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Resumen: El objetivo de la investigación es destacar el perfil del especialista en ergonomía desde una 

propuesta de diseño curricular de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (Cali, Colombia), 

mediante reflexiones y análisis acerca de cómo estos profesionales pueden contribuir a la innovación y 

gestión diseñando soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida y la productividad de las 

personas. Se empleó una metodología mixta que incluyó: a) revisión de literatura especializada y 

análisis de programas de especialización en ergonomía, b) entrevistas a 74 ergónomos, incluyendo 

egresados de la UNIAJC y otras universidades de América Latina, c) estudios de caso sobre 

implementación de soluciones ergonómicas, y d) síntesis de resultados mediante análisis cualitativo. 

Se plantea un perfil del ergónomo capaz de generar soluciones innovadoras y ajustes razonables que 

contribuyan a la gestión ergonómica, a partir de la evaluación de las interacciones de los componentes 

del sistema ergonómico en el ámbito laboral y social, y la comprensión de las diferentes poblaciones y 

sus actividades. El programa se distingue por su énfasis en la innovación social, el trabajo con 

poblaciones diversas y la integración de tecnologías emergentes en la práctica ergonómica. 

 

Palabras clave: Especialista, ergonomía, perfil profesional, innovación, gestión. 

 

Abstract: The objective of the research is to highlight the profile of the ergonomics specialist through 

a curricular design proposal from the Antonio José Camacho University Institution (Cali, Colombia), 

through reflections and analysis of how these professionals can contribute to innovation and 

management by designing effective solutions that improve people's quality of life and productivity. A 

mixed methodology was used that included: a) review of specialized literature and analysis of 

specialization programs in ergonomics, b) interviews with 74 ergonomists, including graduates from 

UNIAJC and other Latin American universities, c) case studies on the implementation of ergonomic 

solutions, and d) synthesis of results through qualitative analysis. An ergonomist profile is proposed 

capable of generating innovative solutions and reasonable adjustments that contribute to ergonomic 

management, based on the evaluation of the interactions of the ergonomic system components in the 

work and social environment, and the understanding of different populations and their activities. The 

 
*Institución Universitaria Antonio José Camacho. Cali, Colombia. Correo electrónico: 
lamericamartinez@admon.uniajc.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5305-1280. Autora de 
correspondencia.   
**Institución Universitaria Antonio José Camacho. Cali, Colombia. Correo electrónico: 
mafanador@admon.uniajc.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2746-8298  



 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 6(3), 2024, 95-110                                                                           ISSN 2452-4859 

96 

 

program is distinguished by its emphasis on social innovation, work with diverse populations, and the 

integration of emerging technologies in ergonomic practice. 
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Introducción 

 

La ergonomía se ha convertido en un campo fundamental para el diseño de entornos 

laborales saludables y productivos. En este contexto, los programas de especialización en 

ergonomía tienen la responsabilidad de profundizar en el conocimiento específico para tratar 

los desafíos ergonómicos actuales. Este artículo analizará el diseño curricular de un programa 

de especialización en ergonomía, centrándose en el perfil del ergónomo y su papel en la 

innovación, gestión y promoción del bienestar laboral.  

El término "ergonomía" tiene sus raíces históricas en las palabras griegas ergon 

(trabajo) y nomos (leyes), que indican la ciencia del trabajo. Es una ciencia aplicada que se 

nutre de diversas disciplinas del conocimiento como la ingeniería, la psicología, la higiene 

ocupacional, la fisiología y el diseño. Esta ciencia se centra en la interacción entre las 

personas y la tecnología dentro de sistemas complejos, con el objetivo de lograr la 

compatibilidad entre las características diversas y particulares de las personas y las 

demandas de la actividad (Koirala & Nepal, 2022). Con el tiempo, la ergonomía ha 

evolucionado hasta abarcar diferentes subdisciplinas, incluidos aspectos físicos, cognitivos y 

organizacionales (Rawan et al., 2022) que, con el surgimiento de las tecnologías de la 

Industria 4.0, se han entrelazado para cubrir la necesidad de nuevas subdisciplinas que 

integren los aspectos ergonómicos de las actividades, con los requisitos de esta industria. 

La evolución de los modelos de evaluación de los factores ergonómicos también ha sido 

constante, con avances en los métodos basados en tecnología para prevenir los trastornos 

musculoesqueléticos (Pouyakian, 2022); la incorporación de herramientas de medición que 

integran el modelado de ecuaciones estructurales (SEM), el modelado estructural 

interpretativo (ISM) y el enfoque difuso multigrado para identificar factores de riesgo 

cognitivos así como evaluar lugares ergonómicos (Rezvanizadeh et al., 2023) y la 

combinación de la experiencia en ergonomía y diseño para optimizar el desempeño humano e 

integrar productos a los usuarios (Fischer et al., 2023). Es así, que el actual especialista en 

ergonomía debe desplegar un conjunto de conocimientos multidisciplinarios en procura de 

que los entornos de las tradicionales, nuevas y futuras actividades humanas sean seguros, 

saludables y productivos.  

A nivel mundial, los especialistas en ergonomía continúan enfrentando desafíos como 

la negación de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas (PYME), a adoptar 

principios laborales basados en la ergonomía (Lukiyanto et al., 2023), el control y la limitada 

influencia que tienen sobre los impactos a largo plazo de sus recomendaciones (Stuckey & 

Meyer, 2022),  encontrar nuevas formas de realizar su trabajo sin observación cara a cara 



 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 6(3), 2024, 95-110                                                                           ISSN 2452-4859 

97 

 

(Azambuja-Viana et al., 2021) y comprender las demandas de los empleados relacionadas con 

su área de trabajo al realizar cambios para mantener una fuerza laboral saludable, prevenir 

lesiones y mejorar la productividad (Varaprasada-Rao et al., 2015). Sin embargo, estos 

desafíos no son alarmantes para un especialista que concibe la ergonomía para todas las 

esferas de la interacción humana, incluyendo el ámbito laboral. Es en este punto donde los 

especialistas en ergonomía se enfrentan a oportunidades relacionadas con la innovación en 

diversos sectores (Glimskär & Lundberg, 2013; Giresun-Erdogan et al., 2023). Si bien la 

atención se centra en la industria, el enfoque se amplía hacia la gestión y el desarrollo de 

soluciones que tienen el potencial de reducir las lesiones, mejorar las interacciones entre los 

componentes del sistema ergonómico y elevar la calidad de vida de diversas poblaciones 

(Sakthi-Nagaraj et al., 2022). 

Algunos autores, como Rezvanizadeh et al. (2023) han explorado el papel de los 

especialistas en ergonomía en la promoción de prácticas innovadoras y de gestión, mediante 

la introducción de nuevos métodos y enfoques como el modelo TEMA, que contribuyen a la 

gestión ergonómica y proporcionan un enfoque integral para evaluar y abordar los factores 

ergonómicos en las actividades. También se ha demostrado la implementación de proyectos 

de mejora ergonómica basados en teorías de gestión del cambio, como el modelo de cambio 

de ocho pasos de Kotter (Anshasi et al., 2022). 

En este mismo sentido, el papel de los especialistas implica analizar procesos, proponer 

medidas para la innovación e implementar mejoras ergonómicas industriales y sociales, 

como lo muestran Reid et al. (2017) y Pinto et al. (2018), siendo estos últimos autores 

quienes resaltan la importancia de los especialistas en ergonomía para mejorar la eficiencia 

organizacional, la seguridad, la salud y la comodidad de personas desde el enfoque de 

"pensamiento de diseño" que, combinado con la ergonomía prospectiva, se ha propuesto 

como un enfoque dual para anticipar necesidades latentes, usos y comportamientos futuros 

(Pietras, 2012). 

Sumado a lo anterior, los especialistas en ergonomía han desarrollado herramientas 

como la evaluación Climate for Creativity, que evalúa el entorno en el que interactúan las 

personas para fomentar la creatividad (Latorre et al., 2016). Se ha demostrado así, que el 

diseño de un entorno que estimule la creatividad conduce a ideas más novedosas y útiles para 

productos, servicios y procesos (Salvendy & Karwowski, 2010). Asimismo, los especialistas 

contribuyen a la planificación, diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, 

organizaciones y entornos para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del 

sistema. Su trabajo se centra en compatibilizar estos elementos con las características 

diversas y particulares de las personas, mejorando en definitiva la salud, la seguridad y la 

creatividad de los seres humanos (Sabadin et al., 2017; Pinto et al., 2018). 

Estos estudios han demostrado que muchos de los problemas en los entornos laborales 

y sociales pueden prevenirse o mitigarse con la inclusión de la perspectiva multidisciplinar de 

los especialistas en ergonomía, quienes con su conocimiento y, los avances tecnológicos y 

científicos, han desarrollado herramientas y metodologías cada vez más pertinentes para 

evaluar las condiciones de las actividades, ayudando a optimizar los recursos, maximizar las 

ganancias y mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Al comprender la relación entre los individuos y su entorno, los especialistas en 

ergonomía procuran por la compatibilidad entre las características diversas y particulares de 

los seres humanos y las exigencias de sus tareas, puestos y entornos (Varasquin et al., 2022) 

contribuyendo a la gestión de los recursos para promover un personal competente y 

motivado, lo que genera un máximo rendimiento en cualquiera de las interacciones del 

sistema (Fraszin-Gurau, 2022), subrayando aún más, la importancia de contar con 

ergónomos altamente competentes para crear condiciones sostenibles que prioricen el 

bienestar humano y la productividad (Tumová et al., 2022). 

En coherencia con esta comprensión, este artículo pretende destacar el perfil del 

especialista en ergonomía que plantea el programa de posgrado de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), Cali, Colombia, desde una propuesta de 

diseño curricular, mediante reflexiones y análisis acerca de cómo estos profesionales pueden 

contribuir a la innovación y gestión de actividades seguras y saludables, utilizando sus 

conocimientos especializados para diseñar soluciones efectivas que mejoren la calidad de 

vida y la productividad de las personas. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Para tratar la teoría relacionada con el diseño curricular de un programa de posgrado en esta 

ciencia, se empleó una metodología basada en la revisión de literatura especializada y la 

experiencia práctica en la formación de ergónomos. 

Es así como el diseño curricular que se asume en este artículo encuentra su base teórica 

en el diseño curricular integrador (Torres-Santomé, 1998), y crítico (Da Silva, 1999), 

producto de perspectivas curriculares emancipadoras que en el marco del enfoque de 

competencias se define como “un proceso de construcción e investigación permanente, que 

posibilita proyectar conocimientos, valores y modos de actuación sustentados en la relación 

teoría, práctica e investigación, desde un enfoque humanista con participación e interacción 

de los agentes y agencias del sector, que responda a las problemáticas sociales” (Afanador-

Rodríguez, 2019) en este caso de la ergonomía. 

Hablar conceptualmente de formación posgradual implica comprender que, como lo ha 

planteado la Ley 30 de 1992 en su artículo 11: “los programas de especialización son aquellos 

que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el 

perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o 

complementarias”. 

A continuación, se detalla la metodología propuesta: 

Revisión de literatura: se realizó una revisión de la literatura científica y técnica 

relacionada con la ergonomía, la gestión empresarial, la innovación y la psicología del 

trabajo. Se identificaron estudios, artículos y libros relevantes que tratan temas como el plan 

de estudios de programas de especialización en ergonomía, el perfil del ergónomo y la 

relación entre ergonomía, innovación y gestión en el lugar de trabajo. 

Análisis de programas de especialización: se analizaron programas de especialización 
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en ergonomía de universidades reconocidas a nivel nacional e internacional de los últimos 

cinco años. Se revisaron los planes de estudio, objetivos de aprendizaje, metodologías de 

enseñanza y perfiles de los egresados para identificar las mejores prácticas en la formación de 

especialistas en ergonomía. 

Entrevistas a expertos: se entrevistó a 8 expertos en ergonomía, 3 directores de 

programas de especialización y 22 profesionales en el campo laboral. Estas entrevistas 

proporcionaron información cualitativa sobre las habilidades, conocimientos y competencias 

requeridas para desempeñarse como especialista en ergonomía, así como insights sobre la 

importancia de la innovación y gestión en la práctica ergonómica. 

Síntesis de resultados: Se realizó una síntesis de los resultados obtenidos de la revisión 

de literatura, análisis de programas de especialización, entrevistas a expertos y estudio de 

casos. Se identificaron las características clave del perfil del especialista en ergonomía y se 

discutieron las implicaciones para la formación y la práctica profesional en el campo de la 

ergonomía. 

 

 

Resultados y discusión 

 

La ergonomía como ciencia presenta varios enfoques teóricos, se destacan: La ergonomía de 

la actividad, donde se promueve la calidad de vida en el trabajo (Ferreira, 2011); la 

ergonomía sistémica, que analiza las entradas, procesos y salidas de la tarea para determinar 

el problema ergonómico (García-Acosta, 2002) y la ergonomía para el diseño, centrada en la 

interacción usuario-producto (Lobeiras, 2009).  El proceso de formación en la 

Especialización en Ergonomía estudia cada uno de ellos en procura de la comprensión 

amplia, innovadora e integral de la actividad humana. 

En este sentido la propuesta curricular se centra en formar especialistas en ergonomía 

que potencien el equilibrio entre el bienestar y la productividad, y lideren los procesos de 

trasformación en las actividades que se dan en los entornos laborales y sociales para 

resignificar el rol del ergónomo, que centra su mirada en el análisis y evaluación de la 

actividad y que acentúa la reflexión epistémica sobre el papel del especialista en ergonomía 

en el ámbito laboral. Es importante mencionar la correlación entre el plan de estudios, la 

denominación, el nivel de formación posgradual y la titulación del programa, propendiendo 

por un diseño curricular que guarde pertinencia social y que forme profesionales con un 

perfil de egreso que se destaque en identificar y evaluar las interacciones del sistema 

ergonómico para proponer soluciones que contribuyan al bienestar, la inclusión, la gestión y 

la transformación como medio de movilización social y empresarial. 

Diseño curricular de un programa de especialización en ergonomía 

La pertinencia social y contextual de un currículo (Tünnermann-Bernheim, 2011), se logra 

partiendo del análisis de los problemas de la profesión, mismos que describen las realidades 

que afrontarán los ergónomos en diferentes contextos de actuación profesional y que se 

pueden sintetizar en: 
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1. Debilidad en el análisis del sistema ergonómico y sus interacciones. Las prácticas de 

gestión de riesgos en el lugar de trabajo se centran en gran medida en los peligros 

biomecánicos, al igual que los métodos de evaluación de riesgos utilizados por los 

ergónomos. La traducción de los datos de la investigación en prácticas más eficaces en 

el lugar de trabajo exige un marco de gestión de riesgos más holístico que abarque 

ambos tipos de peligros (Macdonald & Oakman, 2022). Es bien sabido que se piensa 

en el ergónomo cuando aparece un trastorno musculoesquelético, pero no se llega a la 

raíz del problema si no se inspeccionan los peligros psicosociales involucrados en la 

actividad. 

Es por ello un desafío para los especialistas en ergonomía lograr de manera 

ecosistémica la integración de las perspectivas que les permita alcanzar la prevención 

y control de los riesgos originados por los procesos de trabajo y la protección del 

medio ambiente para la contribución a un desarrollo social y laboral seguro y 

sostenible 

2. Falta de trabajo ergonómico con poblaciones. El enfoque diferencial se define como el 

reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos actores sociales como 

sujetos de derecho y diversos en sus condiciones socioeconómicas, de género, etnia, 

discapacidad e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital en que 

se encuentran (infancia, juventud, adultez y vejez). A partir de los principios de 

equidad, diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y 

adaptabilidad, el enfoque diferencial trata de establecer un diálogo y relacionamiento 

permanente entre las diferencias de los grupos poblacionales, sus potencialidades, sus 

dificultades y necesidades.  

Según lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo, más 

de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa 

alrededor del 15% de la población total (OMS, 2011). Este grupo poblacional está 

esperando una oportunidad que le permita mejorar su calidad de vida y aportar al 

mundo productivo mediante su desarrollo laboral. 

Particularmente en Colombia, se ratificó el compromiso con el derecho al trabajo 

digno como derecho fundamental para todas las personas, mediante la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2009. Específicamente 

la Ley 1618 de 2013, en su artículo 13 determina el derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones para todas las personas, con remuneración justa y con el derecho a elegir 

el trabajo de manera libre, así mismo refiere la obligación del Estado por garantizarlo 

sin discriminación. 

3. Necesidad de incorporar la innovación en los procesos. La ergonomía debe cambiar su 

enfoque debido a que los próximos lugares de trabajo necesitarán una gran capacidad 

de flexibilidad por parte de sus ocupantes para adaptarse a situaciones imprevistas y 

toma de decisiones instantáneas. Se debe salir de los estudios prospectivos y diseñar 

el espacio junto a los trabajadores, combinando, a la vez, competencias humanas y de 

la máquina (Souza da Silva et al., 2021). Es necesaria la aplicación de la ergonomía 

participativa para encontrar conocimiento de la experiencia del trabajo y de las 
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necesidades reales que se deben transformar. Herramientas recientes como el kit de 

herramientas Ageing@Work que consiste en modelos de usuarios virtuales y modelos 

de lugares de trabajo virtuales permiten la adaptación de los procesos de trabajo y la 

ergonomía de los lugares de trabajo a las necesidades cambiantes de los trabajadores 

que envejecen (Wissemann et al., 2022). 

Aún los estudios no refieren ampliamente el impacto de la evolución digital y la 

introducción de las tecnologías en los sistemas de trabajo. Se considera que la 

ergonomía no tiene injerencia cuando de adquisición de nueva tecnología se trata y se 

desconoce la repercusión que tiene ésta en las organizaciones, los trabajadores y las 

relaciones internas y externas (Farrero-Roma et al., 2023). La tecnología es uno de los 

factores que afectan el entorno ergonómico y es la encargada de mediar en las 

interacciones que afectan el crecimiento de las empresas y la labor de los 

trabajadores.  

La tecnología puede mejorar procesos, pero traerá consigo otros riesgos de carga 

mental, procesos cognitivos y exposición a pantallas que deben ser identificados 

previamente. Las tecnologías ofrecen oportunidades para crear una fuerza laboral que 

envejezca sana, productiva y capaz, no obstante, se cuenta con limitada literatura 

acerca de cómo la tecnología puede ayudar a crear una fuerza laboral sostenible que 

envejezca (Wissemann et al., 2022). 

4. Falta de conocimiento para la gestión de la ergonomía en el lugar de trabajo. Los 

nuevos desafíos gerenciales están relacionados con encontrar soluciones a problemas, 

dentro de unos cada vez más complejos sistemas de gestión, en un contexto 

organizacional en continuo cambio. Las organizaciones deben estar preparadas para 

gestionar los desafíos futuros mejorando las habilidades del empleado, la 

adaptabilidad al cambio y la colaboración con máquinas cada vez más exigentes en su 

uso y comunicación (Firescu et al., 2022). Es bien sabido que los factores 

demográficos y personales como edad, falta de experiencia, bajos niveles de condición 

física y actitudes hacia los riesgos influyen en los TME, así como los factores de 

trabajo y las demandas laborales como levantamiento excesivo, realización de tareas 

laborales adicionales, operaciones centradas en la producción, falta de recursos y 

trabajo relacionado con el mantenimiento y la operación del equipo. Para evitar que 

todos estos factores confluyan es necesario un enfoque en la aptitud del trabajador, 

adecuación de recursos, pago y beneficios, el proceso SLAM (detener, mirar, analizar 

y administrar) y una cultura de seguridad positiva (Smith et al., 2022). 

En Colombia no se ha regulado el sistema de gestión de la ergonomía, es por esta 

necesidad en el tratamiento de la prevención y la promoción del bienestar y la calidad 

de vida, que el especialista en ergonomía debe lograr identificar, tratar y conceptuar 

sobre problemas de bienestar individual y colectivo contribuyendo para que se tomen 

decisiones gerenciales asertivas en beneficio de la población laboral. 

Con sustento en este análisis, y después de contrastar la información obtenida de la 

literatura con expertos en el campo de la ergonomía y programas de posgrado en ergonomía 

nacionales e internacionales, se proponen cuatro objetos de estudio que orientan no sólo la 
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formación de los especialistas, sino sus procesos de intervención e introducción en la 

práctica. 

Figura 1. Objetos de estudio de la Especialización en Ergonomía – UNIAJC. 

 

Innovación: los ergónomos deben ser agentes de cambio y promotores de la innovación 

en el diseño de productos, servicios y procesos. Esto implica la aplicación de técnicas y 

metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia, seguridad y comodidad en el trabajo. 

Enfoques como el diseño centrado en el usuario y la integración de tecnologías emergentes 

son fundamentales en este aspecto.  Al ser la ergonomía una ciencia interdisciplinaria, el 

especialista debe lograr habilidades para evaluar y analizar críticamente las actividades 

humanas e integrar los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos en propuestas 

transformadoras, no sólo incorporando desarrollos de innovación tecnológica sino logrando 

articular la innovación social con la cual se logra el bienestar y la inclusión. 

Gestión: la gestión eficaz de la ergonomía requiere habilidades en planificación, 

organización y evaluación de programas ergonómicos. Los ergónomos deben ser capaces de 

liderar equipos multidisciplinarios, establecer políticas y procedimientos ergonómicos, y 

gestionar recursos de manera eficiente para garantizar la implementación exitosa de medidas 

ergonómicas. 

Poblaciones: es fundamental que los ergónomos comprendan las necesidades y 

características diversas y particulares de las diferentes poblaciones y sus interacciones con la 

actividad. Esto incluye consideraciones ergonómicas específicas para grupos diversos, como 

personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, combinaciones, entre 

otros. El enfoque en la comprensión y respeto por la diversidad en perspectiva de inclusión es 

esencial para garantizar que las soluciones ergonómicas sean equitativas, justas y efectivas 

para todas las personas. 

Sistema ergonómico: los ergónomos deben evaluar las interacciones de los 

componentes del sistema ergonómico en el ámbito laboral y social. Esto implica analizar las 

relaciones entre la persona, la tarea, el equipo y el entorno, esto para identificar posibles 

riesgos y oportunidades de mejora. La comprensión de los sistemas complejos y la capacidad 

de realizar evaluaciones holísticas son competencias clave en este aspecto. 

Este entramado complejo que se ha esbozado hace parte del diseño del perfil de 

ergónomo.  La determinación del perfil profesional se constituye en el constructo base del 

currículo de la especialización; sobre este aspecto, se comparte el planteamiento de (Páez et 

al., 2013) quienes señalan que el perfil del profesional “…representa el núcleo que refleja las 

bases y fundamentos del diseño curricular (…) por ello el perfil profesional es más que una 

descripción de características ideales a formar” (p. 17). En coherencia con lo anterior, el perfil 

del profesional es el resultado del análisis de la práctica social y de ella los principales 

problemas de la profesión (Miranda-Lena, 2011). 
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Al analizar los programas de posgrado en ergonomía en América Latina, como la 

Maestría en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara (México), la Especialización en la 

Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), y los programas de Magister en las 

universidades chilenas de Valparaíso y Concepción, encontramos elementos comunes en 

cuanto a los objetivos generales de formación. Sin embargo, nuestra propuesta se distingue 

por: 

• Énfasis en la innovación social y el trabajo con poblaciones diversas 

• Integración de tecnologías emergentes en la práctica ergonómica 

• Enfoque en la gestión del cambio organizacional 

• Metodología basada en proyectos reales con impacto social 

En este sentido, se asume “el perfil profesional como un constructo sistémico, producto 

del análisis de los problemas de la profesión y como respuesta a los propósitos de formación 

de la carrera, que integra los campos de actuación del profesional, las principales tareas 

profesionales, las poblaciones con las que el profesional podrá intervenir, los conocimientos 

que poseerá como egresado y la competencia profesional” (Afanador-Rodríguez, 2019). 

Es así como el perfil del Ergónomo que se propone es: El especialista en ergonomía de 

la UNIAJC generará soluciones innovadoras y ajustes razonables que contribuyan a la gestión 

ergonómica de los servicios, productos y procesos, a partir de la evaluación de las 

interacciones de los componentes del sistema ergonómico en el ámbito laboral y social y la 

comprensión de las diferentes poblaciones y sus actividades, determinando las necesidades 

de transformación en cada situación y reconociendo al ser humano desde su diversidad, para 

la promoción de su salud, seguridad, productividad y bienestar. 

Por tanto, el especialista en ergonomía de la UNIAJC desempeña un papel crucial en 

diversos campos de actuación tanto a nivel industrial como social en ámbitos como: 

1. Mejorar la eficiencia y seguridad de los procesos de fabricación: diseño de espacios de 

trabajo ergonómicos, la optimización de la disposición de equipos y herramientas, la 

implementación de técnicas para prevenir lesiones relacionadas con el trabajo, 

desarrollo de productos ergonómicos que se adapten a las necesidades y capacidades 

de los trabajadores. 

2. Mejorar las condiciones laborales en áreas como la salud, la educación y el transporte: 

evaluación de riesgos ergonómicos en entornos como hospitales, escuelas y 

aeropuertos, y la implementación de medidas para reducir la fatiga, el estrés y los 

trastornos musculoesqueléticos entre los trabajadores. 

3. Diseño de productos y tecnologías que sean seguros, eficientes y fáciles de usar: 

integración de principios ergonómicos en el proceso de diseño, garantizando que los 

productos finales satisfagan las necesidades y preferencias de los usuarios finales. 

4. Investigación y desarrollo: realización de estudios científicos para comprender mejor 

las interacciones entre los trabajadores y su entorno laboral, así como el desarrollo de 

nuevas metodologías y herramientas ergonómicas; y 
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5. Puede desempeñar roles educativos y de consultoría, impartiendo formación en 

ergonomía a profesionales y trabajadores, y asesorando a empresas y organizaciones 

públicas y privadas sobre cómo mejorar sus prácticas ergonómicas, así como en la 

difusión de buenas prácticas ergonómicas y el desarrollo de una cultura de prevención 

de riesgos laborales 

En estos contextos, y según su profesión de origen, el Especialista en ergonomía podrá 

agenciar como ergónomo de planta, ingeniero de seguridad y ergonomía, especialista en 

diseño de productos ergonómicos, ergónomo de salud ocupacional, consultor de ergonomía, 

diseñador de experiencia de usuario (UX), desarrollador de herramientas ergonómicas y 

docente investigador. De allí que las principales tareas del especialista en ergonomía serán: 

• Evaluar y mejorar las condiciones ergonómicas en el entorno de fabricación, 

colaborando con ingenieros y trabajadores para implementar soluciones ergonómicas 

efectivas. 

• Responsable de diseñar sistemas y procesos de trabajo seguros y ergonómicos, con el 

objetivo de prevenir lesiones y mejorar la eficiencia en la producción. 

• Diseñar y desarrollar productos que sean cómodos y seguros para los usuarios finales, 

integrando principios ergonómicos desde las etapas iniciales de diseño. 

• Trabajar en hospitales, clínicas u otras instituciones de salud para mejorar las 

condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y de la salud, reduciendo el 

riesgo de lesiones y fatiga laboral. 

• Colaborar con escuelas y universidades para diseñar espacios de aprendizaje 

ergonómicos promoviendo la salud postural entre estudiantes y profesores. 

• Asesorar a empresas de transporte público y privado en la optimización de la 

ergonomía en vehículos y estaciones, mejorando la comodidad y seguridad de los 

pasajeros y conductores. 

• Diseñar interfaces y sistemas digitales que sean intuitivos y fáciles de usar, aplicando 

principios ergonómicos para mejorar la experiencia del usuario. 

• Conducir estudios y experimentos para avanzar en el campo de la ergonomía, 

investigando nuevas técnicas, tecnologías y metodologías ergonómicas. 

• Diseñar y crear herramientas y software ergonómicos para ayudar a evaluar y mejorar 

las condiciones de trabajo, como sistemas de evaluación de riesgos, software de 

diseño asistido por computadora y dispositivos de monitorización de postura. 

• Impartir cursos y talleres sobre ergonomía en instituciones académicas y empresas, 

educando a profesionales y trabajadores sobre la importancia de la ergonomía en el 

lugar de trabajo. 

• Ofrecer servicios de consultoría a empresas y organizaciones para evaluar y mejorar 

las condiciones de trabajo, proporcionando recomendaciones personalizadas y 

soluciones ergonómicas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. 
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Los conocimientos que el especialista en ergonomía debe construir están relacionados 

con la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, los aspectos psicológicos 

relacionados con las actividades, los principios de la ergonomía física, el funcionamiento de 

la mente humana durante el procesamiento de la información, conocimientos sobre diseño 

industrial, aspectos organizacionales, sociales, culturales y comunicativos, además deberá 

estar al tanto de las leyes y normativas relacionadas con la ergonomía y dominar una 

variedad de técnicas de evaluación ergonómica, como análisis de tareas, evaluación postural 

y análisis de riesgos por la actividad, por último, dado que el campo de la ergonomía está en 

constante evolución, el especialista en ergonomía debe comprometerse con la educación 

continua y el desarrollo profesional para mantenerse al día con las últimas investigaciones, 

tecnologías y mejores prácticas en el campo. 

 

 

Conclusiones 

 

El perfil del especialista en ergonomía propuesto por la UNIAJC responde a las necesidades 

contemporáneas del campo, caracterizándose por tres aspectos fundamentales: 

El primero de ellos es el enfoque integral y sistémico. Es aquí donde la formación del 

especialista en ergonomía desde una perspectiva integral y sistémica se constituye como un 

pilar fundamental que distingue al programa de la UNIAJC. Este enfoque se materializa en la 

comprensión profunda de las interrelaciones entre los aspectos físicos, cognitivos y 

organizacionales, dotando al profesional de capacidades para evaluar y diseñar soluciones 

que consideren simultáneamente múltiples factores de riesgo en los sistemas sociotécnicos 

modernos. El análisis multidimensional que caracteriza esta formación permite evaluar las 

complejas interacciones persona-ambiente-tecnología en diversos contextos, considerando 

factores culturales, sociales y organizacionales en el diseño de intervenciones, mientras se 

aplican metodologías que integran datos cuantitativos y cualitativos para una comprensión 

más completa de las situaciones analizadas. 

El diseño de soluciones holísticas constituye un elemento distintivo de este enfoque, 

manifestándose en el desarrollo de propuestas que abordan simultáneamente aspectos de 

usabilidad, accesibilidad y sostenibilidad. Estas intervenciones consideran el impacto en 

todos los niveles del sistema ergonómico, creando estrategias que equilibran las necesidades 

individuales con los objetivos organizacionales. La perspectiva preventiva y proactiva se 

integra naturalmente en este abordaje, permitiendo la anticipación de riesgos potenciales 

mediante el análisis sistémico de los entornos y el diseño de intervenciones que promueven la 

salud y el bienestar de manera proactiva. 

Esta formación integral permite al especialista comprender las complejas interacciones 

del sistema ergonómico, diseñando soluciones más efectivas y sostenibles que pueden 

adaptarse a contextos específicos mientras mantienen una visión global. Los profesionales 

formados bajo esta perspectiva desarrollan competencias para liderar proyectos ergonómicos 

complejos, colaborar efectivamente con equipos multidisciplinarios y adaptar sus 

intervenciones a las necesidades cambiantes del entorno laboral y social contemporáneo. 

Este abordaje integral y sistémico se alinea con las tendencias actuales en ergonomía y 
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prepara a los especialistas para enfrentar los desafíos emergentes en el campo, estableciendo 

una base sólida para el desarrollo continuo de la disciplina y su impacto en la sociedad. 

Por otro lado, está el enfoque del compromiso con la innovación social en la formación 

del especialista en ergonomía de la UNIAJC representa un elemento diferenciador que 

trasciende el enfoque tradicional de la disciplina. Este componente formativo se fundamenta 

en el desarrollo de competencias que permiten al profesional generar soluciones creativas y 

sostenibles para abordar las necesidades ergonómicas de diversas poblaciones, considerando 

especialmente aquellas tradicionalmente desatendidas o vulnerables. La innovación social en 

el contexto ergonómico implica la capacidad de identificar oportunidades de mejora que van 

más allá de las soluciones convencionales, incorporando perspectivas participativas y 

colaborativas que empoderan a las comunidades en la construcción de sus propios entornos 

saludables y productivos. 

El especialista formado bajo este enfoque desarrolla una sensibilidad particular hacia 

las necesidades sociales emergentes, combinando el rigor técnico de la ergonomía con una 

comprensión profunda de los contextos socioculturales. Esta aproximación permite diseñar 

intervenciones que no solo resuelven problemas específicos, sino que generan valor social 

agregado, promoviendo la inclusión, la accesibilidad y la equidad en diferentes ámbitos de 

aplicación. La innovación social se materializa en proyectos que consideran el impacto 

colectivo de las intervenciones ergonómicas, buscando soluciones que beneficien tanto a 

individuos como a comunidades enteras, mientras se mantiene un equilibrio con la 

sostenibilidad económica y ambiental. 

La formación en innovación social capacita al especialista para actuar como agente de 

cambio, facilitando la implementación de mejoras ergonómicas que responden a las 

necesidades reales de los usuarios finales y las organizaciones. Este enfoque promueve la co-

creación de soluciones con los stakeholders, utilizando metodologías participativas que 

garantizan la pertinencia y apropiación de las intervenciones por parte de los beneficiarios. El 

resultado es un profesional capaz de catalizar transformaciones significativas en los entornos 

laborales y sociales, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más inclusiva y equitativa a 

través de la aplicación innovadora de principios ergonómicos. 

Y, por último, el enfoque de la gestión estratégica del cambio emerge como una 

competencia fundamental en el perfil del especialista en ergonomía de la UNIAJC, 

constituyéndose en un elemento crucial para la implementación efectiva de transformaciones 

ergonómicas en las organizaciones. Este enfoque integra habilidades técnicas especializadas 

con competencias gerenciales y comunicativas, permitiendo al profesional liderar procesos de 

cambio que van más allá de las modificaciones puntuales, para alcanzar transformaciones 

sistémicas y sostenibles en los entornos laborales. La capacidad de gestionar el cambio 

estratégicamente implica la comprensión profunda de las dinámicas organizacionales, las 

resistencias naturales a la transformación y los factores críticos que determinan el éxito de las 

intervenciones ergonómicas. 

El especialista desarrolla competencias para diseñar e implementar estrategias de 

cambio que consideran múltiples niveles de intervención, desde las modificaciones técnicas 

específicas hasta las transformaciones culturales necesarias para sostener las mejoras 
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ergonómicas en el tiempo. Esta formación incluye el desarrollo de habilidades para la 

planificación estratégica, el manejo de stakeholders, la gestión de recursos y la evaluación 

continua del impacto de las intervenciones. La capacidad de articular una visión clara del 

cambio deseado y comunicarla efectivamente a todos los niveles organizacionales se 

convierte en una herramienta fundamental para generar compromiso y participación activa 

en los procesos de transformación. 

La gestión estratégica del cambio en el contexto ergonómico implica también la 

habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de mejora, anticipar obstáculos 

potenciales y desarrollar planes de contingencia que aseguren la continuidad de las 

iniciativas. El especialista aprende a equilibrar las necesidades inmediatas con los objetivos a 

largo plazo, implementando cambios graduales que construyen sobre los éxitos anteriores y 

generan momentum para transformaciones más profundas. Este enfoque estratégico permite 

al profesional convertirse en un facilitador efectivo del cambio organizacional, capaz de 

alinear las intervenciones ergonómicas con los objetivos estratégicos de la organización y 

demostrar su valor en términos de productividad, bienestar y sostenibilidad. 

La propuesta formativa responde a las tendencias emergentes en el campo de la 

ergonomía, incluyendo la integración de tecnologías digitales, el diseño centrado en el 

usuario y la adaptación a nuevas modalidades de trabajo. El perfil desarrollado prepara 

profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros de la disciplina, 

contribuyendo así al desarrollo de entornos más saludables, seguros y productivos para todas 

las personas. 
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