y peligros". 

Joserh Tiffin y Ernest. J .Me. Cormick nos dicen 

que la Seguridad en el traba,io es: "El conjunto de medidas, 

técnicas educacionales, médicas y psicológicas, empleadas -

para prevenir los accidentes, eliminar las condiciones ins.!'. 

guras del ambiente, e instruir o convencer a las personas -

sobre la implantación de medidas preventivas". 

Segfin sea el tipo de organización, se emplearán -

las normas y procedimientos diferentes y necesarios para 12_ 

grar una buena prevención de accidentes, ademAs de controlar 

los resultados obtenidos. 

Para que existan buenos servicios de seguridad es 
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necesario que haya directrices bien delineadas además de 

comprendidas por la direcci6n de las e11presas; dichas bases 

serftn un trabajo en equipo. La Seguridad por tanto, es una

responsabilidad de ltnea y a la vez es una funci6n de sta€f. 

En una seguridad total no deben ocurrir riesgos o 

pérdidas; mientras la salud empresarial o industrial abarca 

enfermedades de trabajo, la seguridad abarca daftos por ac·· 

cidentes. 

ORGANISMOS DEDICADOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Generalmente cuando hablamos de seguridad indus-

trial tratamos de conocer d6nde estftn los replamentos oue · 

nos ayudarán a tener las bases para saber preservar la sa-

lud de los trabajadores a través de medidas de control pre· 

vcntivas en los centros de trabajo e industriales. Alr,unos

de ellos se refieren a: 

1. Orientaci6n y ubicaci6n de los locales de trabajo. 

2. Materiales de construcci6n. 

3. Sistemas de veii:ilaci6n. 

4. Procedimientos de calefacción. 

5, Métodos de iluminaci6n, 

6. Suministro de agua potable. 
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7. Alejamiento y neutralización de aguas negras. 

8. Asco de los centros de trabajo. 

9. Eliminaci6n y transformaci6n de basuras y materiales de· 

desecho, 

10. Jornada de trabajo, trabajo de mujeres y meoores. 

11. lntegraci6n de comisiones mixtas de seguridad e hip,iene. 

12. Servicio médico, etc. 

Por otro lado, cuando vamos a formar por primera· 

vez una empresa o entramos a formar parte de ella, aunque • 

se tengan conocimientos te6ricos importantes, es necesario· 

consultar con los organismos que se especializan en ta Seg!!_ 

ridad e lligienc Industrial, para que ellos a su vez nos pre~ 

ten Jos nuevos reglamentos, leyes o modificaciones a las 

mismas y estemos bien orientados y protegidos. Por ellos 

debernos saber qué orp,anismos consultar en cada caso. 

Dentro de una empresa: 

1, Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

Z. Comisiones Mixtas de Seguridad e llip,iene. 

Dentro del pais: 

1. Instituto Mexicano del Sep,uro Social. 
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Z. Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

3. Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

4. Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad. 

Las Leyes y los Reglamentos que los orp,anismos 

consultan dentro del pa1s son entre otros: 

1. Ley Federal del Trabajo. 

z. Reglamento Interior de la Secretaria de Trabajo y Previ

sión Social. 

3. Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trab!!_ 

jo. 

4. Reglamento de Higiene de Trabajo. 

5. Rep,lamento de Seguridad en los Trabajos de Mi nas. 

6. ReglaMento de labores peligrosas e insalubres para muje-

res y menores. 

7. Ley del IMSS. 

COMISIONES MIXTAS. Por considerarla de gran impo!. 

tancia para la organizaci6n de la seguridad, comentaremos -

algo m§s sobre las Comisiones Mixtas. 

Dentro de la empresa se puede consultar a las co

misiones mixtas de Seguridad e Higiene Industrial, que es -
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z. Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social. 

3. Secretarla de Salubridad y Asistencia. 

4. Asociaci6n Mexicana de Higiene y Seguridad. 

Las Leyes y los Reglamentos que los organismos 

consultan dentro del pats son entre otros: 

1. Ley Federal del Trabajo. 

z. Reglamento Interior de la Secretaria de Trabajo y Previ· 

si6n Social. 

3. Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trab!!. 

jo. 

4. Reglamento de Higiene de Trabajo. 

s. Reglamento de Seguridad en los Trabajos de Minas. 

6. Reglanento de labores peligrosas e insalubres para muje· 

res y menores. 

7. Ley del IMSS, 

COMISIONES MIXTAS. Por considerarla de gran impo!:_ 

tancia para la organizaci6n de la seguridad, comentaremos · 

algo más sobre las Comisiones Mixtas. 

Dentro de la empresa se puede consultar a las co· 

misiones mixtas de Seguridad e Higiene Industrial, que es -
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un organismo creado para pre\'enir Jos riespos profesionales 

y cuyo objetivo principal es el de conocer las causas de 

los peligros y las cordiciones insalubres dentro de los ce!! 

tros de trabajo y tratar de prevenirlos hasta el máximo. 

Su base se encuentra en el Articulo 509 de Ja Ley 

Federal del Trabajo y nos dice: 

"En cada empresa o establecimiento se oryanizarlin 

las comisiones de seguridad e hi~iene aue se juz~uen neces! 

rias, compuestas por igual número de representantes de los

trabajadores y del patr6n, para investir.ar las causas de 

los accidentes y enfermedades, proponer medidas para preve

nirlos)' vigilar oue se cumplan". 

REQUlSJTOS y OBLIGACIONES DE LAS COHISJONrs ~·1x-

TAS. Son organismos integrados por igual número de represe!! 

tantes de las· trabajadores y del patr6n: cantidad oue varla 

dependiendo del número de actividades aue integren la empr~ 

sa, ya tmc debe haber un representante por cada actividad · 

para que tengan conocirdcnto de causa al opinar sobre ries· 

gos, condiciones insalubres y las que cuusen enfermedades. 

Para formnr parte de !ns comisiones mixtas se debe, 
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segGn el Artículo 199 del Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo: 

1. Trabajar en la empresa. 

2. Ser mayor de edad. 

3. Poseer la instrucci6n y la experiencia necesarias. 

4. No ser trabajador a destajo, salvo que todos los trabaj! 

dores presten sus servicios en tal condici6n. 

S. Ser de conducta honorable y haber demostrado en el ejer

cicio de su trabajo sentido de responsabilidad. 

6. De preferencia ser el sostén econ6mico de una familia. 

Las principales obligaciones de las comisiones 

son tambi~n. segGn el Replamento General de Seguridad e Hi

giene en el Trabajo: 

J. Establecer o dictar medidas para prevenir al máximo los

riesgos de trabajo. 

2. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades -

profesionales, 

3. Vigilar que se cumplan las disposiciones de higiene y se 

guridad establecida~ en los reglamentos en vigor y que

tiend~n a conservar la salud de los trabajadores. 



4. Poner en conocimiento del patrón y de las autoridades 

respectivas las violaciones de los trabajadores a las 

disposiciones dictadas. 
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S. Dar instruccioneg sobre medidas preventivas a los traba

jadores para orientarlos sobre el peligro en el trabajo

que desempeftan. 
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4. 2 PRINCIPALES ARF.AS DE LA Srr.URIDAD INDUSTRIAL. 

La Seguridad Industrial posee tres áreas principa-

les de actividad: 

1. Prevenci6n de accidentes. 

2. Prevenci6n de robos. 

3. Pre\'enci6n de incendios. 

PREVENCION DE ACCIDE~TES: Existen varias definici~ 

nes de accidente entre ellas: 

El National Safety Council define: "Es un hecho o

una serie de hechos que, en general y sin intenci6n, produ·

cen lesión corporal, muerte o daño material". 

ldalberto Chivancto, en su libro "Administraci6n -

de Recursos Humanos" considera al accidente como: "Una cons~ 

cuencia del trabajo que provoca, directa o indirectamente, 

lesi6n corporal, perturbaci6n funcional, o enferemdad aue 

determine la muerte, plrdida total o parcial, permanente o 

temporal de la capacidad de trabajo". Afirma a.ue la sola pa

labra accidente significa acto imprevisto, que puede evitar

se la m~yor1a de los casos. 
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CLASIFICACIOX DE LOS ACCIDENTES. 

1. Accidente sin Incapacidad.- Sucede cuando el e~pleado no

dcja su trabajo. Este tipo de accidentes no se consideran 

en los cálculos de los coeficientes de frecuencia o grav~ 

dad, aunoue se toman en cuenta en las estadísticas y son

empleados .ademfts de ser investigados. 

2. Accidentes con incapacidad.- Este tipo de accidentes oca

sionan: 

a. Incapacidad temporal. P~rdida total de la aptitud para 

el trabajo durante el día del accidente o durante un -

peri6do menor de un año. 

b. Incapacidad permanente parcial. Reducci6n de la capac~ 

dad laboral ocurrida durante un día, o por un peri6do

menor de un afio debida generalmente a pérdida de un 

miembro o parte del mismo; reducción de la función de

los mismos; pérdida de visión o de audición; cualquier 

lesión orgánica, perturbación funcional o psíquica, que 

reduzca 3/4 partes de la capacidad de trabajo. 

c. Incapacidad total permanente. Pérdida total, con cará~

ter permanente, de la capacidad de trabajo motivada 
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por, p~rdida de visi6n total de uno.o ambos ojos; p~r

dida anat6mica o impotencia funcional de m5s de un 

aiembro; p~rdida de audici6n, o cualquier lesi6n ory.A

nica, perturbaci6n funcional o ps1Quica permanente. 

d. Muerte. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES. Pueden ser causas técnicas, huma-

nas o ambientales. Las causas técnicas involucran condicio-

nes fisicas, quimicas o mecAnicas inseguras. Ejemplo: Prote~ 

ci6n personal inadecuada, construcci6n o disefto meclnico in

seguro, defecto de las herramientas y equipo; se relacionan

con deficiencias de la planta, equipo, herramientas y mate-

riales. 

Las causas humanas incluyen actos personales inse

guros, falta de servicios de seguridad o la inoperancia de -

éstos, permanencia en un lugar o posiciones insep.uras, fal·w 

tas en los procedimientos establecidos de se~uridad y al ju

gueteo o peleas; se relacionan con deficiencias del indivi-

duo como actitudes impropias, descuido, incapacidad para ha

cer el trabajo, distracciones o imprudencias. 
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Las causas ambientales abarcan situaciones insegu· 

ras y variables como lu~ adecuada, ruido excesivo, manteni·· 

miento desordenado, vent ilaci6n defic lente, etc. 

Las causas ambientales se clasifican en ftsicas, 

sicol6p.icas o empresariales. 

Por consiguiente un accidente es el resultado de -

una combinaci6n de causas. 

Existen otras formas de dividir a las causas que -

traen consigo un accidente: 

1. Directas o Próximas: Dependiendo del medio ambiente de 

trabajo y de las condiciones biológicas del propio acci·

dcntudo; existen dos formas: 

a. Condiciones inseguras. Las que se encuentran en los 

materiales, maquinaria, edificios, etc. Ejemplo; un 

camión con frenos en mal estado. 

b. P~&cticns inseRurns. Actos de tas personas que al eje· 

cutarse de esa manera se ponen a si mismas en pelirro. 

Ejemplo; entrar sin mascnrilla donde hay gases. 
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2. Indirectas o Remotas: "Son ao.uellas totalmente ajenas a 

las condiciones biol6gicas intrtnsecas del accidentado. 

Ej cmplo; el accidente se debe a condiciones o prácticas 

inse¡rnras de personas ajenas a la conducta del accidenta

do, es decir, él es una victi111a inocente del ries~o oue -

sufra". ( 11 l 

PRINCIPALES TIPOS DF. ACCIONES CORRECTIVAS. Los medios más 

importantes para corregir los accidentes son: 

l. Selecci6n adecuada del personal. 

2. Educaci6n sistemática: 

Si el 98\ de Jos accidentes se deben a: condicio -

nes inapropiadas (10\), o a actos inse¡!Uros (88\), estos no

deberán presentarse si se enfatiza constante111ente la necesa

ria precauci6n de los obreros, empleados, y jefes (educaci6n 

sistemática) y si se procura seleccionar personal conciente

y responsable. 

(11) Fernando Arias Gal icia. Administraci6n de Recursos Hum~. 

nos. 
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3. Rccolocaci6n del trabajador: 

Esta serla necesaria si al seleccionar a un trab!'_ 

jador se Ja cuenta el supen·isor que en determinada función 

esU propenso a accidentes debido a circunstancias persona· 

les de salud, debilidad, o nerviosismo. 

4. Rc\•isión Hcnica reriódica: 

Csta revisión se hará para observar aouellas cir

cunstancias, medidas de protección inadecuadas o activida-

des insc~uras que se realicen, con el fin de corrcpirlas. 

5. Tratamiento médico: 

Se lleva a cabo para detectar causas fisio16gicas 

que pudieran propiciar un accidente, 

6. Orientación psíquica: 

Qui!5 esta acci6n sea rn&s importante oue la ante· 

rior, debido a oue ~uchos accidentes ocurren cuando un tra

bajador está descontento, tiene situaciones conflictivas en 

relación a la eJT1presn o en su familia, o frustracion<.'s oue

haya tenido que se corrip,en sólo con la ayuda de un psic~ 

logo. 
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7, Disciplina. 

PREVENCION DE ROBOS. 

Esta es la segunda área de la Seguridad Industrial 

y es llamada tambiln "vigilancia". Por lo general cada indu! 

tria tiene servicio de vigilancia con caracteristicas propias. 

Las medidas para la prevenci6n de robos general~e~ 

te aceptadas son: 

1. Control de entrada y salida de personal. Mediante checado 

de traj etas, 

2. Control de entrada y salida de vehiculos. Generalmente la 

empresa fiscaliza mfis a los vehiculos, especialmente ca-

miones de transporte o vehiculos que transporten mercan-

etas o materias primas. Los encargados anotarán hora de 

entrada, salida, contenido, nombre del conductor, etc. 

3. Estacionamiento fuera del firea de la fábrica. Por lo reg~ 

lar se tienen esta e ionamientos fuera del área de trabajo -

con el fin de evitar el transporte clandestino de produc

tos, componentes o herramientas. 

4. Rondas por los terrenos de la fábrica o por el interior -

de la misma. Es comDn la vigilancia dentro de Ja empresa

y sus alrededores, no sólo durante las horas de trabajo, -
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sino también fuera de ellas. 

s. ReRistro de máquinas, equipos y herramientas. Generalmen

te se lleva a cabo a través de inventarios·peri6dicos. 

6. Controles contables. Controles especiales efectuados en 

4reas de compras, almacén, expedici6n y recepci6n de mer

cancías. 

PRE\'ENCION DE INCENDIOS. 

Especialmente se lleva a cabo cuando hay mercancia, 

equipos e instalaciones valiosas que proteger, lo cual exige 

una planeación cuidadosa. 

Se hacen necesarios no sólo extinguidores, sino 

también sistemas de detecci6n y alarmas, entrenamiento de 

perso~1l y reserva suficiente de agua. 

Una definición de fuego es: "Una reacción química

de tipo exotérmica, en la que el oxigeno al quemarse, libera 

calor''. Para que exista, se necesita que existan estos tres

elementos que forman el triángulo del fue¡¡o: 

1. Combustible (liquido, sólido o gaseoso). 

2. Carburante (oxíp,eno de la atm6sfera). 

3. Catalizador (tcmepratura). 
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Existen agentes y aparatos extinguidores o extint~ 

res de incendios. 

CLASE A. Incendios por combusti6n de material que· 

dejan residuos, madera, papel, pafto, fibras, etc. 

CLASE B. Incendios por combustibles ltquidos; ga·· 

seosos que no dejan residuos; gasolina, aceites, solventes. 

CLASE c. Incendios en equipo o instalaciones elec· 

tricas con corriente encendida. 

Los sistemas fijos de extinción mlls usados son: 

1. Hidratantes o mangueras. 

Son conexiones instaladas estratégicamente en partes in·· 

ternas o externas de edificios y destinadas a los acopla· 

mientes de mangueras para combatir incendios. 

Están unidos a la canalizacilln del agua. 

2. Espuma. 

Se compone por una estaci6n emulsionadora, sistema de di!!_ 

tribución de espuma y diques de protecci6n. 

3. Gas carb6nico. 

Las instalaciones fijas de gas carbónico, se destinan a • 
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proteger cabinas de pintura, salas de equipo electrónico, 

dep6si tos de aceites, etc, Se acondiciona en bateria de -

cilindros de acero)' se conduce a los distribuidores por

tubos de cobre. 

4. Protectospray. 

Indicado para fuegos de gases inflamables. Es agua pulve

rizada que enfoca el tanque y las instalaciones, controla 

la combustión y diluye el vapor de agua volviendo la mez

cla no explosiva. 

Para extinguir un incendio debemos tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

l. Local del incendio. 

2. Tipo de material que se estfi quemando, 

3. Extensi6n del área de incendio. 

4. Tipos de materiales combustibles que están en· 

el área. 

S. N6todos de cxtinci6n más adecuados, 
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4 .3 ORGANIZACION DE LA SEC.URIDAD E Hlr.IENE INDUSTRIAL. 

Generalmente la Seguridad Industrial la atienden -

ingenieros especiali:ados, debido a que la garantía de la sa 

lud, vida o integridad de los obreros cstfi rclncionada con -

el tipo de maquinaria o equipo con el que trabajan; sin cmba!_ 

go los problemas de medicina industrial suelen encomendarse-

ª un médico. 

Muchas veces se responsabiliza a una sola pcrsona

en Jo relacionado a la Seguridad Industrial, pero según est~ 

dios vemos que le corresponde a un gran núnero de elementos

en la empresa. 

En primer lu~nr pondremos al empresario o dueño; -

su responsabilidad se basa,cn que tiene como una de sus fun

ciones la de asumir el riesgo que 61 cred, pero por la falta 

de especialización)' de ticmpo,a él no podrán cncarpárselc -

los detalles técnicos concretos, pero sir,uc siendo responsa

ble moral y administrativo de las políticas y medidas que se 

lleven a cabo. 

Un segundo elemento al que se le confía la respon-
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s3bilidad sobre la elaboraci6n del proRrama de Se~uridad e -

Higiene Industrial es al adMinistrador o gerente. 

El director de personal es el tercer elemento, él

debe vigilar que los programas y procedimientos sean Jos que 

efectivamente demanden Jos trabajadores, cuidando igualmente 

que éstos se lleven a cabo. 

Otra persona a quien también se Je asigna la res- -

ponsabilidad sobre la Seguridad Industrial es, al supervisor 

inmediato de los trabajadores, Su papel ser5,que si los de-

partamentos de personal o Jos especial is tas de Higiene )' Se

guridad Industrial toman medidas, decisiones, sistemas, cte., 

donde se traten de evitar los accidentes y prevenir las en-

fermcdadcs, debe cumplirlos; sin cmbarno se presentan casas

en que Pstos supervisores no siRucn las normas, debido a que 

creen en su experiencia: ello nos hace pensar que primero es 

necesario educar a este tipo de nivel y lue~o a los niveles

infcriorcs, ya que aqut surgen muchos malos ejemplos que ven 

dr5n a entorpecer lo que los dem5s estipulen. 

No debemos olvidar el papel de los representantes

del sindicato, ya aue al ser representantes de los trabajad!!. 

roo dchcrln no oponerse.ª las medidas de hipiene y scfturidad, 
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y colaborar en los programas que se deseen implantar. 

Debemos tomar conciencia de que se establecieron -

las comisiones mixtas con el fin de arudar al mejor funcion~ 

miento de la empresa, y que si se trata de que las dos par-

tes aboguen por sus intereses habiendo representantes de los 

dos, llegar~n ambos a la soluci6n de sus problemas. 

PLANEAfl!ENTO DE LA SEGURIDAD l~DUSTRlAL. 

Debido a los múltiples accidentes que operan en 

las empresas, traducido en p6rdidas ccon6micas calct1lables 

al año en miles de pesos y que producen una baja en el rend.!_ 

miento reflejada en la produccl6n, debemos planear la segur.!_ 

dad en todas las empresas, en especial en las industriales. 

Para prevenir los accidentes, es necesario que la

empresa esté convencida de Ja ut 11 idad de un programa de se

guridad, y aue sobre todo ayude a su implantaci6n. 

Cualquiera ouc sea el tamano de la fábrica, deberá 

de existir un Director de Seguridad, el cual tendrá que pla

near muy bien la prevención de accidentes. Para ello, deberá 

de tener además de conocimientos sobre seguridad, cualidades 

personales de los hombres que alcanzan el éxito en In vida:-
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visi6n, iniciativa, persistencia, criterio, diplomacia, cua-

1 idades directivas y sobre todo simpatia. 

Oc acuerdo al papel del Director de Seguridad ln-

dustrial como organizador, estimulador y guia del programa -

de seguridad, las tareas que dcscmpena son entre otras cosas: 

"1. FormulaciOn y administraci6n del programa de seguridad. 

2. Adquisici6n de la mejor lnformaci6n disponible acerca 

del control de riesgos. 

3. Representación de la gerencia ante el público, los crnplc!!. 

dos, las compañias de seguros y las agencias gubernamen

tales, como responsable de la seguridad. 

4. Dar consejo, en los problemas relativos a la seguridad a 

los gerentes de todos los niveles. 

5. Rcuni6n y conservacl6n de todos los datos pertinentes a

las cuestiones relacionadas con la seguridad, incluyendo 

causas y estadísticas relativas a las lesiones en el tr~ 

bajo. 

6. Aconsejar a los supervisores acerca de los programas de

entrenamiento para la seguridad. 

7. Coordinación con el departamento médico de la organiza-

ción acerca de los puestos que pueden ocupar con seguri

dad los empleados nuevos o convalecientes. 
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8. l'articipaci6n en la revisión de las especificaciones de

compra, para asegurarse de que no existan puntos de peli 

gro, revisi6n en maqui na ria pe! igrosa, comprobando que -

los equipos estén protegidos, o intervenir en el proyec • 

to de nuevos locales, dispositivos de procesos; para de· 

terminar si todas las necesidades correspondientes a la

seguridad han sido debidamente cumplidas". (lZ) 

ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE Sf:GURIDAD. 

Cualquiera que sea el nombre que se le dé al enea~ 

gado de la Seguridad Industrial, es s6lo un representante de 

la gerencia. El desarrollará la ínformaci6n necesaria con 

base en la cual la ltnea ejercita su autoridad a favor de la 

scp;uridad. 

TAMAflO DEL DEPARTAllENTO DE SEGURIDAD. - Si se hace· 

necesario que las personas se dediquen en tiempo completo a

la seguridad, el ntimcro de personas variará en razón al tam!!_ 

l\o de la empresa y a la naturalezn de sus actividades. Por -

ej cmplo, en una empresa dedicada al hierro )' al acero. donde 

hny mayores rics~os, n~1 como lns ouc se refieren a rrodltc--

(1 Z) Grimaldi Simonds. l.a Scr,uridad 1 n<lustrial. 
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tos qulmicos, se hace indispensable darle mayor interés 3 la 

Seguridad lndustrial. 

En una pl3nta de 1,500 trabajadores, habr4 un esp~ 

cialista de tiempo completo, con una secretaria de igual tie~ 

po y un personal que se integre de por lo menos tres ayudan

tes para que realicen las inspecciones y el trabajo adminis

trativo. 

Una compania rnaiwfacturera con 20,000 a 35,000 tr! 

bajadores, necesitar4 ademfis que un director de seguridad, -

seis inspectores y cuatro ayudantes administrativos aproxim! 

damente, 

Esto puede demostrar que por cada 2,000 hombres se 

debe de contar con un especialista de tiempo completo. 

Esto camhiarñ de acuerdo a la naturaleza de las 

operaciones, al dispositivo de la fabrica, y a la amplitud 

en que se desee ayudar a los encargados de linea. 

LUGAR QUE OCUPA LA FUNCION DE SEGURIDAD EN LA ORG~ 

NIZACION. 
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No obstante que resulta variable asignarle un lu-

gar a la funci6n de seguridad en las diferentes empresas, 

esto no implica que no sea importante. 

El Departa•ento de Seguridad est5 frecuentemente -

situado en el de Relaciones Industriales o en el Departamen

to de Personal, 

Dejando a un lado lo que sucede en la prActica, 

veremos que seria lo mis deseable. 

Primero, el ingeniero de seguridad o director de -

seguridad debe responder a alguien lo suficientemente alto -

en la organizact6n, para que sus decisiones sean respetadas

y tengan gran influencia en toda la empresa, especialmente -

en· los departamentos operativos o de producci6n en donde se

l leva a cabo lo más intenso del trabajo de seguridad. 

Segundo, el ejecutivo al que informa el gerente de 

seguridad debe tener realmente un inter!s en la seguridad, o 

ser una persona a la que el especialista pueda convencer de

tal manera que tenga inter~s en ella. 
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Tercero, el hombre bajo el cual se sitOa la respo~ 

sabilidad del trabajo de ser.uridad, deberá ser el encarpado 

de las gentes y los procesos en que ha de tener lugar la m~ 

yor parte de la actividad promotora de la seguridad. 

Los motivos por los cuales el Departamento de Ser.!!_ 

ridad se considera generalmente dentro del Departamento de · 

Pcrso nal son: 

"1. Oue su actividad se refiere al bienestar de los empleados. 

2. Oue frecuentemente se cree que la ser.uridad es en general 

un problema de entrenamiento y control de los trabajado· 

res".(l 3 l 

Aunque es claro que no solo la sep,uridad es un pr~ 

blema de personal, debido a que involucra otros depnrtamen·· 

tos como el de compras, ln~enicria, planeaci6n y las t~cnicas 

de producci6n. 

AUTORIDADES Y CONOCIMIENTOS DE UN DIRECTOR DE SEG~ 

RIDAD. 

Su autoridad muchas veces es sólo de asesoria o de 

(13) Gririaldi Simonds. La Seguridad Industria!. 
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conserjería, ya que generalmente tiene poca autoridad propia 

y lo que logran lo hacen en base a la educación y persuaci6n 

de los demlis. 

Los conocimientos especificas oue necesita son: 

" 1. Conocimientos de los riesgos, técnicas y principios de

segur id ad. 

2. Conocimientos en ingenierta. Conocer las máquinas, pro

cesos y productos representa su labor. Claro oue para -

el especialista de seguridad es más importante estar C'!_ 

pacitado para trahajar con los ingenieros, oue realizar 

su traba.lo. 

3. Conocimientos sobre administraci6n de negocios. Es ven

tajoso conocer el idiOll!a del contador y conocer los pri~ 

cipios de la estructura organizativa y operativa de un

negocio. 

Sus características personales son: 

1) Habilidad para tratar con las p.entes, 

2) Entusiasmo, empu,i e, perseverancia. 

3) Capacidad para aceptar nuevas ideas y puntos de vista, 

4) Capacidad para conseguir que otros hagan el trabajo'~.Cl 4 ) 

(14) r.rimaldi Simonds. La Seguridad Industrial. 
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COMO MANTENER EL INTERES EN LA SEGURIDAD. 

Entre los medios Mfts usados están los carteles, 

los tableros, los anuncios, etc., pero hay q.ue tener cuidado, 

ya que exhibirlos durante mucho tiempo en el mismo lugar y -

y el mismo cartel o anuncio pierden novedad. 

Los mensajes de felicitaci6n que manda la direcci6n 

de la empresa cuando se consigue reducir los accidentes no -

pasarAn desapercibidos por los trabajadores. 

Las cartas personales mandadas a los trabajadores

lnslst iendo en el valor de la seguridad son importantes para 

su educaci6n sobre seguridad. 

Otra manera es hacer exposiciones bien preparadas

de las herramientas, zapatos de seguridad, etc,. que deban -

ser utilizados. 



C O N L U S I O N E S 



1 zs 

En cualquier empresa para preservar la salud e in

tegridad fisica de los trabajadores es necesario y obligato

rio que los patrones establezcan un conjunto de medidas pre

\'entivas contra enfermedades y accidentes laborales en los -

centros de trabajo. 

El cumplimiento o la responsabilidad al establecer 

medidas preventivas contra enfermedades y accidentes de tra

bajo lleva consigo la participación de todos, y s6lo se lo-

gra mediante un programa bien elaborado de Seguridad e lligi~ 

ne Industrial. 

La sencillez o complejidad del programa de seguri

dad dependerfi de los riesgos de trabajo a que está sometido

el giro de la empresa. 

El objetivo del programa siempre será el mismo, 

preservar la salud e integridad física del trabajador porque 

con ello beneficiará a todos los factores de productividad. 

El establecimiento de dicho programa contrariamen

te a lo que se piensa, no está s6lo al alcance de la gran el)!_ 

presa; es necesario oue cualauicr nc~ociaci6n, por mds pcqu~ 
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fta que sea, pueda llevarlo a cabo, sin importar su tamafto o

la cantidad de trabajadores que laboran en la empresa. 

Al elaborar el programa de Seguridad e Higiene In

dustrial, es necesario saber que la protecci6n del recurso -

humano ademas de ser legalmente una obligaciOn para el patr6n, 

proporciona beneficios que se reflejan en las utilidades de

la empresa, Por tanto, las erogaciones que implica este con

cepto deben ser consideradas cono una inversi6n y no como 

un gasto. 
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