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INTRODUCCION 

El presente trabajo trata de dar a conocer el Trabajo So-

cial Laboral que se desarrolla en la Corporación del Grupo Au

rrerá 1 específicamente en Aurrerd, Superama, Vips y Suburbia,á~ 

tas fueron elegidas por tenor mayor nlimero de personal, de su-

cursales y por laborar en cada empresa más de dos Trabajadores

Soc1ales. 

La investigación que se llevó a cabo en dicha Corporaci6n

fud realizada en díciembre de 19tl9 y principios de enero de 

1990; el objetivo de dsta fuá de conocer la intervención qua -

tienen los Trabajadoras Sociales en su respectiva unidad de tr~ 

bajo, asi como conocer las funciones y actividades que rea11za

cada uno da ellos y verificar si son o no las mismas en cada am 

presa. Asimismo, interesa conocer la importancia qua dan al Tr~ 

bajo Social y si as o no reconocido dentro de las empresas que 

conforman la Corporación del Grupo Aurrerá. 

Cabe mencionar que la Corporación del Grupo Aurrerá es muy 

reservada en cuanto a brindar información de la misma a perso-

nas ajenas, consideran la información como confidencial, sin es 

bargo, ante la insistencia se proporcionó cierta in.formación sg 

bre ella, 

Es muy importante tener conocimiento sobre quienes confor

man dicha Corporación, a que se dedica, e.t.c,, ya que as aquf

donde se realiza la 1nvestigac16n por el interés da esta campo 
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poco abordado. 

Trabajo Social ha existido en las empresas que conforman -

la ~orporaci6n del Grupo Aurrerd desde casi iniciada ésta, en -

un principio se desarrollo un Trabajo Social con enfoque filan

trópico que con el tiempo ha cambiado a lo que es hoy. 

Trabajo Social dentro de la Corporación busca en la medida 

de sus posibilidades, debido al nlLnaro reducido de Trabajadores 

Sociales con que cuenta, atender a los trabajadores en lo que -

se refiere a orientarlos sobre prestaciones del IMSS y de la em 

presa, asesorarlos sobre trdm1tes administrativos, gestionar 

trdmites ante cl!ntcas u hospitales, organizar y coordinar cam

pafias de medicina preventiva, orientar e informar sobre diver-

sos temas, entre otros. 

El prop6sito de dste trabajo es que el departamento de Tr! 

bajo Social amplie sus funciones y actividades en base a dos 

puntos : primero, poder proporcionar un mejor servicio a los -

trabajadores dentro de la empresa y segundo, el Trabajador So-

cial tiene conocimientos para investigar y realizar diagn6st1-

cos situac1onales que le permitan una intervención más adecuada 

en la empresa lo cual tiene que impulsarse y mejorar su runcio

namtento. 



CAPITULO I. 

LA POLlTlCA LABORAL EN. MEXI.CO. 

l..1. LA POLITlCA. IA.BORAL EN MEXICO. 

J.;.2. LA. SfinURIDAD SOCIAL •. 

l..3. LA. CAPACITACION. '11 ADIESTRAM.l.ENTO. 

:L..lt. LA. SEGURIDAD E lilG.lEJ-IE~ 

l.. 5. PRODUCTl VJ.DAD •. 



- 3 -

1,1, LA POLITICA LABORAL EN MBXICO 

En los ~ltimos años, Mdxico ha sufrido cambios s1gn1ficat1 

vos desde el punto de vista demogrdf1co, económico, estructural 

y cultural lo que ha transformado las caracter!sticas más gene

rales del pa!s, principalmente en lo que se refiere a educación 

vivienda, salud, empleo, Vida productiva, desarrollo urbano y -

comunicac16n social. 

Aswnir estos cambios lleva a los gobiernos federales a es

tablecer estrategius de acción encaminadas a superar estas ca-

racter!sticas, tratando de satisfacer las principales necesida

des, 

Entre estas necesidades se encuentra la de empleo y vida -

productiva principalmenta, ya que en éstas se centra el desarr.Q. 

llo económico del país. 

Es por eso qua apartir del conocimiento de la Corporacidn

del Grupo Aurrerd, se pretende establecer la relación entre la

preocupacidn del gobierno federal y la manera en que dsta empr~. 

sa pretende contribuir a este desarrollo económico. 

No es posible referirse a una empresa de manera aislada 1ya 

que dsto no permitird ubicarla desde un punto de vista económi

co y social, interés central de nuestra pro!esidn; es por eso -

que en aste capítulo haremos referencia a los principales aspes 

tos que conforman la política laboral en Mdxico, cabe aclarar -
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que debido a lo extenso del tema y a la gran cantidad de antec.!!. 

dentes del mismo, s6lo nos ubicaremos en los dos dltimos sexe-

nios, 1983-1988 y 1989-1994-. 

Con lo que respecta al periodo presidencial del Licenciado 

Miguel de la Madrid Hurtado 1 podemos señalar lo siguiente : 

La política laboral de acuerdo con el Plan Nacional de De

sarrollo 1983-1988, la constituye la qapacitaci6n y Productivi

dad, Empleo y Distribuci6n del lngreso, Soguridad e Higiene L! 

boral y Seguridad Social, 

Al respecto, la productividad no s6lo se considera un me-

dio para producir mds y lograr un mejor reparto de la riqueza y 

aumentar los niveles de bienestar social, Por eso es importante 

que los aumentos de productividad se distribuyan con equidad P! 

ralos trabajadores y empresarios, y éstos estén igualmente mQ 

tivados en incrementarla, Por ello la política de Capacitaci6n

estl! estrechamente vinculada: pues la capacitaci6n ademds de f! 

cilitar la obtenci6n de mayores rendimientos en las empresas, -

permite elevar el bienestar por los ingresos superiores y la mQ 

Vilidad social a que dan lugar mejores niveles de calificaci6n

de la mano de obra y mejores sistemas de organizaci6n del trab:!!. 

Jo, 

&l. prop6sito general de la política de Capacitaci6n y Pro

ductividad rué obtener mejores niveles de utilizaci6n de los -

problemas estructurales que padece el pa:!s 1 tales como la des1-
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gua1dad soc1a1 y regional y la insuficienc1a del ahorro y divi-

sas. 

Respecto al Empleo y D1stribuci6n del Ingreso, sus prop6s1 

tos fueron los siguientes 

- El.evar ia generaci6n de empleos as! como protoger y mejorar

gradualmente el poder adqu1sitivo del salario, 

- Combatir ia marginaci6n y la pobreza avanzando en particular 

en ia satisfacci6n d1recta de ias necesidades b~sicas de la 

pob1aci6n, 

- Modernizar el conjunto de normas que regulan las condiciones 

de trabajo y promover que ia negociaci6n colectiva amplie su 

cobertura do trabajadores; se apoyard, en sectores desprote

gidos, ia mejora de condic1ones laborales, prestac1ones so-

ciales y posibilidades de capaci táci6n que increu1enten ia 

productividad y el ingreso de los trabajadores, sin afectar

ei importe potencial de absorci6n de mano de obra en el sec

tor informal. 

En lo que se refiere a la Seguridad Social dsta pretondi6-

un enfoque integral al bienestar del trabajador y de su familia. 

Los prop6sitos fueron: contribuir a mejorar el bienestar de la 

pob1aci6n y el nivel de vida de los mexicanos; promover accio-

nes que permitan que la totalidad de in pobiaci6n, con una rel! 

ci6nformai de trabajo, se incorpore ai sistema de seguridad sg 

cial; fomentar ei mejoramiento sustancial de las condiciones de 

seguridad e higiene en el trabajo y, ampliar la cobertura de 
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los servicios para que se incorpore con equidad, de manora pau

la tina a los trabajadores no asalariados a los benoficios de la 

Seguridad Social; promover y vigilar el otorgamiento de las con 

diciones de seguridad e h1g1ene laboral, as! como la capacita-

ción dol trabajador para disminuir los riesgos del trabajo, 

Respecto al periodo presidencial del Licenciado Carlos Sa

lines de Gortari, podemos señalar lo siguiente : 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994-, -

el cap!tulo llamado 11 Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Pr.Q 

ductivo del Nivel de Vida 11 (1) se refiore a lo siguiente 

Para los mexicanos, la noción de bienestar social se ha en 

contrado históricamente vinculada a los valores fundamontales -

de justicia y libertad y se refiere al reclamo - expresado en -

los derechos sociales que consagra la Constitución - para aseg~ 

rar la satisfacción de las necesidades esenciales de todos. Por 

ello, la dimensión social se extiende a toda la estrategia del

Plan y constituye, b!!sicamente, la justificación de la estrate

g!a económica. El crecimiento y la es•abilidad tendrían poco 

significado para el desarrollo si no se reflejaran en el biene§. 

tar colectivo. 

(1) Plan Nacional de Desarrollo 1989-199~. 
~ecretar!a de Programación y Presupuesto. 
Máxico, 19tl9. P~g.97, 



- 7 -

La estrategia global se apoya en el aumento de la product! 

vidad para impulsar los avances en el mejoramiento social. Se

tra ta de aprovechar cabalmente el potencial productivo de los -

mexicanos para la elevación de sus propias condiciones de vida, 

lo que a su vez contribuirá a su realización social y personal. 

11 Los objetivos do crecimiento y de estab1J.idad son, en el 

Plan, simultá'neos con el prop6s1to fundamental de avanzar hacia 

una mayor equidad, mediante al incremento del empleo, el aumen

to de! podar adquisitivo de los salarios, la erradicacidn de la 

pobreza extrema y, en general, la mejor distribución del ingre

so y de las oportunidades. Estos tres objetivos - que pueden r! 

sumirse en uno solo, el crecimiento sin inflaci6n y con equidad 

- se complementan y apoyan mutuamente "•· ( 2 ) 

El crecimiento por el crecimiento mismo no solo sería ina

ceptable, sino que carecería de las condiciones políticas y so

ciales para su continuidad. El crecimiento es condición para 

cumplir las aspiraciones nacionales de bienestar y justicia.Sin 

el logro de estas metas, una mayor productividad de satisfacto

res materiales no tendría razón de ser por no representar un 

avance social. 

11 El aumento del nivel de vida de la población se apoyard

en dos bases económicas fundamentales: por una parte, la crea--

( 2 ) Loe •. cit. 
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ción de activ1dades y empleos bien remunerados y, por la otra , 

el incremento de los salarios reales, sobre la base de una evo

luc16n económica que fortalezca la demanda de trabajo, el aumen 

to de la productividad, el uso eficiente de las potencialidades 

del pa!s, y el equilibrio de los factores de la producción. 

El mejoramiento productivo del nivel de vida se regirá por 

las siguientes cuatro líneas estratégicas 

- Creación abundante de empleos bien remunerados, y protecci6n

y aumento del poder adquisitivo de los salarios y del bienes

tar de los trabajadores, 

- Atención a las demandas prioritarias del bienestar social, 

- Protección del medio ambiente. 

Errad1caci6n de la pobreza extrema 11 ( 3 ) 

Para los fines del trabajo, la primera l!nea estrat~gica -

es la que mds nos importa, ya que trata de lo siguiente : 

El fortalecimiento de la creac16n de empleos y el aumento

de los salarios reales se producird sobre la baso de la estabi

lidad económica, de una creciente inversión ampliadora de la o

ferta de empleos, de los avances en la product1v1dad, y del es

tímulo a la participación de los trabajadores en el proceso de

cambio económico, 

Para proveer de empleos suficientes y b1en remunerados a-

( 3 ). Ibid, pdg, 98 • 
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una población económicamente activa que aumenta a un ritmo a-

nual superior al tres por ciento, es preciso recuperar, as! sea 

gradualmen~e, el dinllmismo de la actividad económica, La falta

da crecimiento no puede ser ni será el futuro de la economta m~ 

Xicana. Para satisfacer la demanda de empleos de las generacio

nes que se incorporaran a la fuerza de trabajo, e ir corrigien

do rezagos; la econom!a mexicana deberá alcanzar tasas de cree! 

miento de alrededor de 6 % anual, tal como se propone en la e~ 

trategia para la recuperación económica con estabilidad de pre

cios. 

La estrategia de mejoramiento del nivel de vida busca im-

pulsar el aumento de las remuneraciones y de su poder adquis1t1 

vo y proteger el bienestar social mediante acciones directas e 

indirectas, de acuerdo con las s1gu1entes l!neas de pol!tica 

- Aumentar el empleo y los salarios reales sobre las bases del 

incremento de la demanda de trabajo que será propiciado por 

el crecimiento económico, del aumento de la productividad, y

de la reducción de la transferencia de recursos al exterior, 

- Mejorar y ampliar la educación y fortalecer la capacitac1ón y 

la productividad para promover el aumento de las remuneracio

nes reales. 

- Consolidar una pol!tica tributaria que propicie una mejor d.J.~ 

tribuci6n del ingreso, alivie la carga relativa sobre los in 
grasos del trabajo. 

- Asegurar la vigencia de una pol!tica laboral que atienda la -
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satisfacción de los derechos de los trabajadores. 

- Apoyar una participación amplia y decidida del movimiento o-

brero y de los campesinos en la concertación de la política -

económica y social junto con los demás sectores productivos y 

c·on el gobierno. 

Respecto a Bducación, nos interesa lo siguiente : 

Vincular la educación tecnológica con los requerimientos -

del aparato productivo del país, será una estrategia fundamen-

tal del programa educativo. En cuanto a la capacitación para el 

trabajo, se propiciará una mayor integración escuela-empresa P!, 

ra promover el entrenamiento en el trabajo, 

Modernizar supone, de igual manera, ofrecer opciones más

adecuadas de educaci6n extraescolar a la población adulta, par

ticularmente a travás de sistemas abiertos de educación básica

y de capacitación para y en el trabajo, buscando abatir el reZ! 

go educativo y disminuir el analfabetismo. 
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1.2. U SJ>(lURlDAD SOCIAL 

Antecedentes 

Legislativamente, la prioridad en materia de Seguridad So

cial parece corresponder a la Social Security Act 1 de los Esta

dos Unidos, promulgada el l~ de agosto de 1935. En verdad cons

tituye una amalgama de preceptos relativos a seguros sociales y 

a la asistencia pdblica, puesto que en sus lineamientos establ_!L 

ce: " lo, requerimiento a los diversos l!:stados l<'ederados para -

que incluyan en sus legislaciones respectivas un sistema de a_ 

sistencia y retiros o pensiones a la vejez, con otorgamiento de 

subsic:U.os para contribuir a tal finalidad; 2o, ayuda a las fam! 

lias numerosas 1 con insti tuci6n. de subsidios; 30, protección ~ 

ra las madres viudaa que trabajen y cuyos hijos sean menores de 

edad; ~o. protección de los ciegos ". ( ~ ) 

En otro an!ilisis de los precedentes de la Seguridad Social 

,la atenci6n se fija en los distintos seguros sociales que rua

ron surgiendo, segdn los pa!ses y su incorporación sucesiva a -

la protecci6n de los trabajadores primeramente y de otros sect,!?_ 

res de la sociedad despu~s, desde la segunda mitad del siglo 

XIX. Cuando tales seguros se extienden y se complementan, puede 

afirmarse que, utilícese la denominación o no, estd en vigencia 

ya una seguridad social de contenido mayor o menor, y de efica-

( ~ ) ALCALA :t.AMORA Y CAS~ILLO LU!S. 
Tratado de Política Laboral y Social, 
Ed. Heliasta S.R.L •. Buenos Aires, 1972; p!ig, 395 
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cia y Vitalidad a-cordas con el nt1rnero de sujetos y con las 

prestaciones organizadas. 

En un principio se partió de la t~cnica de los seguros pri 

vados, pero liberados de los fines de lucro. La financiaci6n se 

organizaba con la contribuci6n de los trabajadores y de los em

presarios, a la que se agregar!a mds adelante la del Estado. 

Tales seguros, por fundarse ya en requisitos ajustados o -

convenios a leyes, se apartaban en absoluto de la discresionali 

dad generosa de la beneficencia asistencial de antaño. 

~oco a poco, la Seguridad Soc1al fue alejándose de la Pre

vis16n Social a secas, por mds extensa e integral, por tratar -

de amparar a toda la poblaci6n activa de un país, y no simple-

mente ,aitn siendo tan nwnerosos, a los unidos por un contrato de 

trabajo y con la calidad de prestadores o deudores del mismo. 

La evoluci6n parece completarse cuando, en ponderada síntesis -

de previsi6n y asistencia de índole soc1al 1 se penso en ofrecer 

amparo y estímulo, ante necesidades y contingencias, a todos 

los sectores que integran la sociedad, con natural articu1ac16n 

de prelaciones y de servicios. 

Fundamento y carácter 

La Seguridad Social representa la garantía total, o la lo

grable en cada caso, contra los infortunios que acechan a la h,!l. 

manidad o que la hacen v!ctima. de sus estragos. Aun cuando nace 



- 13 -

como derecho· general de garantía, del trabajo, se aplica a cuan 

tos viven de su actividad productora, estén regidos por un co!! 

trato de trabajo, actúen con autonomía o ejerzan funciones di-

rectoras de la producci6n, e incluso se extiende a los que de-

penden, como los menores y otros miembros de la familia, del -

que despliega una actividad laboral bajo el signo de ajena de-

pendencia profesional y retributiva. 

Pero no persigue solamente la Seguridad Social precaver o 

remediar los riesgos del trabajo, sino todos los supuestos en -

que se encuentra disminuida o perdida plenamente la capacidad 

del individuo. 

!U fin de la Seguridad Social ha de consistir en la reali

dad de la justicia, al menos en lo social y económico, sin nin 

gd.n calificativo que la restrinja. Para ello ha de propender a

la dign1f1cac16n de todas las clases sociales y a colocarlas en 

un plano de 1gualdad en cuanto a mínimas exigencias, por la sim 

ple· razón de tratarse de seres humanos que se conducen adecuad~ 

mente dentro de un conglomerado social orgánico. 

11 Esa universalidad de la Seguridad Social no puede lleva,t 

se a un totalital1smo que abarque incluso a los pardsitos, re-

beldes e inadaptados sociales crónicos, que sólo pueden culpar

se a sí de sus frustraciones, cuando por suerte e impun1smo no 

han conseguido una privilegiada s1tuaci6n, que cínicamente usu-

fr~cfdan ". ~ 5 l 
( Ibid. p g. 396 
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Acerca de los fundamentos de la Seguridad Social, ~ordini

se expresa as!: 11 La humanidad siempre apeteció la seguridad -

bioecon6mica, e intentos para lograrla pueden encontrarse en t.Q. 

da dpoca. Pero, dentro do esta finalidad gendrica, lo que cara~ 

teriza a la Seguridad Social es haber replanteado toda la pro-

blemdtica de la seguridad en el plano de la solidaridad social. 

Al cabo de siglos, la humanidad ha comprendido que la mis~ 

ria, las privaciones, la pobreza, la entermedad, otcdtera, son 

un peligro para la paz, la convivencia y el progreso; y que, al 

afectar el interds comlin, su extirpación compromete el esfuerzo 

mancomunado de todos, instrumentando consecuentemente una res-

ponsabilidad social. Caracter!stica de la Seguridad Social es -

entonces su fundamentación solidarista 11 ( 6 ) 

Sobre el trabajo fundamenta la Seguridad Social Mart! Bu-

fill :" La justa valoración del trabajo implica ••• la satisfac

ción de las necesidades fundamentales de la familia en orden h,! 

bitaoi6n, manutenci6n 1 vest1do,e.t.c.; as! como los naturales -

esparcimientos espirituales y morales que la sociedad permite.

El trabajo, as!, es la prima de la seguridad y del desenvolvi-

miento de la vida familiar. 

Sin embargo, si la justa valoración del trabajo determina

la posibilidad de una seguridad econ6m1ca, se entiende que tal 

( 6 ) Ibid. pdg. 397 
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seguridad se basa, en primer lugar, en la posibilidad de conti

nuaci6n en el trabajo; y; en segundo lugar en que la familia 

tenga una composici6n media en el ndmero de miembros que la 

constituyen y goce de una salud tambidn normal. Sobre tales SJl. 

puestos: hay que entender la seguridad económica. 

Ahora bien, si alguno de estos supuestos falla, la situa.. 

ci6n de seguridad se quiebra, y en aquel mismo instante hay que 

poner en acción el mecanismo de solidaridad humana que toda s2 

ciedad organizada debe tener para paliar los efectos de los fas. 

toras que alteran la seguridad económica. Los resortes encamin! 

dos a defender el bienestar de la familia son las prestaciones

sociales. fil mecanismo que hoy facilita estos resortes es la PQ 

lítica de seguridad social, llevada a cabo por sistema de prev1 

si6n social (seeuros sociales). La garantía de protección que -

se logra es la situación de seguridad social. El derecho a es

ta situaci6n.de seguridad social se funda en el derecho a la v1 

da quo tiene toda persona y se reconoce por su cualidad de tra

bajador "• ( 7 ) 

( 7 ). MARTI BlJ~'ILL CARLOS. 
Derecho de Seguridad Social. 
Madrid, 196~. Pág. 25 



- 16 -

Antecedentes de la Seguridad Social en Háxico 

La Seguridad Social se inspira en el principio de que la -

sociedad debe proteger a todos y a cada uno de sus miembros con 

tra los riesgos que supone la enfermedad, la invalidez, la ve-

jez, la cesaci6n involuntaria del trabajo, de manera tal que 

cuando tales acontecimientos ocurran, quienes los padezcan no

caigan en el desamparo y en la miseria, sin que hallon forma de 

superarlos. 

fultre los antecedentes más relevantes de nuestro r4gimen -

actual de Seguridad Social cabe destacar los siguientes: ol pr.Q. 

yecto del General Alvaro Obregón para crear un seguro obrero, -

cuya administración correría a cargo del Estado quien debería -

vigilar el cumplimiento de la fracc16n constitucional correspon 

diente; el proyecto que sobre accidentes de trabajo y enfermad! 

des profesipnales se present6 en el año de 1925 a discusi6n en 

la Cl!mara de Diputados que proponía la creación de un instituto 

constituido con representación tripartita que debería operar 

con fondos aportados por el sector empresarial; la Ley de Pen-

siones Civiles de Retiro de 1925 que protegía a los empleados -

p~blicos y a sus familiares a travás de los seguros de vejez, -

riesgo profesional, inhabilitaci6n producida por enfermedad ge

neral y ayuda para gastos funerarios; la Ley de Retiros de Pen

siones del t:j6rci to y la Armada !lacional, promulgada por el Ge

neral Calles, y a trav~s de la cual se confería a los militan-

tes y a sus familiares protecciones y beneficios semejantes; la 
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Ley General de Sociedades de Seguros que incluia el título res

pecto a las Sociedades l·:utualistas a las que se caracterizaba -

como instituciones con el fin de beneficiar a todos sus miem- -

bros, sin que las operaciones de seguros que practicaran fueran 

objeto de lucro, razón por la cual tan sdlo se autorizaba prac

ticar los cobros que les permitieran cumplir sus compromisos -

con los asegurados. 

Kn Mdxico existen varios orgarusmos encargados de llevar a 

la prdctica la Seguridad Social, los más importantes son el In~ 

ti tu to Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Kstado 1 as! como la 

Seguridad Social de los Militares, los Ministros de la Suprema

Corte, los miembros del Servicio Ex:terior, Diputados y Senado-

res; Organismos Independientes y los estudiantes a nivel medio

superior y superior incorporados a la Seguridad Social. 

Para los fines de dste trabajo solo ratomaremos al IMSS 1 -

por ser el organismo encargado de la Seguridad Social de los 

trabajadores de las empresas que conforman parte de la Corpora

ción del Grupo Aurrerd l Aurrerd, Superama, Vips y Suburbia). 

El lns~ituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) 

Es un organismo descen~ral1zado de constitución tripartita 

con personalidad jur!dica y patrimonio propio. Este dltimo se -

integra fundamentalmente con las aportaciones de los trabajado

res,. de los patronas y del Gobierno FeatiraJ., 
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~l IMSS tuvo su origen el 6 de septiembre de 1929 1 fecha -

en que se modif1c6 la fraccidn XXIX, para senalar la utilidad -

pdblica de expedición de una ley da Seguro Social que compren-

diera los seguros de invalidez, de vida, de cesación involunta

ria del trabajo, de enfermedades, accidentes y otros con fines

análogos, A efecto de dar cumplimiento a este principio, fu6 

hasta el año de 1938 cuando se did a conocer un proyecto de Ley 

del Seguro Social preparado por el Lic. lgnacio García Tellez y 

más tarde, el 31 de diciembre de 1942 quedó aprobada la Ley del 

Seguro Social, misma que fue publicada en al Diario Oficial de 

la Federaci6n el 19 de enero de 1943. Se roglamentd la fraccidn 

constitucional respect1va y se cre6 el IHSS 1 a trav6s del cual 

se protegía al trabajador de los accidentes de trabajo, enferm~ 

dadas profesionales, maternidad, invalidez, vejez, cesant!a en 

edad avanzada y muerte. 

Desde la expedición de la primera Ley del Seguro Social 1el 

lMSS ha venido a significarse como una aportación determinante

para el desarrollo económico y como uno de los esfuerzos mds -

eficaces para atender las demandas de la poblncidn trabajadora

en materia de protección de la salud, ya que al prevenir los -

gastos originados por la ver1ficaci6n de cualquiera de las con 

ti11&encias que cubre, se evita que los trabajadores destinen 

parte de sus ingresos a su atención, retir~ndolos del necesario 

consumo de satisfactores normales requeridos por un jefe de fa

milia, con los perjuicios consiguientes para la economía nacio-
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nal,al disminuir la demanda en el mercado de bienes y servicios. 

En sus orígenes el J.HSS, se enfrentó a un país con marca-

das características agr!colas y de incipiente experiencia indu~ 

trial. J.lás tarde, atempor6, y tal vez fue la meís importante in

versi6n social, una desmesurada capitalización física que agudi 

zaba la marginación de amplios sectores de la población. 

Ademeís se convirti6 en un canal apropiado y oportuno de s2 

lidaridad comunitaria al rebasar, paulatinamente, el n~cleo de 

los trabajadores asegurados y extender su acción a grupos huma

nos no sujetos a las relaciones de trabajo. 

La Ley del Seguro Social n travds del tiempo sufri6 varias 

reformas legales con el prop6sito de adecuar la Ley a los cam-

bios que exigía la realidad y de esta manera extender los servi 

cios de la seguridad social a un mayor nt1mero de mexicanos, am 

pliar su 6rbita protectora a nuevas circunscripciones territo-

riales, cubrir un mayor nt1mero de contingencias y mejorar la c2 

bertura de las ya existentes, todo lo cual ha l1echo posible que 

la acción del Instituto se haya significado como un mecanismo -

redistribuidor del ingreso. 

La Ley del Seguro Social de 1973, contempla los siguientes 

seguros: riesgos de trabajo, entermedades y maternidad, Ánvali

dez, vejez, cesantía en edad avanzada, muerte y guarderías, 

~ esta Ley destacan las disposiciones referentes a los 
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trabajadores a domicilio; las que abren cauces para incorporar

al campesino; las que estructuran la incorporac16n voluntaria -

al r~gimen obligatorio; las referentes a la cont1nuaci6n volun

taria; las que sientan las bases para impart1r servicios solid~ 

rios a grupos profundamente marginados de los avances soc1alos

y las que establece el seguro de guarderías infantiles. 

La Ley Federal del l'rabajo considera a los trabajadores a 

domicilio como asalariados, y fija para sus patrones, entre 

otras, la obligaci6n de inscribirse en el Registro de Patrones

del '!rabnjo a Domicilio y la de llevar un libro de registro de 

trabajadores a domicilio en el que se anotard toda la informa-

c16n que permita establecer los tdrmtnos y condiciones de la r~ 

lactdn laboral. A efecto de hacer factible la 1ncorporaci6n de 

estos trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social, la 

Ley, en la fraccidn I del artículo 12, considera a los trabaja

dores a domicilio sujetos de aseguramiento, sin condicionar la 

obligacidn patronal de inscribirlos al pronunciamiento de un d~ 

racho. 

A través de la continuacidn voluntaria en el régimen obli~ 

gatorio se persigue que las personas que por causas ajenas a su 

voluntad dejan de pertenecer a dicho régimen pero deseen seguir 

protegldos por él, pueden hacerlo siempre y cuando hayan cotiz~ 

do durante 52 semanas, en lugar de las 100 que se exigían ante

riormente. 
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La Ley vigente determina que la continuación voluntaria 

puede nacerse en los seguros conjuntos de enfermedades y mater

nidad, de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, 

o bien en cualquiera de ambos, a elección del asegurado, pudien 

do quodnr inscrito en ol grupo do salario a que portenec!a en -

el momento de la baja o en el grupo inmediato inferior o supe-

rior. El asegurado cubrird integramonte las cuotas obrero-patr2 

nales respectivas y podrá entregarlas por bimestre o anualida-

des adelantadas. 

Uno de los mds importantes fines del IMSS es preservar la

salud y 1 por lo tanto, utiliza la medicina preventiva. En coor

dinac16n con otras dependencias, lleva a cabo acciones sanita-

rias que dignifiquen las comunidades y la vivienda y fomenten -

hdbitos que impidan la apar1ci6n de enfermedades, Da igual man~ 

ra, en cooperaci6n con la Secretaría del Trabajo y Prov1s16n S2 

cial y otros organismos, se han establecido en las empresas, c2 

misiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

Como complemento se ha realizado un programa de prestacio

nes sociales, a través del cual se crean vínculos entre el Ins

tituto y la poblaci6n en general, I!:l objeto es difundir conoci

mientos que favorezcan la econom!a familiar¡ promuevan activid! 

des recreativas en sus tiempoB libres y auspicien una prepara-

ci6n tdcnJ.ca que les permita realizar actividades mejor remune

radas. 
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En el dmbi to internacional, el Instituto ha considerado 

y ampliado sus relaciones con organismos internacionales como -

la Asociaci6n Internacional de Seguridad Social y el Comit~ peE 

manente 1nteramer1cano de Seguridad Social, cuya sede estd en -

Mtixico y que es presidido por el Director General del !ViSS. 

Igualmente se mantienen contactos con diversas instituciones e~ 

tranjeras cuyas actividades conciernen a la seguridad social y 

participa activamente en aquellos eventos que permiten conocer

sistemas y experiencias ~tilas para su desarrollo y le ayudan a 

evaluar los aciertos de la seguridad social mexicana. 

Dentro de este campo, el Instituto ha celebrado convenios

bilaterales con las instituciones de seguridad social de la ma

yor parte de los países de Am~rica, 
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1.3. CAPACI'.1.'ACION Y ADIESTRAMIENTO 

La capacitación y el adiestramiento se instauraron como 

parte de los derechos sociales que garantiza la Constituci6n G!!, 

neral de la Repdblica, como son el derecho al trabajo y a la e.§_ 

tab1l1dad en el empleo y como tal, complementan instituciones -

b!fsicas consagradas y desarrolladas a partir del Congreso de -

Querdtaro de 1917. 

La capacitación y el adiestramiento se contemplan de esta

forma en el mundo del trabajo, constituyendo un elemento básico 

del sistema de normas de protección del trabajo y del trabaja-

dor. 

Al reformarse la fracción XXXI, apartado "A" del art!culo-

123 constitucional, se establece la competencia exclusiva de 

las autoridades federales del trabajo para aplicar, vigilar y -

hacer cumplir las disposiciones relativas a la obligación patr.Q. 

nal da capacitar y adiestrar a los trabajadores, creándose el -

Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento. 

En su concepción general, el Sistema está estructurado en

cuatro niveles : 

- En al nivel de base, se ubican las Comisiones Mixtas de Capa

ci tac16n y Adiestramiento, mismas que habr'n de constituirse

en cada una de las empresas del pa!s. Estas Comisiones deben

intagrarse por igual ndmero de representantes de los trabaja

dores y del patrón. su funci6n esencial, de acuerdo al art!cy 
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lo 153-I de la Ley l<'ederal del '.l'rabajo, consiste en vigilar la

instrumentación y operación del sistema y de los procodimiontos 

que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramien 

to de los trabajadores. 

- En el segundo ni val se si tdan los Comi tás Nacionales de Capa

ci tac16n y Adiestramiento, cuyas facultades se establecen en el 

art!clll.o 153-K de la Ley I•'ederal del Trabajo. Dichos Comités 

son órganos relacionados con las diferentes ramas industriales

º actividades económicas. 

- En el tercero, se encuentran los Consejos Consultivos Estata

les de Capacitación y Adiestramiento. ~ste nivel está planeado

para cubrir una dimensión de corte regional y dotar al sistema

de instancias de asesor!a. 

- Bn el dltimo, se ubica la Secretar!a del Trabajo y Previsión

Social, dependencia a la que la Ley Federal del Trabajo le con 

fiare facultades relacionadas con la organización, promoción y 

superv1si6n de Comisiones Mixtas; Comités Nacionales; planes y 

programas de capacitación; registro y autorización de agentes -

capacitadores y constancias de habilidades laborales. 

La estructura y el proceso del Sistema Mexicano de Capaci

tacidn son el producto del andlisis de las experiencias acumul~ 

das sobre el particular tanto en México como en otros pa!ses,en 

co·nsecuencia 1 el Gobierno Mexicano optó por no seguir el modelo 

generalmente adoptado en América Latina ya que dadas las carac

ter!sticas y necesidades del pa!s se consideraba que una res- -
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puesta de tipo escolarizado no brindar!a los resultados espera

dos. 

li:l. planteamiento técnico del Sistema Nacional de Capacita

ci6n y Adiestramiento contempla como elementos integrantes del 

mismo al sector p~blico 1 como coordinador, promotor y vieilante 

de todo el proceso; los patrones como obligados a su instrumen

taci6n; los trabajadores como receptores de las acciones y los 

capacitadores como facilitadores del proceso. 

De acuerdo a los planteamientos del Programa Nacional de -

Capacitaci6n y Productividad y considerando la problemática que 

en la materia sufre México la pequeña y mediana empresa, se han 

instrumentado una serie de acciones, entre las que destaca el -

diseño e implementaci6n de los sistemas generales de capacita-

ci6n y adiestramiento para las diversas ramas de actividad eco

n6mica. 

Los aspectos jur!dicos de la capac1taci6n y el adiestramiento. 

Existen en el pa!s dos preceptos que norman los aspectos -

fundamentales de la formaci6n de personal calificado: la Ley F~ 

deral del Trabajo y la Ley Federal de Educaci6n. En virtud de -

lo anterior, las disposiciones legales respectivas se ubican en 

dos grandes grupos: el relativo a la capacitaci6n de personal -

con miras a ubicarse en el mercado de trabajo y el correspon--

diente a la formaci6n de recursos humanos, que tienen una re1a

c16n laboral. Con base en esta clasificaci6n general, el marco-
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jur!dico que se analiza será presentado en dos apartados: a) C,! 

pacitaci6n para el trabajo, relacionado con las disposiciones -

relativas al sistema educativo; b) Capacitaci6n en el Trabajo 1 

relacionado con disposiciones definidas en las normas laborales. 

La Capacitaci6n para el Trabajo. 

La preparaci6n de los individuos para su posterior inser-

c16n en el mercado laboral es responsabilidad casi exclusiva 

del sector educativo. En el Sistema Educativo llacional se en- -

cuentra la mayor parte de los recursos de que dispone el país -

en lo que toca a la capacitaci6n para el trabajo. No obstante 1 

algunas otras dependencias del sector pdblico disponen de in- -

fraestructura complementaria en la materia. 

Esta modalidad de capacitaci6n se precisa en el artícu

lo 123 Constitucional, resultado de las modificaciones al apar

tado " A " efectuados on 1978. Las caractor!stica:; de esta ac-

ci6n educativa son señaladas en el artículo 3o. de la Constitu

cidn Federal. Facultan al Estado para regular los procesos de -

enseñanza aprendizaje a obreros y campesinos y exige a los par

ticulares autorizaci6n expresa de poder pdblico para impartirla. 

Obliga 1 asimismo, a estos dltimos a que cumplan con los planes

Y programas oficiales. 

La Ley Federal de Educaci6n regula la educación impartida

ª todos los niveles, sea por el Estado, ya por los particulares 

con autorizaci6n o reconocimiento de validez oficial. Dicha Ley 
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precisa tambi~n las características y niveles del Sistema Educe. 

tivo Nacional. Comprende en dl las acciones en materia de Capa

citación y Adiestramiento para el '.l'rabajo y la realizac16n de -

acciones educativas específicas para la poblac16n marginada. 

Esta Ley establece la obl1gac1ón, para las Dependencias 

del gjecut1vo Federal, de coordinar, con la Secretaría de Educ~ 

ción Pdblica, la formulac16n de Planes y Programas de estudio , 

as! como el establecimiento de instituciones eductivas. Obliga, 

de igual manera, a los particulares que imparten educación a -

obreros y campesinos, a solicitar autorización de la Secretaría 

de Educac16n Póblica para tal efecto y faculta a los gobiernos

estatales para que, dentro de sus respectivas jurisdicciones, -

otorguen o revoquen autorizaciones para desarrollar este tipo -

de acciones educativas. 

La Ley Federal del Trabajo dispone la coord1nac16n de las Seer§_ 

tar!as del '.l'rabajo y Previsi6n Social y de Educación Pdblica ~ 

ra implantar planes y programas de capacitación para el trabajo 

y, en todo caso, para la expedición de certificados, conforme a 

lo establecido en esta Ley y los diversos ordenamientos jurídi

cos aplicables. 

La Ley Nacional de Educación para Adultos y la del Seguro

Social tratan el tema de la capacitación para el trabajo. La -

primera está comprendida dentro del Sistema Educativo Nacional

y establece el marco jurídico en el que se sitdan acciones en -
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beneficio de quienes se vieron privados del acceso a la educa-

ci6n formal, extendiendo las opor•unidades educativas a grupos

de poblaci6n mayores de quince años que no hayan cursado o con

cluido estudios de primaria o secundaria. Establece, tambidn, -

una serie de características y condiciones para la realizac16n

de acciones educativas que permitan a la población atendida, a~ 

. quirir un nivel m!nimo de conocimientos y habilidades que les -

faciliten el acceso a condiciones socioeconómicas favorables.IB 

cluye, finalmente, actividades de capacitación que amplíen el -

campo de la educación bdsica para adultos. Todas estas acciones 

se llevan a cabo por conducto del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos. 

La Ley del Seguro Social confiere al Instituto respectivo

atribuciones para proporcionar servicios sociales de beneficio

colectivo. As!, el IMSS, dentro de los programas bdsicos de --

prestaciones sociales, incluye el adiestramiento tdcnico y cap~ 

citación para el trabajo. 

otras Leyes como la Federal de Turismo, la de V!as Genera

les de Comunicaci6n y la Orgdnica de la Administración Pdblica

Federal otorgan facultades al Gobierno Federal, para que, por -

conducto de las dependencias competentes, realice acciones en -

la materia. Por ello los reglamentos interiores de las Secreta

rías de Educación Pdblica, Comunicaciones y Transportes, Turis

mo,_ Pesca, Comercio y Fomento Industrial, J::nerg!a, Minas e In-

dustrias Paraestatales, Desarrollo Urbano y Ecología, Agrlcult,!! 
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ra y Recursos Hidrdulicos y el Sistema para el Desarrollo Inte

gral de la Familia les precisan atribuciones en relación con la 

capacitación y adiestramiento para el trabajo. Prevén, incluso

en algunos casos, la creación de instituciones específicas para 

llevarlas a cabo. 

Con objeto de coadyuvar a la formación del personal calif1 

cado requerido por el aparato productivo y la necesidad de reo

rientar y revalorar a las profesiones tdcnicas, fud creado por 

Decreto Presidencial del 2B de diciembre de 1';178 1 el Colegio N~ 

cional de Educación Profesional Tdcnica. Los estudios que ofre

ce son de cardcter terminal no propedéutico, ademds de mantener 

un estrecho contacto con los distintos sectores productivos del 

pa!s, con objeto de dar respuesta apropiada a los requerimien-

tos formativos planteados. 

La Capacitación en el Trabajo. 

EJ. antecedente mds remoto de la Capacitación en Néxico se 

remonta al Código Civil de 1870, en el que se establece el con

trato de aprendizaje. Esta figura jur!d1ca es retomada por la -

Ley Federal del Trabajo de 1931, obligando al patrón a la ense

ñanza de un arte u oficio y una· retribución a cambio de la pre!_ 

tación de servicios personales, as! como preferir, en el caso -

de vacantes, al trabajador ya capacitado en su planta. 

En la. Ley Federal del Trabajo de 1970 se suprime este tipo de -

contrato y se establece, como de interds social, la promoción y 
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vigilancia do la formaci6n do trabajadores y so señala la obli

gaci6n para los patronos de impartir capacitaci6n a los trabaj! 

dores a su servicio. 

En enero da 197B, con la modificaci6n al apartado " A " do 

artículo 123 1 so elevan a rango constitucional estos preceptos, 

estableciendo la obligaci6n de los patrones a proporcionar cap~ 

citaci6n y adiestramiento a sus trabajadores, de conformidad 

con los sistemas, mátodos y proced1m1entos que establezca la 

ley reglamentaria. Se define tambián la competencia Federal en

la Materia. 

Las diversas modalidades de Capac1taci6n en Mdxico. 

La Capacitaci6n y el Adiestram1ento pueden expresarse a -

travds de dos grandes modalidades: capacitaci6n y adiestramien

to en el trabajo y para el trabajo. La capacitac16n y adiestra

miento en el trabajo es aquella relativa a los trabajadores su

jetos a una relaci6n formal de trabajo. Esta modalidad so lleva 

a cabo en el marco del Sistema Nacional do Capacitación y Adio~ 

tramiento 1 definido por la Ley Federal del Trabajo. 

La capacitaci6n y adiestramiento para 01 trabajo se refie

re a la otorgada a las personas que no tienen una relac16n for

mal de trabajo, las cuales desarrollan sus capacidades para el

ejercicio de un puesto de trabajo, al que eventualmente puoden

toner acceso • .ll:sta dltima. so realiza en diversas institucionos

que tienen atribuciones en materia de oducac16n y capac1tac16n-
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dentro y fuera del Sistema J::ducativo Nacional. Estas act1vida-

des de capac1tac16n pueden ser escolarizadas o no escolarizadas. 

La capacitación para el trabajo, on este contexto es prin

cipalmente una actividad promovida por el Estado; en cambio, la 

capacitac16n en el trabajo, ad.n cuando sea regulada por la Se-

cretaria del Trabajo y Previsión Social, es responsabilidad de

patrones y trabajadores. 

No obstante, es crec10nte la importancia que ocupan los e~ 

fuerzas privados por brindar capacitaci6n para el trabajo, de -

la misma manera que el Estado se ve actualmente obligado a asu

mir responsabilidades como empleador en diversos sectores de la 

econom!a, con todo lo que esto implica en el 11mbito de la capa

citaci6n. 

" Cabe resaltar, por otra parte, que este mismo ré'gimen JJ! 

rídico admite diversas modalidades y condicionan en que puede -

darse el aspecto de la formación profesional, con el objeto de

preservar su flexibilidad y promover su carl1cter participativo" 

( 8 ) • 

Las modalidades formativas ligadas a la capacitación en el 

trabajo tienden a estar, por su naturaleza misma, intimamente -

( 6 ) BARBAGELATA, HECTOR HUGO •. 
La legislación mexicana sobre capacitaci6n y adiestramien 
to desde la perspectiva del derecho latinoamericano. 
Ed. Popular de los '.J.'rabajadores. Hé'xico, 1981. 
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conectadas al trabajo cotidiano. Sin embargo, tal como se ha S.!i! 

ñalado 1 el r~gimen jur!dico respectivo entrega un marco más am

plio al establecer como obl1gac16n patronal el impartir esta c~ 

pacitaci6n de manera regular, programada y sistemática. Para 

ello, puede valerse de sus propios recursos o bien acudir a in.l!_ 

tituciones externas de capacitaci6n, 

cabe señalar que en mdltiples ocasiones la naturaleza de -

les actividades realizadas o la capacidad económica de las ero-

presas, actdan como variables definitorias de la ausencia de la 

capacitación o de la calidad misma, en caso de existir, Por - -

otra parte, mucho del adiestramiento recibido en el trabajo, P.!i! 

ro no considerado jur!dicamente como tal, es de tipo informal,

es decir proviene de los mismos trabajadores, durante el desemp~ 

fio cotidiano de sus labores, 

Podemos concluir,, que en la capacitación para el trabajo -

existen importantes desequilibrios cuantitativos y cualitativos 

entre la oferta de capacitación y la demanda de mano de obra C!, 

11!1cada para el trabajo productivo, En esta situación na in- -

fluido la rigidez de la infraestructura de capacitación del ses 

tor privado y la falta de reglamentación para realizar la capa

citación en planta, previa a la incorporación de la mano de o-

bra en los procesos productivos. 

Se señala que el esfuerzo de capaci,acidn para el trabajo

incluye a la población desocupada y subocupada,y a la de los --
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sectores informales urbano y rural. 

1.4. SKGURIDAD E HIGIENE 

La idea del riesgo profesional en el derecho mexicano. 

La legislaci6n mexicana sobre riesgo de trabajo se encuen

tra modificada por la Ley del Soguro Social, su teoría y sus 

problemas han perdido interds; algunos de sus aspectos, son no 

obstante fundamentales por dos consideraciones: la primera, por 

que la Ley del Seguro Social, si bien se extiende constantemen

te, no tienen vigencia general, en tal forma que son varios los 

grupos de trabajadores. que no estdn protegidos; la segunda, po~ 

que es necesario determinar a la luz de esta Ley, si un acciden 

te o enfermedad son riesgos de trabajo, dadas las prestaciones

que cubre el seguro. 

El art!culo 123 se elaboró en un tiempo en que ya se conocían -

los efectos bendficos de la idea del riesgo profesional y ning~ 

na legislación en el mundo ha admitido con tanta liberalidad la 

idea, como nuestra constituci6n; la prevenci6n y reparación de 

los infortunios del trabajo nació sin las limitaciones que tuvo 

en otras legislaciones, y ha permitido a la jurisprudencia de -

nuestra Suprema Corte de Justicia, fijar conclusiones superio-

res en algunos aspectos a la de otros altos tribunales. 

La idea de la prevención y reparación de los riesgos en el 

trabajo es uno de los aspectos de la prevenci6n social y dsta,a 
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su vez, es l.Ulo de los capítulos del derecho del trabajo y por -

eso, el fundamento de la responsab1lidad de los empresarios es 

la idea misma del derecho del trabajo. 

Nuestro derecho del trabajo se aplica an favor de toda perSQ 

na que preste a otra un servicio en virtud de una relac16n de -

trabajo y en consecuencia, la prevención y reparación de los 

riesgos del trabajo rige para todos, trabajadores de la indus-

tria del comercio, campesinos y domésticos. 

La legislación para prevenLr los riesgos en el trabajo ti~ 

ne que ser derecho imperativo, o sea, impuesto autoritariamente 

por el Estado, pues de lo contrario, si estuviera sujeto a la -

voluntad de los patrones, podría ocurrir que no se cumpliera. 

La fracción XV constitucional sirve de base a la reglamen

tación de la prevención de los riesgos en el trabajo, as! la l~ 

gislación mexicana tiene un fundamento que podr!a resumirse en 

las siguientes fórmulas : 

a) La higiene del trabajo este: tratada en el pr~mer párrafo del 

precepto constitucional; 

b) La seguridad en el trabajo, contemplada en el pdrrafo segun~ 

do 1 actualmente tiene como objeto prevenir accidentes en el

uso de las máquinas, instrumentos y material de trabajo; 

c) La const1tuc16n no tuvo temor a la redundancia y 1 a efecto -

de dar al legislador la mayor libertad, estableció en el p¡{

rrafo final que el trabajo debe organizarse de tal manera --
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que resulte para la salud y la vida para el trabajador la m,!!. 

yor garantía; 

d) Tratando de proteger a la empresa dice que la legislación, -

al dictar las medidas de protección a los trabajadores, tom! 

rá en cuenta la naturaleza de la negociación; y 

e) Por liltimo, proviene la facultad del legislador para crear -

un sistema de sanciones que asegure el cumplimiento de mand! 

tos legales. 

Los riesgos laborales se encuentran regulados tanto por el 

derecho del trabajo como por el de la seguridad social. La Ley

Federal del Trabajo vigente contiene disposiciones que protegen 

a todos los trabajadores asegurados, autónomos e independientes 

1 y determina las prestaciones en especie y en dinero ~ue se d~ 

ben de otorgar a los trabajadores que se incapacitan, por los -

accidentes y las enfermedades del trabajo, 

Las prestaciones en especie tienen por objeto lograr la r~ 

cuperaci6n de la salud y de la capacidad de trabajo. Las pres~ 

cienes en dinero llevan la intención de sustituir la perdida de 

la capacidad de ganancia. 

El artículo 474 define a1. accidente de trabajo como " Toda 

lesión orgdnica o perturbación funcional, inmediata o posterior 

, o la muerta, producida repentinamente en ejercicio, con moti

vo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en -

que se preste " 
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Quedan incluidos en la definici6n anterior los accidentes

que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de -

su domicilio al lugar del trabajo y de ~ste a aquel. 

Los accidentes pueden tener como causa directa o generado

ra el trabajo, o encontrar dn ~l una simple ocasi6n; puede so-

breveoir en cualquier lugar y tiempo que se preste algl1n servi

cio relacionado con la empresa. 

La definición considera. como lugar de trabajo no solamente 

los lugares cerrados en que esta instalada ia negociaci6n, sino 

cualquier lugar, la v!a pdblica u otro local en que el trabaja

dor se encuentr'e o transporte para realizar una labor de la em

presa, y por tiempo de trabajo todo momento en que el trabaja-

dar est~ desarrollando una actividad relacionada con la empresa. 

El artículo 475 define a la enfermedad de trabajo como "T.Q. 

do estado patol6gico derivado de la.!!,cci6n continuada de una caB 

sa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en 

que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios". 

La relación entre el trabajo y la enfermedad encuentra en

la definición m~s amplia exprasi6n. Comprende las enfermedades

que se producen en cada profesi6n u oficio, que toman su origen 

en la. espacialidad del trabajo y las enfermedades de trabajo g~ 

náricas susceptibles de aparecer en cualquier labor por al he-

cho de prestarse al servicio, 
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La Ley Laboral adopta una tabla de enfermedades del traba

jo que comprende dnicamente aqudllas que a ciencia cierta se s~ 

be que se producen en determinados oficios o profesiones, poro 

las autoridades de trabajo pueden estimar como profesional cua.J. 

quier padecimiento que la ciencia mádica determine como ospec!

fica de ciertas profesiones. ~sta tabla no es limitativa sino -

enuncia ti va, 

Las enfermedades de trabajo en el derecho mexicano se pue

den dividir en tres grupos :. 

a) Las enfermedades propias de cada profesi6n u oficio, consig

nadas en la tabla en raz6n de la relaci6n de causa a efecto, 

b) Las enfermedades propias de cada profesi6n u oficio, que la 

ciencia mddica descubra en el futuro que no estdn contenidas 

en la tabla, 

c) Las enfermedades de trabajo, que son todos los padecimientos 

que pueden sobrevenir, a consecuencia del medio físico, quí

mico o biol6g1co en que se vea obligado a prestar servicios

el trabajador, 

La Ley establece que cuando los riesgos se realizan pueden 

producir: 

I. Incapacidad temporal; 

II. Incapacidad parcial permanente¡ 

III .. Incapacidad total permanente, y 

IV. La muerte, 
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Incapacidad temporal: 

Es la perdida de facultades o aptitudes que imposibilita , 

parcial o totalmente, a una persona para desempeñar un trabajo

por alglin tiempo, 

Incapacidad permanente parcial:. 

Es la disminución de las facultades o aptitudes de una peA 

sona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo el -

resto de su vida, 

La legislaci6n sobre riesgos de trabajo indemniza no el P! 

decimiento, sino sus consecuencias sobre el organismo humano o 

sea la incapacidad que resulta para el trabajo, La incapacidad

resu1ta de la fijación de las consecuencias del riesgo, en tan

to que no se conocen osas consecuencias, el trabajador se colo

ca en períodos de curación y atención m4dica¡ por otra parte e

sas consecuencias determinan el grado de incapacidad del traba

jador. 

La incapacidad temporal os una Situación transitoria¡ se

inicia con la imposibilidad para desempeñar el trabajo y concl~ 

ye con la recuperación de las facultades o al fijarse la incap! 

cidad permanente, en la inteligancia de que el periodo de inca

pacidad temporal no puede exceder de un año. 

La determinaci6n de la incapacidad permanente es un probl~ 

ma m4dico y deberd hacerse en el momento en que se encuentren -

consolidadas las lesiones, pues. es entonces cuando puede deter-
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minarse el grado de incapacidad sufrido por el trabajador. 

El patr6n queda exceptuado de las obligaciones que fija la 

Ley en los casos siguientes: 

l. Si el accidento ocurre encontrdndose el trabajador en esta

do do embriaguez; 

11. Si el accidente ocurre oncontrdndose ol trabajador bajo la 

acci6n de algdn narc6tico o droga enervante, salvo que exi! 

ta prescripci6n médica y que el trabajador hubiese puesto -

el hecho en conocimiento del patr6n y le hubiese presentado 

la prescripci6n suscrita por el médico; 

111.Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesi6n 

por s! solo o de acuerdo con otra persona; y 

IV •. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento

de suicidio. 

En los casos de falta enexcusable del patr6n la indemniza

ci6n podr~ aumentarse hasta en un 25 %1 a juicio de la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje. Hay falta ~nexcusable del patr6n : 

1.. Si no cumple las disposiciones: legales y reglamentarias pa

ra la prevenci6n do los riesgos do trabajo; 

11. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta 

las medidas adecuadas, para evitar su repetición; 

111.Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las -

decisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o -

por las autoridades del trabajo; 
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IV •. Si los trabajadores hacen notar al pa tr6n el peligro que C.Q 

rren y ~st~ no adopta las medidas adecuadas para evi tarlo;y 

V.. Si concurren circunstancias aniílogas, de la misma gravedad

ª las mencionadas en las fracciones anteriores. 

La reparaci6n que recibe el trabajador v!ct~ma de un acci

dente o enfermedad de trabajo se encuentra fijada en la Ley Fe

deral del Trabajo; es una indemnizaci6n tarifada de acuurdo a -

la calific&ci6n y va1uaci6n de la incapacidad sufrida por el 

trabajador y el salario diario que parcibe. Estas indemnizacio

nes se pagan directamente al trabajador. 

cuando el riesgo produce al trabajador una incapacidad pe~ 

manente total, la indemnizaci6n consistirií en una cantidad eqltj. 

valente al importe de mil noventa y cinco días de salario, pre~ 

taci6n estipulada en el artículo 495, y cuando el riesgo trae -

como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnizaci6n -

comprenderií: dos meses de salario por concepto de gastos funer~ 

rios y el equivalente al importe de setecientos treinta d!as de 

salario. 

La Ley Laboral establece que tendrdn derecho a recibir la-

1ndemnizaci6n en los casos de muerte por riesgo de trabajo : 

I. La viuda o el viudo que hubiese dependido econ6micamante de 

~l o la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50 % o -

miís, y los hijos menores de 16 años y los mayores de esta 

edad si tienen una incapacidad de 50 % o mds ; 



- ~l -

ll. Los ascendientes concurrirdn con las personas mencionadas

en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no de-

pendían econ6m1camente del trabajador¡ 

III. A falta de cónyuge, concurrird la persona con quien el tr~ 

bajador vivió como si ruara su cónyuge durante los cinco -

años que precedieron 1runediatamente a su muerte, con la -

que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido li

bres de matr1mon10 durante el concubinato; 

IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las -

personas que dependtan económicamente del trabajador conc~ 

rrlrdn con las persona que redna los requisitos señalados

en la fracción anterior, en la proporción en que cada una

dopend!a de dl; y 

V.. A falta de las personas mencionadas en las fracciones ant.2, 

riores 1 el Instituto Mexieano del Seguro Social. 

La prevención y reparación de los riesgos de trabajo es -

una de las etapas jurídicas mds intensa en la lucha por el der~ 

cho del trabajo. 

El reconocimiento de la magnitud y severidad en relación a 

los riesgos de trabajo, se ha considerado de vital importancia

para el presente y futuro del pa!s. 

Entre las repercusiones mds. notables que condicionan los -

riesgos realizados en el trabajo destacan 

l) El sufrimiento humano y familiar en todos aquellos hogares -
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en que el trabajador se lesiona; 

2) Para las empresas en particular y para el pa!s en su conjun

to, la p6rdida de mano de obra calificada; y 

3) Los gastos directos e indirectos que los riesgos realizados

representan para la naci6n. 

Por ~ltimo 1 puede afirmarse que en el espíritu de las re-

formas realizadas en 1978 1 se debe incluir la actnalización de 

los preceptos legales quo esti!n de acuerdo con el desarrollo y 

las necesidades socioeconómicas del pa!s; el cumplimiento de 

los compromisos contra!dos con la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo en materia de Seguridad e Higiene; as! como propi-

ciar la existencia de disposiciones m~s eficientes de seguridad 

e higiene, para contribuir en mayor grado a. localizar, evaluar

y controlar los rieagos específicos que puedan presentarse en -

los centros de trabajo, 

Con el fin de estud1a;i:y proponer la adopción de nuevas y -

mejores medidas preventivas, para abatir los riesgos en los coa 

tros de trabajo, dado el continuo avance de la ciencia y la te~ 

nolog!a, la Ley Federal del Trabajo en los art!culos 512-A y --

512-B res pee ti vamente 1 establece la Organización de las Gomisi.Q. 

nes Consultivas, nacional y estatales, en materia de Seguridad

e Higiene en el Trabajo las cuales, a la fecha, han sido inte-

gradas e instaladas y 1 la primera, puesta en operac16n, 

Entre las funciones principales de estas Comisiones ConsuJ.. 
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tivas, destaca la de ser asesora de las autoridades federales y 

locales, en las materias mencionadas. 

Asimismo es de señalar que dentro del sistema nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, se ha considorado la partic! 

paci6n de las Comisiones Mixtas que operan en los centros de -

Trabajo. Estas Comisiones Mixtas, integradas por representantes 

obreros y patronales, deben ser eficaces auxiliares de las autg_ 

ridades laborales a1 aportar, con su funcionamiento, la expe- -

riencia acumulada en las distintas ramas o giros econ6micos que 

integran el drea de trabajo en nuestro pa!s. 

Por otro lado, debe mencionarse el desarrollo de dos fact2 

res importantes que, con su labor, contribuirdn a abatir los 

riesgos de trabajo. Aqu! debe de hacerse referencia a los serv! 

c1os preventivos de medicina del trabajo ~ a los servicios de -

seguridad e higiene para la prevenci6n de riesgos en los can- -

tras de trabajo. 

Si a lo anteriormente señalado se agrega el importante au

xilio que las autoridades estatales prestardn a las autoridades 

federales, tanto en las materias de seguridad e higiene, como -

en las de capacitaci6n y adiestramiento a los trabajadores, es 

fácil percatarse, que la aplicaci6n y el desarrollo de tales m~ 

terias contribuirán al logro del objetivo establecido: dismi- -

nuir los riesgos de trabajo. 

Tales acontecimientos han tenido la finalidad de desarro--
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llar un sistema nacional para instrumentar acciones dirigidas -

fundamentalmente 1 a incrementar las actividades preventivas -

tendientes a disminuir los riesgos de trabajo y sus repercusio

nes socio-económicas, 

Por otro lado, cabe enfatizar que la aplicación y el desa

rrollo de les medidas preventivas tendientes a disminuir los -

riesgos laborales coadyuvarán a elevar la eficiencia en la pro

ducción y por ende, en la productividad de los centros de trab!l 

jo, 

Por tiltimo y a manera de síntesis se establece que el re-

flejo de las acciones aquí consideradas repercutirá a corto pl!l. 

zo, en lograr una mayor protección a la integridad física y a -

la salud de los trabajadores, así como salvaguardar su vida, 

l.5. PRODUCTIVIDAD 

Concepto de Productividad 

El t4rmino productividad, a lo largo de la historia, ha r.!!,. 

gistrado diferantes significados. BJ. significado de esta pala-

bra ha evolucionado en el transcurso del tiempo; se tiene cono

cimiento que este t4rmino apareció por primera vez en trabajos-

. muy antiguos que datan de 1530 1 particularmente el humanista y 

naturalista alemán Jorge Agricola, en su obra 11 DE RE liETALLI-

CA "• Sin embargo, es hasta el siglo XVlII cuando la noción de

productividad empieza a precisarse, básicamente a trav4s de los 

trabajos de los fisiócratas, a la cabeza do los cuales estaba -



- 1¡.5 -

Quesnay en 1776. Littre, en 1886 la define como "la facultad de 

producir". 

" A principios del sir;lo XX, varios economistas 1 entre --

ellos Albert A1'talion 1 le dan un sir;n1ficado adn mds preciso,al 

considerar a la productividad " como una relaci6n, que se puede 

medir, entre producto y factores "· 

La definición de productividad puede darse en función de -

todos los factores que intervienen en la producción, pero tam-

bi~n puedo referirse a un factor en particular. As!, da acuerdo 

con la Organiz~ci6n Europea de Cooperación Económica (OECE) 1 

puede hablarse de productividad en el trabajo 1 del capital, de 

las inversiones 1 de las materias primas etc, 1 os decir 1 " La 

productividad es la cantidad de una producci6n originada por 

uno de los factores de la producci6n " 1 quedando bien claro que 

la noci6n mds usual de la productividad es la que se refiere· al 

trabajo humano y que cuando s-:i habla de productividad sin mds -

especificación o calificación deba entenderse, sin duda alguna, 

que se trata de la productividad del trabajo "· ( 9 ) 

Definiciones de productividad en sentido Tdcnico: 

1,- "El concepto de productividad estd asociado a la relación -

entra producto y factores, es decir, la relaci6n entre pro

ducto obtenido por unidad de factores utilizados para lo---

9 ) Sinopsis sobre productividad. 
Ed, Secretar:!a del '.l'rabajo y Previsi6n Social, 
Mdxico, 1980 1 pdg, 11-12 • 
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grarla 11 • ( 10 ) 

2.- 11 La productividad se define en tdrminos tdcn1cos 1 como la 

cant1dad de producto obtenido por unidad de factor o facto

res utilizados para lograrla, medido en tdrminos físicos. -

Para poder medirla so relaciona con cada uno de los facto-

res que se emplea, la más coml1n de estas medidas es la pro

ductividad del trabajo la cual se mide como el ndmero de -

unidades de producto obtenidos por hora-hombre empleadas". 

11 

3,- " La productividad se entiende como s1n6nimo de rendimiento 

o de eficacia, hacer más con lo que se tiene sin menos cabo 

de la calidad, tambidn podr!a interpretarse como la misma -

cantidad, obtenida con mejor calidad, lo ideal seria mayor

cantidad y alta calidad, al mismo tiempo ".( 12 ) 

Definiciones de productividad. en sentido econ6mico. 

1.- 11 Hablar de productividad es hablar de eficiencia, esto es, 

de c6mo hacer las cosas lo mejor posible; es en este sentiw 

do que impera el principio econ6mico; obtener el mayor re--

( 10 ) HERNANDEZ LAOS,E. 
Evoluci6n de la productividad de los factores en Mdxico. 
~!clones Productividad, Hdxico, 1973· 

11 Loe cit. 

12. MARTINEZ M. RAFAEL. 
Producti v1dad. 
Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad, 
Mtfxico, 19Blf.. 
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sultado con la misma cantidad de medios "· ( 13 ) 

2.- " E 1 concepto cl~sico de product;,1.vidad, es aquél que defi

ne a la eficacia con que el producto es generado a partir -

de los recursos utilizados " •. ( 11+ ) 

Definiciones de productividad en sentido humanístico. 

l.- " Desde el punto de vista humanístico, la productividad es 

una tendencia económica del conjunto de los factores de la 

producción, reflejada en el trabajo del hombro, para el me

joramiento do su nivel de vida". { 15 ) 

2.- " Productividad no es sólo un conjunto de relaciones técrJ.

cas y económicas sino esencialmente, una forma de organizar 

la actividad productiva efic.1.entemente, considerando las r~ 

laciones sociales y aceptando que el mejuram1ento de la prg 

ductividad debe traducirse en bienestar "· { 16 ) 

( 13 ) Sinopsis sobre productividad. 
Ed. Secretar!a del Traba.jo y Previsión Social. 
Mdxico 1 1980. 

( 11+ ) JEBOKE A, HAHK. 
BLS Readers of Productivity, Bureau of Labor Statist1cs, 
Washington, 1983. 

( 15 ) Gerentes Generales.; Productividad. 
Dirección General de Capacitación y Productividad. 
México, 19tll+. 

( 16 ) Centro Nacional de Productividad del Per~. 
informe del Primer Simposiwn Nacional de Productividad. 
L1ma l'erl1. 
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Podemos concluir que hay coincidencia en las de1'l.m.ciones

de los divorsos autores, la diferencia radica en que dependien

do del sentido que so le de a la definici6n de Productividad es 

su finalidad, es decir, en el sentido t6cnico la productividad

se entiende como sinónimo de rend.t.miento o de eficacia, busca -

producir en mayor cantidad y con alta calidad, al mismo tiempo. 

En el sentido económico, la finalidad de la productividad

es obtener al mayor resultado con la misma cantidad de medios. 

En el sentido human!stico la finalidad de la productividad 

es, esencialmente, organizar la actividad productiva lo mis efJ. 

ciente posible, para así poder traducir el mejoramiento de la -

productividad a bienestar social, 

Los factores determinantes de la producción, 

Los factores o medios para incrementar la productividad se 

derivan siempre de la aplicac16n del progreso científico, com-

prendido en lste no s61o el que se refiere a las ciencias f!si

caa, tales como la qu!mica, la electricidad, la tormodin~mica , 

sino tambidn el propio de las ciencias humanas y sociales, como 

es la psicolog!a, la fisiología, la sociolog!a, las relaciones

humanas y desde luego las ciencias econdmicas. 

Ahora bien, de acuordo con Jean ~'ou.rast14, el progreso 

cienttfico engendra el progreso t6cnl.co 1 6ste a su vez engendra 

el progreso econ6mico y éste finalmente engendra el progreso s~ 

cial, que despu6s de tod'o 1 es la meta central de la productivi-
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dad y del desarrollo económico de todo pa!s. De tal manera que

dstos cuatro diferentes niveles de progreso que son los que de

terminan en un momento dado la productividad de una nacidn, as

tdn estrechamente ligados entre s!. Sin embargo, algunos auto-

res piensan que a pesar del progreso cient!fico alcanzado en su 

sentido más amplio, no es suficiente para incrementar los !ndi

ces de productividad. 

Se considera que además de una toma de conciencia, se re-

quiere de un esfuerzo de voluntad para progresar. En este senti_ 

do, se argumenta que si bien la ciencia es la misma para todos

los hombres y que es valedera en todos los lugares y en todas -

las dpocas, no todas las naciones. le han sacado el mismo prove

cho, Entonces se concluye que el verdadero factor del incremen

to de la productividad no es tanto de orden Mcnico sino hwnano. 

El primer paso que se tiene que dar es el de decidir qud -

es lo que se va a producir y el siguiente paso es el de cdmo h~ 

car mejor dicho producto, 

EL factor humano, 

~s incuestionable que el factor humano es el principal de

terminante de la productividad; es el que, en todo caso, dirige 

preside y aprovecha a todos los demás factores.~or ejemplo, el 

esp!ritu de progreso y la idea que se forme el hombre sobre el 

progreso es una parte fundamental para lograr incrementos sus-

tanciales en la productividad. " El medio esencial de que disp2 
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ne· el hombre para incrementar la productividad del trabajo y 

por ende el bienestar social, es en definitiva la voluntad de

progresar "·· 11 La productividad es ante todo una mentalidad; es 

la mentalidad del progreso, del mejoramiento constante de lo 

que es uno. Es la certidumbre de poder hacer hoy mejor las co-

sas que ayer y menos mal que mañana; es la voluntad de no con-

formarse con la situación actual, por muy buena que pnrezca o -

por muy buena que sea en realidad; es la perpetua adaptación a 

las nuevas condiciones de la vida económica y social; es el con 

tinuo esfuerzo por aplicar tdcnicas y nuevos mdtodos; es la fe-

en el progreso humano 11
• ( 17 

Uesde luego que no basta el espíritu de progreso para ha-

car posible una mayor productividad, haría falta a-dem~s la ca

pacitación, la preparación suficiente para hacer mejor las co-

sas Y. poner en pr~ctica eficientemente esa voluntad de progreso. 

Para ello so requiere de suficientes centros de enseñanza o ca

pacitación para el trabajo, pero sobre todo para el trabajo es

pecializado, Se necesita tener los conocimientos t~cnicos sobre 

el oficio que se va a desempeñar. 

Dentro del amplio campo de acción del factor humano para -

elevar la productividad, est~n las relaciones humanas, entendi

das dstaa como la ciencia que trata sobre el respeto a la digo! 

dad del hombre, del esfu~rzo por comprender su pensamiento, sus 

( 17 ) Informe General del Grupo de 'l'rabajo de la Productividad 
dependiente del Comisariado General del ~lan. París. 
Citado por Jean Fourasti~. 
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necesidades, sus aspiraciones, sus capacidades y su buena fe. ~ 

De acuerdo con este criterio, se necesita ubicar a los emplea-

dos y a los trabajadores en donde sean mds id6neos y mds efi- -

cientes y hacerles justicia a todas aquellas personas que en -

realidad lo merezcan, 

Estd probado hasta la saciedad que de nada sirve en una ee 

presa adquirir las máquinas más modernas e instalarlas en un -

confortable edificio sin tomar en cuenta que dicha maquinaria y 

edificio no funcionan por sí solos, sino que se necesita el tr.!:!:, 

bajo y la capacidad del hombre. Esto es, a menudo se olvida que 

a lado del factor maquinaria, equipo e instalaciones existe el. 

factor humano. 

En cuanto a la dir~ccidn de la empresa o de los grupos de 

trabajo, ~sta debe reunir un gran sentido de equilibrio, procu

rando armonizar la parte que dirige con la parte dirigida y vi

ceversa. El que dirige a una empresa o a un grupo de trabajo 1no 

debe adoptar actitudes ni paternalistas ni autoritarias, sino -

acti tudas mds eficientes y más a trayentes tipo "líder", par ti en 

do de la base de que el líder es la persona que obtiene la coo

peracidn de los miembros del grupo o empresa en forma casi es-

pontl!nea. El líder debe, más que ordenar, convencer a base de -

buen trato a sus subordinados, predicando siempre con el buen -

ejemplo, ya que está comprobado fehacientemente que se puede 

comprar la fuerza de trabajo de un hombre, pero no su voluntad

para ser más eficiente. Se puede pagar a un hombre su jornada -
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de trabajo pero no su iniciativa para hacer mejor sus tareas o 

su inter~s por trabajar mejor y por consecuencia elevar su pro

ductividad. En una palabra, el trabajador, ademds de prepara- -

ción y salario justo, necesita do toda clase de estímulos para

mejorar su eficiencia productiva. 

La maquinaria y equipo, 

Un destacado lugar para el incremento ue la productividad

lo ocupa el estado y la calidad de la maquinaria y equLpo do 

las plantas industriales o el de las actLVidades aer!colas. El

papel que desempeñan las instalaciones eláctricas y m1n~ras 1 los 

laboratorios, los altos hornos de fundición, los transportes y 

en general toda clase de miíquinas, aparatos y utensilios moder

nos, en el logro de una mayor productividad, es de capital im-

portancia. Es lo que se llama tácnicamente la invern1ón en act1 

vo fijo, Una nación que no es capaz de invertir y mouernizar su 

activo fijo, le cierra el paso irremediablemente al progreso, -

Modernización o decadencia, ha dicho M.Jean Monnet, el ideólogo 

y creador del primer plan quim¡uenal de r'rancia, 

Ahora bien, volviendo al factor humano, se da por sabido -

que una moderna maquinaria no runciona por sí sola; se requiere 

del conocimiento del técnico o del obrero para manejarla con la 

mayor eficiencia. De ah! la importancia que guarda la capacita

ci6n previa del personal directivo y del personal obrero. 

Por otra parte, para que se alcance el mayor grauo de efi-
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ciencia en la planta industrial, se necesita que ásta trabaje a 

su mdxima capacidad instalada, esto es, que utilice todo el e~ 

quipo de trabajo invertido, con el objeto de aprovechar las ecQ 

noiru'.as de escala, abatir costos y por consecuencia, eLovar la -

productividad de todos los factores productivos considerados. 

La tecnología. 

Estrechamente ligado a1 factor maquinaria y equipo estd el 

factor tecnol6g1co 1 o sea el mejer mátodo para hacer el produc

to o mercanc!a, lo que en 1nglás se denomina el "Know how". Pa

ra introducir un nuevo m~todo o procedimiento do fabr1caci6n,se 

necesita, desde luego, de las mgquinas, aparatos e instrumental 

apropiado, junto con la imprescindible intervonci6n del hombre. 

A este respecto cabe reiterar aqu! lo que ya. es del comdn cono

cimiento: 11 el hombre puede fabricar una mi!quina, pero una md-

quina no puede fabricar al hombre "•· 

Principales objetivos que se persiguen con la productividad. 

Con una mayor productividad se busca esencialmente elevar· 

los niveles de bienestar de la poblac16n. Pero para que esto 

propósito se realice se requiere en primer lugar que el produc

to nacional se incremente y en segundo lugar que sea distribui

do mds equitativamente entre los factores de la producción, cu_! 

dando de manera especial que los beneficios que trae consigo un 

aumento do la productividad del trabajo sean compartidos real-

mente por la clase trabajadora, &l. suma, con una mds alta pro-

ductividad se pretende alcanzar en el menor tiempo posible las-
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metas del desarrollo económico nacional y con ello las mejores

condiciones de vida de la sociedad en general. 

Independientemente de estos objetivos centrales antes señ!!. 

lados, en seguida so exponen otras objetivos parciales que se -

consideran igualmente de gtan importancia: 

- Con incrementos sustanciales en la productividad se persigue

no sólo aumentar el producto nacional, sino tambi~n la call-

dad de dicho producto. 

- Can una mayor eficiencia productiva se busca abatir castos y 

par consecuencia los precias de oferta en el mercado, 

- Al mejorar la calidad y reducir el precio de los productos,se 

mejora de manera sustancial la competitividad en el comercio

internacianal, dejando al país en la opción de liberalizar on 

cierta medida su comercio exterior y acrecentar su oferta ex

portable. 

- A trav4s de una mds alta productividad se combate la 1nflac16n 

tanto por la vía del aumento de la producción nacional, como

por el medio de la deducción de los costos de producción. 

- Aunque parezca un contrasentido, con una mayor productividad

del trabajo, a trav4s de programas de capacitación de los cu~ 

dros baJos y medios de los trabajadores, se aspira a elevar -

los niveles de empleo, al posibilitar nuevas oportunidades a 

muchos grupos marginados por falta de esa preparación mínima

indispensable. 
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- Cuando se capacita al trabajador se mejora la calidad del tr.!!_ 

bajo y por consecuencia sus condiciones de desempeñarlo, tan

to f!sicas como intelectuales. 

- Al mejorar las condiciones del trabajador, dste se siente mds 

arraigado y seguro en su respectiva fuente de empleo. 

- En una palabra, al mejorar los !ndices do productividad, se -

busca una más racional utilizaci6n de los recursos producti-

vos de bienes y servicios. Al lograr dsto, el empresario ob-

tiene mayores ganancias, el obrero mayores salarios, el Esta

do mayores impuestos, el consumidor precios mds bajos y pro-

duetos de mejor calidad, lo que en conjunto viene significan

do un mayor bienestar úe la sociedad en general, que es uno -

de los objetivos de Trabajo Social. 
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2-.l • .lSPECTOS GENERALES DEL TRABAJO SOCIAL 

A fin de ubicarnos de manera clara y precisa en el tema 

que nos ocupa, se considera pertinente partir del andlisis de -

diversas concepciones de Trabajo Social para estar en condicio

nes de entender la importancia de esto profesional en el campo

laboral. 

Definiciones do Trabajo Social. 

El Trabajo Social ha sido definido de muy diversas formas-

y con diforontes enfoques, dependiendo principalmente del momen 

to histórico en que surgen estas definiciones lo cual ha hecho

que vayan enriqueciándose evolucionando al mismo tiempo que la

sociedad. 

A continuación mencionaremos como definen algunos autores-

'.l'rabajo Social: 

Herman C.Kruse 1 dice que Trabajo Social: 

11 ••• es la rama de las Ciencias Sociales que procura conocer -

las causas y el proceso de los problemas sociales y su inciden

cia sobre las personas, los grupos y las comunidades, para pro

mover a ástos a una acción de corrección de esos efectos, erra

dicación de sus causas y rehabilitaci6n de los seres afectados, 

teniendo como meta final el mds amplio bienestar social en un -

marco de desarrollo nacional autántico y sostenido ". ( 18 

( 18 ) KRUSE C~ HillU4AN. Cuestiones operativas del Servicio So
cial. Buenos Aires, Ed. Humanitas, 1976, P!Íg.9 • 
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Ezequiel Andar Egg lo d~fine as!: 

" EL Trabajo Social tiene una función de concientizacicSn, movi

lizacidn y organizacidn del pueblo, para que en un proceso de -

promoción del autodesarrollo 1nterdepondiente, individuos, gru

pos y comunidades, rea11zando proyectos de Trabajo Social, in-

sertas criticamente y actuando en sus propias organizaciones, -

participen activamente en la realización de un proyecto políti

co que signifique el trdnsi to dfol una situación do dominación y 

marginalidad a otra de plena participación del puoblo en la vi

da pol!tica, econdmica y social do la nuci6n que croe las cond1 

c1ones necesarias para un nuevo modo de sÓr hombro". ( l') 

l!:l Lic. Javier Carraón Guillén lo define as!: 

" El Trabajo Social es una profesión dol i!rea de las Ciencias -

Sociales, que a través de procedimientos cient!ficos promueve -

la orgam.zacidn y participación consciente de los miembros de -

la colectividad en las transformaciones sociales, u fin de con

tribuir al desarrollo inteeral de la poblacidn". ( 20 

" EJ.. Trabajo Social es una disciplina do las Ciencias Soclales

que a travoís do procedimiontos científicos promueve la organiz~ 

ción consciente de la poblacidn para desarrollar actividades de 

19 

20 

ANDER EGG, ~E\¡UIEL. Diccionario de Tt'abajo Social. 
&l. E:Ro. Euenos Aires. Pdg. 259 • 

REVISTA DE TllABl\JU SOCIAL Ndm.11, enero-marzo, 
UNAM/EllTS. 1976 Pdg. 32 • 
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bienestar social". ( 21 ) 

La Lic. Susana Garc:t'.a Salord define al Trabajo Social como: 

" La profesi6n que interviene directamente con los grupos soci! 

les que prac;entan carencias, desorganizaci6n o problemas socia

les y que por s:t'. mi:imos no han tonido la posibilidad de resol-

verlos. Por ello es que promueve la or&anización de la pobla--

ción para satisfacer sus necesidades y lograr la adocusda uctu~ 

ción de ~fata en una sociedad en permanente enrabio, buscando con 

ello, mejorar sus nivoles de v1da ". t 22 ) 

Al analizar las definiciones anteriores se observa que 

existe coincidencia en algunos aspectos, por lo que podemos con 

cluir que el rrabajo Social es una disciplina de las Ciencias -

Sociales que a trav~s de procedimientos cient!ficos interviene

directamente con los grupos sociales, ya sea a nivel individual 

grupal o de comunidad, con .La finalidad de promover la organiZ! 

ci6n consciente y participat1va de la población para lo~rar el 

:t'.nt.egro bienestar social. 

Objetivos de Trabajo Social. 

De acuerdo con los distintos conceptos que de 'l'rabajo So-

cial se tiene, se establecen los objetivos de ~sta profesión. 

21 REV.LSTA !JE 'ffu\J:l¡\Jú SOCIAL Nlfui. l,UNAWEn·s, 1981 • 

22 REVlS'.rA DE TRABAJO SOCIAL Nlfui.31, UNAWEN'fS 1 1987. 
Piíg. 11 
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Objetivos Generales del Trabajo Social. 

- Conocer e interpretar las necesidades y carencias de los gru

pos. sociales, a fin do promover su participación organizada -

en actividades de autoayuda y asistencia mutua por la resolu

ción de sus. problemas. 

- Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población, mediante la organización de ásta y el aprovocha--

miento de los recursos humanos, materiales e institucionales, 

- Participar en la organización y ol funcionamiento de las ins

tituciones en los sectores pliblicos y privados, y estimular -

la creación de servicios de bienestar social para la pobla--

ción. 

- Organizar a los grupos sociales para el desarrollo de activi

dades culturales, recreativas, de capacitación para el traba

jo, educativas y sociales que mejoren su nivel de vida. 

Los objetivos de Trabajo Social han variado do acuerdo a

los diferontos momontos históricos por los que ha atravesado el 

Trabajo Social 1 y de acuerdo a los roquerirnientos quo ha impuo,1! 

to el desarrollo de la sociedad. 

Objetivos del Trabajo Social, en cuanto a s1i función social. 

11- Participar en la producción e incorporación de avances cien

t!ficos 1 tecnológicos, culturales y sociales que puedan su-

marsa al desarrollo del pa!s, a fin de lograr el fortaloci-

miento de la capacidad nacional, en el ámbito del bienestar-
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social. 

- Contribuir a la elevación de los niveles de vida do ln pobln

ci6n y al logro de una justa distribuci6n do los recursos. 

- Propugnar porque la Legislación Social atienda 1nta~ramonte -

la defensa de los derechos de una vida digna. 

- Coadyuvar a la extensión de servicios sociales, culturales, -

educativos y asistenciales, con el fin de lograr el desarro-

llo inter,ral y humanizado del individuo. 

- Propiciar la conformación de una autántica conciencia cívica, 

para asegurar la participación democrdtica de la población. 

- Participar en la transformación de la sociedad actual, para -

que el pa!s se adapte a los cambios que se oporan on nuestra

ápoca y a los que impondrd ol futuro ".( 23 ) 

Funciones de Trabajo Social, 

Podemos considerar como funciones las siguientes: 

- investigación - Coordinaci6n 

- Planificación - Asistencia 

- Capacitación - Supervisión 

- Educación - Evaluación 

- Promoción - Asesoría, 

- lnvestigaci6n: Aplicar el proceso de investigación científica 

para llegar al conocimiento de la realidad social, 

( 23 ) Ibid. pdg. 12 
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Investigar y comprobar la validez de la aplicación y la eficf!_ 

cia de m6todos, tdcnicas o instrwnentos que enriquezcan la 

teoría del Trabajo Social. Colaborar en invostigaclonos en 

lns quo tengan relevancia las condiciones sociales. Invest1-

gar los recursos con que cuenta la comunidad, para la aten--

ci6n de sus problemas sociales. 

- Planeación: Colaborar en la planeación de los programas, en -

cuanto a la adecuada administración de los recursos de 'l'raba

jo Social. Planear y organizar los pror,ramas de capacitación

y adiestramiento del personal de Trabajo Social, as! como de 

estudiantes en prácticas y voluntariado. l'nrticipar en la Pl~ 

nificación do sorvicios que satisfagan las necesidades priorl 

tarias. 

- Capacitaci6n: Contribuir a la formac16n de Trabajadores Socif!_ 

les, as! como de otros profesionales que deban actuar en los

equipos de trabajo, con un objeto común, un código compartido 

y unidad de criterios. Proporcionar información a los miem--

bros del equipo de trabajo sobre funciones, objetivos y otros 

aspectos específicos del Trabajo Social. Dl1'und1r entre el 

equipo de trabajo la información sobre los factores y varia-

bles socioeconómicos de la población atendida. 

- Educación: Participar en programas de educación social dando

ª la población información adecuada al respecto, a la vez que 

motivdndola para participar activamente en los mismos. Orien

tar a la población para la formación de una conciencia cr!ti

ca. Desarrollar programas de ocupaci6n del tiempo libre para-
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todos los grupos de la comunidad. Participar en programas de d.Q 

cencla. 

- Promoci6n: Fortalecer la unidad familiar, ya que •fata es me-

dio de integraci6n o desintegraci6n.Partlcipar en la promo- -

ci6n de pro¿iramas de integraci6n familiar, planific<1ci6n fam;J. 

liar y relaciones humanas, entre otros. 

- Coordinaci6n: Establecer canales de comunicac16n interna y e~ 

terna con todos los recursos humanos institucionales para lo

grar los objetivos y metas de los pro~ramas. Integrar on for

ma organizada al equipo de trabajo, cumpliendo el rol que co

rresponde a la profesi6n, sin perder de vista el que desempe

ñan los demás miembros del grupo. Servir de enlace entre la -

poblaci6n atendida y el equipo de trabajo, autoridades insti

tucionales y gubernamentales, a fin de lograr la ejecuci6n de 

los planes y programas. 

- Asistencia: Realizar las acciones necesarias tendientes a re

solver problemas sociales que interfieran en la atenci6n a la 

poblaci6n. Dar orientación y apoyo a áquellos que encuentran

obst~culos para recibir asistencia. 

- Supervisi6n: Propiciar a trav6s de la supervisi6n el desarro

llo dol trabajador social, como individuo y como profesionis

ta inserto en 1ma realidad social y comprometido con los ind1 

viduos qua comparten su experiencia hist6rica social, Contri

buir a la utilizaci6n racional de los recursos de las instit.!! 

ciones, as! como simplificar los tri!mi tes respectivos. 
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- Evaluación: Medir objetiva y analíticamente las actividades -

realizadas, tanto a nivel interno como extorno, cuantitat1va

monte en relación a las metas propuostas; cuan ti ta ti va y cua

litativamente do acuerdo a los objetivos. Valorar la ofoctiv.!,.. 

dad de los mdtodos, tácnicas e instrwnentos empleados en los

procesos desarrollados en el programa. Realizar la ovaluaci6n 

en forma objetiva y sistemdtica 1 a la vo7. que al término de -

cada programa. Valorar los resultados positivos 1 negativos y 

sus causas, para proponer las modificaciones o ajustes perti

nentes. 

- Asesoría: Investigar en forma permanente las situaciones o a.s. 

ciones de trabajo que se deban mejorar o ser innovadas. Pla-

near los cambios. Sugerir las acciones concretas y detalladas 

que lleven al cambio planeado 1 contando con la aprobación de 

las autoridades correspondientes. Obtener la aceptac16n y la

participaci6n del personai para los cambios propuestos. Resol 

ver cualquier duda o problema que se presente durante el cam

bio, particularmente al inicio de éste. Revisar permanentemen 

te los resultados y evaluarlos para estar en condiciones de -

hacer nuevas sugerencias que lleven a la superación del pers~. 

nal y el mejor rendimiento de los pro¡:ramns. 

Dependiendo da la forma en que se defina al Tr<1bajo Social 

y tomando en cuenta sus objetivos, el Trabajador Social va a <l~ 

sempeñar diferentes roles, los cuales se han ido modificando,al 

mismo tiempo que va cambiando la concepción que se tiene de la 
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profesi6n, principalmente por la evoluci6n que se está dando en 

la sociedad. Entendiendo como rol el comportamiento que se esp~ 

ra del Trabajador Social como respuesta a las funciones que por 

la profesi6n que ejerce le han sido encomendadas. 

Di versos autores definen los roles del '.rrabajador Social -

pero a nuestro juicio Ezequiel Andar ~¡: lo hace ddndoles una -

clasificaci6n más extensa, siendo los siguientes: 

Consultor-asesor-orientador 

&l. Trabajador Social asesora y orienta a individuos, gru-

pos u organizaciones a buscar alternativas que permitan satisf!!_ 

cer necesidades sociales. b<!sicas; hace posible que los indi vi-

duos y organizaciones de base, conozcan los procedimientos y e~ 

trategias que les permitan utilizar los servicios sociales exi§ 

ten tes. 

Proveedor de servicios 

Ofrece servicios de sost6n y ayuda a personas que estan en 

si tuaci6n de omcrgoncia o do mar¡¡inaci6n social; presta servi-

cios sociales específicos destinados a la poblac16n en general

º dirigidos a grupos, colectivos o sectores con una problemáti

ca social específica. 

Informador 

Informa acerca de los recursos institucionales disponibles 

ya sean servicios especializados, legislaci6n social, recursos

sociales, temas relacionados con problemas sociales y con dere

chos. sociales; informa sobre los servicios que ofrece con el 
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fin de hacerlo accesible al mayor número posible de personas y 

de fomentar su participac16n en la formulac16n y ejecuci6n de -

los proeramas. 

~ 

La tarea de gostor la realiza como intermediario entre los 

usuarios y las instituciones. 

Investigador 

Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y

analizando datos para diagnosticar necesidades o problemas so-

cialas de cari!cter individual, grupal o comunal; estudia y ana

liza la situaci6n de personas o grupos afectados, sin necesidad 

de recurrir a procedimientos de investigaci6n excesivamente fo! 

mal1Zados, con el fin de establecer la na tm•aleza y maeni tud de 

los problemas y necesidades. 

Planificador 

Ayuda a los individuos de un grupo, organ1zac16n o colect;!,. 

vidad a formular y desarrollar programas comunales para satisf,!l 

cer las necesidades, resolver problemas o promover el bienestar 

social o mejoramiento ue la calldad de vida. Programar sus pro

pias actividades y elaborar proyectos específicos. 

Administrador 

Lleva a cabo las actividades administrativas diroctamente

relacionadas con sus tareas específicas. Planifica, dirige y -

controla el sistema de organizaci6n da sus actividades, progra

mas o servicios. 
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Ejecutor de proeramas, proyoctos y/o actividades 

Cuando el Trabajador Social realiza una actividad, dsta 

puede ser: parte de un programa o proyecto y, actividades y ta

reas programadas en un servicio específico que le son propias,

esto es, le son asignadas como profesional, 

Evaluador 

Controla y valora, en funci6n de la continuidad de un ser

vicio y su mantenimiento o no, 

Reformador de las Instituciones 

Realiza la tarea de intermediario entre usuarios e institl! 

cienes: valora las carencias cualitativas y cuantitativas de -

los servicios soc1alos, con el fin de mejorarlos y reorganizar

los; sugiere reformas en la organizaci6n y funcionamiento do 

los servicios sociales para que dstos sean lo más eficaces y 

dtiles posible a los usuarios, 

Identificador de situaciones 

Identifica recursos que pueden ser de ayuda a individuos o 

grupos en situaciones problema. 

Educador social informal 

Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, des-

trezas y habilidades a fin de que puedan resolver sus problemas 

se traui de ofrecer ayuda a las personas para que puedan ayuda!:. 

se a sí mismas, 

Anj,mador-fac111tador-mov1li!ador-conc1entizador 

l'acilita el acceso a ámbitos de participaci6n social; rea

liza junto con la gente un develamiento crítico de los factores 
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alienantes y deshurnanizantes de la sociedad en que les toca vi

vir y buscando los caminos de una praxis liberadora. 

2, 2, EL THABAJO SOCi1\L lm iil. AR:::i\ LAJJO!Uú., 

Dospu6s de haber visto algunos aspectos generalas de Trab~ 

jo Social, se procederd a hacer un bravo an!Ílisis do el Trabajo 

Social Industrial, cabo aclarar que para fines de éste trabajo

sa donominar!Í Trabajo Social Industrial, Luboral o Emprosarial

Indistintamente 1 debido a que el ma torial consul. tado sobre el -

tema es reducido y no señalan claramente la diferencia entre un 

término y otro. 

11 F'ilosof!a y finalidad del Trabajo Social Industrial 

La filosof!a del Trabajo Social Industrial se fundo esen-

cialmonte en el concepto cristiano y democrático del ronpoto u

la dignidad humana, en las relaciones intorporsonales, en la s2 

lidaridad y en la reciprocidad, constituyendo on la actt1alidad

un conjunto de normas de aplicación general, 

Las finalidades principalos que tiene el Trabajo Social Ia 

dustrial son : 

I. Obtener la valoración del elemento humano en todo, facili-

tando el conocimiento do los trabajadores y empresarios co

mo individuos en sus diversos aspectos y la labor que desem 

peñan tanto en la empresa de negocios como en la sociedad, 

II. Consagrar el respeto a lo dignidad humana, considerando que 
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como elemento fundamental de cada persona que labora en la

empresa, estd su di¡:nidad humana. 

III.Humanizar el trabajo, hacl~ndolo mds agradable, menos pesa

.do y mucho mds di¡;nií'icante. 

IV. Humanizar las relaciones laborales, colaborando a mejorar -

las relaciones interpersonales entru empresarios y trabaja

dores, entre trabajadores y sus dirigentes sindicales y los 

mismos trabajadoren entre s!. 

V. Ayudar a los trabajadores y a sus familiares para quo se a

yuden a s! mismos a mejorar y aumentar su nivel da vida, en 

los aspectos: físico, cultural, económico, de trabajo, mo-

ral, personal, familiar y social por s! minmos. 

VI. Cooperar a que se desarrolle el proceso de industrializa- -

c16n, aumentando y mejorando la producci6n en volumen, cali 

dad y servicios, obteniendo mayores utilidades y beneficios 

para todos ". ( 21+ ) 

Veamos como definen al¡:unos autores el Trabajo Social In-

dustrial. 

EJ. Vr. Alfredo saavedra lo define as!: 

" Para estimar el potencial humano de trabajo en relaci6n

con el capital: considera los aspectos morales, económicos, de

salubridad y enfermedades, educativos, judiciales, cívicos y de 

relaciones sociales. El trabajador social actuard como modera--

( 2l¡. ) Bienestar Social .He vista, año I, NIÍID. 3, marzo, 1971+. 
Jc'l!g.31:J.Ed.Or¡:ano O.ricial del Co1':igio Nacional de T.éi. 
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dor de la conducta; balanceo entre deberes y obligaciones". (25) 

La 1' .s. Pilar l"erni!ndez en su tesis "His16n ospec:ff1ca do 

la Trabajadora Social en las pequeñas industrias" dice: "Que os 

la prores16n que tenderi! a humanizar las relucionos entro capi

tal y trabajo dentro do la justicia social y la equidad tendien 

to a colaborar para obtener un mayor rendimiento de la produc-

ci6n". 

Ha~·deEl G6mez Mancilla en su tesis "Los riesr,os profas1ona

les", define al Trabajo Social de .&opresa como: "Aquella esp,2 

cialidad que colabora a un mayor equilibrio entre las relacio-

nes obrero-patronales cuando uno o ambos provocan malest11r con

su comportamiento negativo. Podrd ser a nivel individuo, grupo

º comunidad". 

Para la T.S. Martha Raquel Lapresti el TrabDjo Social In-

dustrial es: "Aquella especialidad que tiene como i'undamontal -

el bienestar de la persona, espec!f1camente se proporcione la -

valoración del trabajador, su educación, con el fin de elevar -

su nivel de vida, y tambiEln la armonía entre el capital y el -

trabajo". ( 26 ) 

( 25 ) SAAVEDRA ALFRBDO. 
Nuevo libro de Trabajo Social. 
Bd, Libros de HElxico B.A. MElxico, 1969.~ág. 261 

( 26 ) LAPRESTI MARTHA R •. 
Revista Ndm,16 Selecciones del Servicio Social 
Junio/70. Buenos Aires, 1970. 
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Para la 'l' .s~ Josefina llorndndez D:l'.az, el 'l'rabajo Social lfi 

dustrial es "Base esencial que contribuye al cambio social e in 

telectual del sector obrero, equilibrando situaciones conflict1. 

vas personales y de trabajo". ( 27 ) 

" fil. Trabajo Social Industrial, es una moderna técnica hu

manística que ofrece posibilidades ilimitadas como " instrumen

tos de trabajo" en el amplio campo de las Helaclones Humanas y

en particular en el de las Relaciones Obrero Patronales, la 

cual, a travds de los métodos que emplean sus profesionales es

pecializados 1 facilita a los trabajadores 1 empresarios 1 dirigen 

tes sindicales, otros profesionales, autorldades y a todas las

personas relacionadas con el campo industrial: CONOCER, ESTIMAR 

COMPR!>NUER Y VALORAR EN CUANTO A SUS CUALIDADES HUMANAS a las -

personas que forman las empresas de negocios y la labor que co

mo seres humanos desempeñan tanto en la empresa como en la so-

ciedad". (28) 

" El objetivo principal del Trabajo Social en al drea in-

dustrial-laboral es "humanizar el trabajo, los sistemas y proc.!!.. 

dimientos que se utilizan, las condiciones del lugar donde se -

realiza, la tecnología, la estructura administrativa, la organi 

ci&n sindical, la aplicaci&n de las normas jur!dicas, y regla--

( 27 ) HEBl'JJ\NDEZ DIAZ JOSIW.LNA D, Tesis:" El Trabajo Social vi~ 
to por el empresario mexicano".Ml!xico,1977. ·pitg. 50. 

( 28 } Bienestar Social. Revista, año l. NlÍID.3 1 marzo, l97lt, 
Pág. 37, Ed, Organo Oficial del Colegio Nacional de T.S. 
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mantos internos del trabajo". (29) 

Por las definiciones anteriormente mencionadas, podemos -

concluir que sus autores coinciden en que el· Trabajo Social In

dustrial debe actuar para humanizar las relaciones entre capi-

tal y trabajo y al mismo tiempo equilibrar las relaciones obre

ro-patronales. Por lo tanto el Trabajo Social Industrial tiene

como objeto fundamental lo¡;rar el integro bienestar del trabaj!!_ 

dor y elevar su nivel de vida. 

Podemos concluir que el Trabajo Social Industrial es una -

especialidad dol 'l'rabajo Soclal, c¡ue· tiene dos ¡;rnndos objoti-

vos a cumplir, el primero es: lograr el !ntegro blenestnr dol -

trabajador y elevar su nivel de vida; y el segundo es: humani-

zar el trabajo y mejorar ln relaci6n obrero-patronal existente. 

2..3. FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL liBORAL 

La funci6n del Trabajador Social en la ompresa implica es

pecializac16n en el área y debe estar enfocada a organizar, edy 

car, investigar y planear en colnboract6n con otros profesiona

les., para clarificar la proyecc16n de la ompresa: as! como eva

luar peri6dicamonte programas que se desarrollen para lograr un 

mayor equilibrio en el 'mbito laboral, 

Es necesario incluir dentro de las tareas del profesional

de Trabajo Social, el adiestramiento del personal y la capacit!!_ 

( 29) RUSSILDI CAHTU LAURA ,l!:T AL, Filosofía y finalidades del
Trabajo Social Industrial, Reseña Laboral,Hdxico, 1977. 
P,g. 62 • 
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ción social y política de los trabajadores en trabajo de equipo 

y discusión, 

Entre otras funciones tenemos las siguientes: 

- Emplear todos los recursos y medios existentes en el dmbito -

industrial y en la colectividad, para tratar de responder sa

tisfactoriamente a las necesidades humanas de todos los indi

viduos, que integran las empresas (así como llegar a estender 

los servicios que proporcionan éstas a sus familias). 

- Vigilar las cuestiones reglamentarias de derechos del trabnj! 

dor sean cumplidas y en caso de desconocerlas, capacitarle en 

el conocimiento de sus derechos y deberos 1 así como de los r,!! 

cursos con que cuenta, 

- Promover el respeto a la dignidad humana dentro de los cen- -

tros de trabajo. 

- Investigar las necesidades de la comunidad en donde residen -

los trabajadores, con el objeto de tratar de satisfacerlas 1en 

la medida de las posibilidades, dados los recursos con que se 

cuenta, 

- Realizar· actividades tendientes a prevenir problemas futuros

ª través de la organización de programas que tengan la final.:!.. 

dad de provenir el ausentismo. 

- Bfectuar periódicamente campañas de alfabetización, higiene 1 -

etc, 

- Promover la existoncia de comedores a través de conseciona- -

narios 1 así el trabajador pagard dnicamente una parte propor-
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cional de los alimentos, rindiendo mejor on e! trabajo. 

- Organizar actividados recreativas y deportivas qua pormltan -

que el trabajador conviva con su familia y compañeros de tra

bajo. 

- Promover becas de estudios pura los trabajadores. 

- Orientaci6n sobre oducac16n familiar. 

- Gestionar asuntos sobre seguridad social. 

- As! tambidn coordinar, supervisar, avaluar y motivar. 

El Trabajador Social on el i!rea inclustri.al-laboral encuen

tra una doble presi6n: 

l) Por un lado, debe justificar su intorvenci6n dentro de la em 
presa, contribuyendo do una u otra forma al logro de los ob

jetivos y metas que la unidad productiva tiene trazadas, ya 

que en caso contrario su participaci6n resultaría contrapro

ducente a los intereses de la empresa y dsta decidiría pres

cindir de sus servicios. 

2) Por el otro lado, el Trabajador Social guarda un compromiso

con la clase traba.jadora por lo que su intervenci6n profesiQ. 

nal dentro del centro de trabajo estari! dirigida a responder 

en la medida de sus posibilidades. a las necesidades e inter~ 

ses de los obreros ya que constituyen uno de los grupos m!Ís 

desprotegidos de la sociedad. 

Por ello, el profesional de Trabajo Social debe desarro- -

llar programas de bienestar social dentro de las empresas que -

procuren el mejoramiento do las condiciones de vida de toda po-
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blaci6n trabajadora y de sus familias. 

La participaci6n de Trabajo Social dentro del droa indus-

trial-laboral en l·tdxico es at1n incipiente, pero no por ello de

ja de tener una gran importancia; se considera que ol crocimien 

to industrial es continuo y que al hombre se le esta deshumani

zando al verse inserto dentro de los procesos productivos, par

lo que es necesaria la 1ntervenci6n del profosional del drea de 

Trabajo Social. Ademds se sabe que cada día se incorporan mds -

mujeres a los procesos productivos y que requieren do otro tipo 

de atenci6n por parte del 'J:rabnjador Social, dste debe promover 

guarderías para hijos do las trabajadoras y orientarlas a cerca 

de sus obligaciones y derechos ya que •fatos 111 timos difieren de 

los del hombre. 

Se debe enfatizar que el Trabajador Social no puedo actuar 

aislado dentro del contexto laboral, sino que requiere partici

par dentro de un equipo multidisciplinario (administradores, -

psic6logos1etc.) abocado no solo al cumplimiento de las metas -

organizacionales sino también al fomento del bienestar del tra

bajador dentro de los límites que la misma empresa establece. 

Por otra parte, desdo el punto de vista de Legislaci6n 

Obrera, el Trabajador Social necesita, conocer lo que se refie

re a los contratos de trabajo, si son individuales, colectivos, 

eventuales, de planta, etc.; asimismo las relaciones do trabajo 

que determinan las obligaciones y derechos de patrones y traba~ 
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jadores señaladas tanto en los propios contratos como en el re

glamento interno de cada empresa; los riesgos profesionales prQ 

pios de la industria on que labora, etc. 

Al conocer lo anterior, que ost<Í incltlido en la Ley r'edo-

ral del 1'rabajo, podr!Í entonces el •rrabajador Social orientar , 

promover y hacer conciencia dentro de la empresa sobre los derQ 

chas y obligaciones de ambas partes y hacer ver que <fatos doben 

ser recíprocos. 

Asimismo es necesario conocer la Ley del Instituto Hexica

no del Seguro Social, para que el Trabajador Social pueda lle-

var a cabo su labor a este rospocto: 

l) De promoción, orientación e instrucción a los trabajadores -

respecto a prestaciones, servicios. y fines del Instituto. 

2) Vigilar y exigir que a los trabajadores se les proporcione -

los servicios y atenciones a que tienen derecho como asegur! 

dos, como incapacidades, pensiones, dotes, etc. 

Por lo tanto el Trabajador Social deber!Í tenor conocimien

to de las distintas direcciones y departamentos del IMSS, a fin 

de ortentar debidamente, o saber dirigirse al que corresponda,

en los casos de quejas, sugerencias, asuntos legales, medicina

preventiva, tramitaciones de cambios, etc. 

En lo que respecta u la Se¡;uridad Industrial el •rrabajador 

Social cuenta con lus normas que señala la Ley Federal del Tra

jo para poder discernir lo que son riesgos y enfermedades prof.!!,. 
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sionales, as! como la tabla respectiva que señala los grados de 

peligrosidad en las diferentes industrias. Tambidn el HlSS cla

siflca a las mismas desde estos puntos de vista a fin de seña-

larles el grupo a que van a portenocer, 

Por lo tanto la acción del 'trabajador Social consistir<! --

en: 

- Conocer el' grado de peligrosidad de la industria y colaborar

en lo posible para que se practiquon las medidas necesarias -

de seguridad industrial, 

- En caso de qua se raqUiera equipo espacial, ya sea general o 

individual, cooperar con la Comisión do Higiene y Seguridad -

para qua se haga de dl el uso debido. 

- Hacer sugerencias acarea del cambio en puestos al personal -

cuando su salud lo amerite, cte. 

- Colaboración y promoción de la Junta de Se5uridad lndustrial

Y en Campañas de Seguridad mediante volantas, murales, confe

rencias, transparencias, otc. 

- La readaptación laboral, la nueva asignación de puesto, otc, 

2.l+. METODOLOGlA DEL TRABAJO SOCIAL LABORAL 

Podemos considerar los niveles de 1ntervonci6n del Trabajo 

Social (caso, grupo y comunidad), y a las t~cnicas e instrwnen 

tos totalmente enfocados al ~mbito laboral como la metodolog!a

del ·rrabajo Social Laboral, 
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En lo que corresponde al Trabajo Social de Caso, oncontra

mos la atoncl6n de casos individualizados, rolac1onados con to

do tipo de problemas: onfermedados profesionales, accidentes do 

trabajo, jubilaciones, enformodados goncral~s, prestaciones so

ciales y todo lo relacionado con la seguridnd social; nsimismo

puede abarcar los cambios de puesto a su readaptación a s11 nue

vo trabajo, orientaciones y gestiones sobre Leg1s1aci6n Laboral 

y Social, problemas psicol6gicos, familiares, educativos, cana

lizaciones a instituciones, etc, 

Los pasos a seguir en la aplicación del nivel de Trabajo -

Social de Casos, le otorgan su carácter motodol6!liCo y ciont:l'.fi 

co, Estos pasos son los siguientes: 

- lnvest1gac16n 

- Diagnóstico y pronóstico 

- Plan Social 

- Trntamiento 

- Vnloraci6n 

- Seguimiento 

En la etapa de la investigación el Trabajndor Social tiene 

como f lnalidad detectar las diferentes problem!Íticas que prasen 

ta el trabajador, como son problemas familiares, laborales, on

~ro otros ya mencionados, con la finalidad de pudor dar un tra

tramiento y esto repercuta en bienestar del trabajador y la pr.Q. 

pia empresa, 
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El Diagn6stico se realiza do acuerdo a los resultados de -

la investigaci6n, en esta etapa so har!Í la interprotaci6n de la 

realidad del trabajador. El pron6stico forma parto del diagn6s

tico y es cuando el Trabajador Social provee y da su opini6n 

respecto a las posibilidades miís favorables que se prosonten on 

el caso. 

Una vo;; c¡uo se ha rcalir.ado <fato, so lleva a cabo la olab.Q 

rac16n do un plan de actividades con ol objeto do resolver o a

minorar el problema presentado en cada caso. 

El Tratamiento es la faso operativa, es decir, os en s! la 

aplicaci6n do las actividades diseñadas en el Plan. 

Posteriormente se lleva a cabo la valoración, dsta consis

te en una evaluación de todo el proceso desarrollado. Esta val.Q 

ración va a dar pauta para realizar el seguimiento del caso y -

seguir evaluando el proceso de desarrollo. 

Este nivel se utiliza con el objeto de integrar al trabaj~ 

dor al proceso productivo en el cual se desenvuelve, creando a

su vez un estado .favorable de bienestar personal. 

Los pasos que se siguen en el Trabajo Social de Grupo son

los siguientes: 

- Investi¡:aci6n 

- Diagn6stico 

- Programaci6n 
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- Ejecuación 

- Evaluación 

En la etapa de 1nvest1gac14n se tratan de detectar las po

sibles problem~ticas a trav4s de entrevistas, observación, cue~ 

t1onarios 1 etc. una vez detectados los problemas se realiza una 

interpretación de la situación que se presenta, 

Posteriormente se lleva a cabo la programacidn de act1v1d~ 

des a realizar, en donde se deben de considerar inquietudes, in 

teresas, etc,, de los trabajadores detectados en la etapa de 1n 

vest1gac1dn, En este momento, ya existe la posibilidad de for-

mar grupos de acuerdo a los intereses que persigan los traba3a

dores,por ejemplo, pueden formarse grupos a qUienes se les im-

par.ta temas tales como: Relaciones Humanas 1 Educación Social 1 -

Bducacidn Laboral, entre otros. 

A continuación se lleva a cabo las actividades de lo pro-

gramado (e3ecuc16n), con la finalidad de resolver el problema. 

Es necesario que el Trabajador Social conozca y maneje todo lo

relacionado a grupos, es decir, sus características, clas1f1ca

c1dn de l~s grupos, tipo de liderazgo, etapas de la vida de un 

grupot formación (sencib1l1zac16n 1promocidn y motivación), org! 

n1zacidn 1 integracidn y consolidacidn; as! como su metodología. 

Por llltimo se lleva a cabo la evaluaci6n de las etapas an

teriores para as! poder corroborar si se cumplid o no los obje-

tivos y metas trazadas por el TrabajadºtffA1ªtE~Stª :ffjl'fJEBf 

SAU& DE IJ llBU8JECl 
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ci6n puede ser parcial 6 final. 

A nivel grupal se ha proyectado el Trabajo Social en dife

rentes áreas: 

a) Inrormación y orientación: en diferentes aspectos, educati-

vos, culturales, laborales y m~dico-sociales. 

b) Promoci6n: de cursos de capacitaci6n técnica, conferencias 1 

organizaci6n de caja de ahorros, campañas de seguridad e hi

giene, elaboraci6n de bolet!n, realizaci6n de eventos socia

les, etc, 

e) lnvest1gaci6n: de tipo socioecon6mica para conocimiento de -

realidades, causas de ausentismo 1 becas escolares, relacio-

nes humanas en la empresa, nivel de escolaridad de los tra~ 

jadores 1 etc, 

d) Ejecuci6n: encargdndose de llevar a cabo algunas de las pre~ 

taciones sociales espec!ficas de cada empresa como fondos de 

ayuda mutua, canastillas, despensas,. dotes matrimoniales, 

etc, 

En lo que respecta al Trabajo Social en la Comunidad, en -

la actualidad es muy dif!cil ll.evarlo a cabo, pues el tipo de -

f'dbricas familiares ya casi no existen y por lo tanto las fami

lias ahora se encuentran muy. dispersas 1 no pudiendo entonces -

llevar a cabo una proyecci6n de tipo comunitario, No obstante,

se sabe que algunas empresas proporcionan vivienda a sus traba

jadores y siendo as! el Trabajador Social podr!a llevar a cabo

un Trabajo Social Comunitario en dicha zona habitada l colonia, 
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unidad habitacional, seccidn) ya que sus habitantes no están -

dispersos. 

Los pasos que se siguen en la aplicacidn del nivel de Tra

bajo Social ComUnitario son los siguientes: 

- Investigacidn 

Diagndstico 

- Planeacidn 

- Ejecucidn 

- Evaluacidn 

Podemos mencionar como t~cnicas e instrumentos utilizados

por el Trabajador Social, independientemente del nivel de inte,t 

vencidn que se aplique, los siguientes : 

Tdcnicas : Observación 

Entrevista ( individual y grupal ) 

Medición cuantifica y cualifica el trabajo ) 

Revisión del material escrito ( oportuno, redacción, 

ortograf!a 1 claridad, presentaci6n }. 

Instrumentos: Cuestionario 

Crdnica 

Diario de Campo 

Fichas e Informes. 
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Despu6s de haber visto los aspectos generales de Trabajo -

Social y Trabajo Social Laboral o Empresarial, es necesario a •• 

bordar los aspectos generales de la Corporacidn del Grupo Aurr.!!_ 

r4, es decir, conocer sus caractertst1cas específicas, los ser

vicios que prestan, quienes la conforman, etc., ya que, es aquí 

donde se realizar4 la investigacidn y dependiendo de ásto se e~ 

tar4 en posibilidades de proponer un programa de Trabajo Social 

que responda a la teor!a de Trabajo Social Laboral y al mismo -

tiempo que de respuesta a las necesidades laborales de la empr~ 

s~. 

3.1. QUIENES INTEGRAN LA CORPORAClON LJEL GRu~o AURRERA. 

La funcidn que se tiene como empresa comercial es la de 

prestar a la sociedad un servicio de distribucidn eficiente, 12 

grande satisfacer las necesidades de compra de los clientes de

llll8 manera r'pida y cdmoda. 

Sus antecedentes se remetan al afio de 1958, fecha en que -

surgid una f4brica de ropa que surtía exclusivamente a la prim~ 

ra tienda de descuento en M6xico, ofreciendo ropa y mercanc!as

generales. Dos años. despuds, se inaugurd el primer centro comex 

cial, en donde adeuuCa de la venta de ropa y mercanctas genera-

les se incluyeron productos de supermercado. 

De asta forma, buscando satisfacer las necesidades de oo-

~ercializac16n de una poblac16n en r'pida evolucidn y crecimien 
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to, fueron credndose en lugar~s estrat~gicos de la Ciudad y o-

tros Estados de la Rep~blica mds centros comerciales, ofrecien

do. bajo un mismo techo, una variada y completa selecci6n de me~ 

canc!as y productos de primera calidad. 

Actualmente la Corporaci6n del Grupo Aurrerd esti integra

do por diferentes empresas, que son t 

- Aurrerl!i'. 

- Bodegaurrerd 

- Superruna 

- Suburbia 

- Vips: que incluye los siguientes restaurantes& 

- Vips 

- El. Port6n 

- La Finca. 

- Rugantino 

- Toi'fanetti 

- Frattis 

AURRERA ( • ), 

{
Restaurantes 

Especializados 

Opera un.a cadena de tiendas. de autoservicio, situadas en -

centros comerciales con amplios estacionamientos y fltcil acceso 

desde. grandes avenidas. 

t•) La palabra Aurrerd es de origen Vasco.y significa 

" Adelante M 
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En estas tiendas se ofrece a1 pdblico, bajo un mismo techo 

ropa, art!culos para el hogar y un supermercado completo. 

Aurrer~ abrió al pdblico en 1988, tres nuevas tiendas~ 

Plaza Independencia, Plaza Chapultepec y Plaza Camelinas situa

das en Guadalajara, Jal. 1 Cuerna vaca, Mor. 1 y Morelia, Mi ch. 1 -

respectivamente. Tiene actualmente en.construcción las sigU1en

te11 unidadeSt Cuauti tl~ I.zcalli ,. Gran Bazar Tepeyac y Centena-

rio, la primera en.el. Edo. da MIÍxico y las. dos sigUientes en el 

Distrito Federal. 

No.de M2. piso No. de No.de Cien-
Unidades de ventas empleados tes (milla-

res). 

Ciudad de Mtfx1oo 20 137,263 6,830. 4l,B05 

Guadalajara. 6 4o,350 1,319 8,503 

Fuebl& 2 12 '74{), 582 3,763 

Toluca 1 7,54{) 268 l,943 

Agua11cal1ente11 1 6.,244 212 l,020 

irapuato l 6,200, 220. l,322 

Le.Su 1 6,500· l!:/8 tl03 

Cuerna vaca 1 4,342. 265 84-3 

Morelia l 5,660 260 170 

Total 34 226,839 lO,lS1t 60,+72 

BODl!llAURRERA 

:&s la· oompañ!a que opera las tiendas tipo bodega de la or

ganizaci.Sn. Estas tiendas. se caracterizan por su austeridad en-
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instalaciones y en costos de operación, precios permanentes in

feriores a los del mercado, una continua actividad promocional

y descuentos adicionales en la. venta por caja de sus productos. 

En 1966, Bodegaurrerá abrid las tiendas San Juan de Arag6n 

Cuauht6moc y San Rafael, todas. situadas en el. Distrito Federal. 

Tiene ademde en construocidn, para abrirse en breve, las -

unidadea de Tulyehualco, Lomas Estrella y Anáhuac en el Distri

to Federal y otra miís en Ciudad Netzahualcoyotl ,. en el Edo. de

Mlfxico. 

La expansi6n de aeta cadena de tiendas responde plenamente 

a la situación econ6mica actual y a las crecientes necesidades

de servicios en las áreas de bajos ingresos de la capital del -

pa!s y áreas circunvecinas. 

No. de M2. piso. No.de No.de clien--
Unidades de ventas empleados tes (milla---

res). 

Ciudad de Mlfxico 10 37,326 l,llO 9,94-5 

P11ebla l 5,712 108 i,306 

Total 11 1¡.3,031:1 1,216 11,251 

SUPBRAMA. 

Bajo esta denominacidn se conoce a los s11permercados de la 

Organizacidn. Principalmente ofrecen.a los clientes productos -

de abarrotes y perecederos, aunque, esta compaí'l!a. ha llevado a 

cabo continuas promocionea, para hacer llegar a las comunidades 
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a que sirve grandes beneficios en la adquisición de alimentos y 

artículos para el hogar. 

Por circunstancias del mercado, esta cadena de tiendas pu

do ofrecer y tuvo un rdpido desplazamiento de artículos Dacion~ 

les. y de importación, de gran calidad y atractivo precio en vi

nos y licores, aparatos electrodomásticos 1 vajillas, cristale-

ría y otros. 

Superama inauguró en 19HH 1 las tiendas Lomas An~uac, Co-

pilco y Toreo en la Ciudad de Máxico y su. primera unidad en Pu,2_ 

bla, puebla. 

Superama tiene ambiciosos. planes de expansión. Estdn. en -

construcción o avanzada etapa de proyecto tres unidades en di-

versas colonias de la. Ciudad de MáXico. 

No. de M2. piso No. de No. de clien--
Unidades de ventas empleados tes únil1ares) 

Ciudad de MáXico 27 31+,027 2, 650 25, 515 

Cuerna vaca 2 3,1t19 205 2,119 

Puebla l l,19H 111+ 33 

Total 30 38,6"4 2, 969 27,667 

SUBURBIA 

Es una cadena especializada en ropa y accesorios para toda 

la familia¡ opera bajo el sistema de autoselección y otorga cr6 

dito a 350 1000. tarjetahabientes. 
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En l9BB, Suburbia remodeld cuatro de sus tiendas, para lo

grar una mejor circulación de la clientela por los diversos de

partamentos y una mejor exhibición de mercanc!a. Tiene actual-

mente en construcci6n una tienda en el Centro Comercial Tepeyac 

y varios proyectos más. 

Suburbia maneja en exclusiva diversas marcas internaciona

les de prestigio y las l!neas b<Ísicas están cubiertas por los -

"qldsicos Suburbia" •. 

Este ha sido un año de gran actividad promocional, su poli 

tica de marcar precios CJon el lema " Compare. Suburbia " ha co-

brado especial importancia. 

SllS sistemas de información han logrado un mejor· y más rá

pido servicio al cliente y han facilitado la toma de decisiones 

en el manejo de las compras e inventarios. 

No. de M2. piso No. de No. de clientes 
Unidades de ventas empleos tmillarea) 

Ciudad de M~Xico lOc 60 1B65 l, 525 5,121 

Guadalajara 4- 19,157 4-71. 1,395 

Puebla. 1 5,269 lll 297 

Total 15 ll5,291 2,107 6 ,.813 

VlPS 

18Dpresa que maneja una. cadena de restaurantes, a lo largo

de las mds. importantes arterias urbanas, en centros comerciales 
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Aurrert y en ~reas de concentración residencial o de oficina; -

entre 4stos se encuentran: Vips, EL Portón, '.Coffanetti, Rugant! 

no y Fratti. 

Esta compañía opera tres cadenas de restaurantes: restau-

rantes Vips de platillos de servicio r~pido y ambiente familiar 

restaurantes el Portón de comida típica mexicana y restaurantes 

especializados en diversos tipos de cocinas. 

En 1988, ade~s de la remodelación de ocho restaurantes 

Vips, se inauguró el primer restaurante lil. Portdn en los Ange-

les, California. SL dste obtiene una buena aceptación del p~bl! 

co estadounidense, ser~ el primer eslabón de una cadena en la -

Unidn Americana. 

En Monterrey, N.L., se inauguró un restaurante Rugantino , 

especializado en comida italiana y otorgado en franquicia a in

versionistas locales. 

Actualmente esb! en construccidn un restaurante Vips en el 

Distrito Federal, en el Centro Comercial Tepeyac, donde habr~ -

tamb14n un restaurante especializado y un centro gastrondmico -

con diversas secciones de comida r'pida. 
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VIPS No.de No. de No. de No. de clien--
Unidades Asientos ~pleados tes (millares) 

Cd. de Mifaico lto l:l,621l 3,109 17,34-0 

Guadalajara 2 4-33 130 769 

Puebla 2 lt16 133 765 

Toluca 1 220 76 1¡.75 

Acapulco 1 306 ¡¡5 366 

Cuerna vaca l 2lto l:ll 4-06 

Monterrey I¡. 
(franquicia) 

957 321 l,600 

Total 51 11,200 3,'J37 21,71+1 

EL PORTOH 

Cd. de Mif:xico 11 l,l:l27 521! 2,lt50 

Toluca 1 153 36 122 

Puebla l 159 l¡.¡¡ 236 

Los Angeles l 150 l¡.Q 96 

Total 11+ 2,2¡¡9 652 2,906 

iSPEX;IALJ.DADES 

Cd. de MifXico l¡. ll79 299 ltlll 

Monterrey 
(franquicia) 

l 220 66 l¡.Q 

Total 5 i,099 .. 367 521 
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INDAI.HEX: 1S.A •. DE C.V. 

Centro de distribución, donde se encuentran grandes voldm~ 

nes de mercancía del 'rea de perecederos; su labor es verificar 

y seleccionar los productos que los proveedores entregan para -

despu4s distribuirlos en las compail:!as del Grupo. En este Cen

tro tambi6n se almacenan les artículos de Juguetería, Cristale

ría y Marca Libre. 

D.1.RBCC!OH CORPORAT!VA AURRERA 

Es un conjunto de profesionales· que estudia constantemente 

las necesidades y evalda los recursos financieros y humanos pa

ra el desarrollo de las empresas del Grupo, 

Filosofía de la Corporación del Grupo Aurrer~ 

M Nuestra filosot!a 

Es nuestra firme conviccidn que, al serVir 

bien a la sociedad y a nuestro país, 

resllltar'n satisfechas las aspiracione~ y 

protegidos los intereses de nuestra compa

ñ!a y nuestros accionistas, Tainbi~n.cree

mos que es nuestra obl1gaci6n. ser integran 

tes responsables y dtiles de nuestra soci~ 

dad. 

Creemos. que debemos pasar al consumidor 

todos los ahorros, que se obtengan de una 

operacidn agresiva en lo comercial, pru-
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dente en lo financiero y estricta en su.. 

planeaci6n y control. Nuestro personal. d~ 

be ser compensado en funci6n directa. de 

su esfuerzo y cumplimiento"~ (30)· 

3.2. ORGIJiIZACION INTliORNI. Y FUNCIONAMl.ENTO 

Considerando que el giro de la Corporaci6n es la distribu

ci6n: de bienes y servicios, las tiendas Aurrerd constituyen la 

base del negocio. Para su 6ptimo funcionamiento, 'sta.s se en- -

ouantran integradas por las sigUientes dreast 

Sµpermercados 

Formada por los departamentos de: carnes., pescados y mari.! 

oos, aalchichoner!a, frutas y verduras, abarrotes, ldcteos,. vi.

nos y licores, fuente de sodaa, helados, panader!a, tortiller!& 

y farmacia. 

Mercancías Generales Y Ropa 

Formada por los departamentos de: damas, caballeros, niños 

niñas, beb,s, zapatería, deportes, blancos, Juguetería, ferret~. 

ría, papelería, enseres menores, jaroier!a, artículos del hogar 

discos, regalos, libros y revistas., fotografía, pertumer!a, CO!!! 

putaoi6n, videoclub y mercer!a. 

l 30· l informe anual 1988, de la Organ1zaci6n Cifra. 
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Operaciones 

Formada por los departamentos de: limpieza, mantenimiento, 

recibo, marcaje, protección, oficinas administrativas y línea -

da cajas, quienes ayudan a mantener y controlar las actividades 

qua se realizan en la tienda, 

Kl. responsable del buen funcionamiento de la tienda es el

Geren te, quien administra los recursos humanos y financieros de 

la misma. Siguiendo las directrices marcadas por la empresa y -

colaborando directamente con ~1 1 se encuentran los subgerentes

responsables de las dreas (supermercado, mercancías generales y 

ropa, y operaciones), 

Supermercado 

Gerente Tienda 

Mercancías 
Generalas y 
Ropa. 

Operaciones 

En cada unidad se cuanta con un coordinador de Recursos Hg. 

manos y Personal, quien realiza funciones relacionadas con el -

personal, incluyendo su selección, capacitación, compensación y 

~esarrollo, asesorando y ayudando a resolver sus inquietudes y

problemas, 
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Principales Areas de la Empresa 

Como apoyo a la operaci6n que se realiza en tiendas,. Aurr! 

rá cuenta con un grupo de personas que asesoran, controlan, ad

ministran y emiten la informaci6n necesaria. para lograr los me

jores resultados de la empresa. 

Estas se encuentran divididas en cuatro grandes áreas, que 

son1 

Administraci6n: Es el área encargada de procesar la documenta-

ci6n, ini'ormar los resultados, controlar los recursos financie

ros, coordinar el manejo del recurso humano, establecer los li

neamientos de operaci6n, implantar y mantener los sistemas de -

c6mputo y Vigilar que se cumplan con las leyes y disposiciones

fiscales. 

Compras y Publicidad: Responsable de adquirir todos los produc

tos en cantidades suficientes de calidad y a precios bajos, as! 

como tambi4n informar a trav4s de los medios masivos de comun1-

caci6n las promociones, ofertas y otro tipo de eventos y los -

servicios que la empresa ofrece al p~blico consumidor. 

Staf! Operaciones1 Administra y supervisa el funcionamiento de

la tienda, además es el encargado de vigilar los aspectos de S! 

guridad, Mantenimiento, xngenieria Industrial, Mermas e Higiene 

Sanidad y Recursos Humanos. 

Aqditoria1 Responsable de revisar el cumplimiento de les pol!t1 

cas, procedimientos y controles internos. establecidos por la em 

presa .. 
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AdminiStración Compras y Publicidad 

Tienda 

Staff Operaciones Auditoria 

Capacitación y Desarrollo 

El desarrollo y crecimiento de la empresa esta directamen

te ligado con el desarrollo y crecimiento de la gente. Por lo -

tanto le dan el apoyo para su perfeccionamiento laboral y prof~ 

sional, as! como personal, a trav6s de la implantación de pla-

nes sistemdticos y continuos de adiestramiento, capacitación y 

desarrollo. 

Dichos planes se hardn en base a un diagnóstico de las ne

cesidades de adiestramiento y capacitación, que es una respons!,. 

bilidad compartida por el empleado y su jefe, como apoyo a las

áreas de Recursos Humanos. 

Estos programas permitirán.desarrollar a los empleados en

la medida que lo haga la, Organización, preparándolos para en--

!rentar las tareas del mañana, contribuyendo a la labor social

de la empresa y buscando la oportunidad de que cada persona -

aporte sus mejores recursos al progreso de s! mismo, de la comB 

nidad y del pa!s. 
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3 .3. POLLTICAS 

Pol:!tica de Puertas Abiertas. 

Aurrerd ha logrado cumplir con una responsabilidad de dis

tribución de bienes y servicios gracias a que todos sus emplea

dos han encontrado en su trabajo el orgullo de una actividad de 

importancia social y posibilidad de progreso y satisfacción en 

un ambiente de compañerismo. Para estos fines cuentan con una -

pol:l'.tica de "Puertas. Abiertas", de acuerdo a la cual, cualquier 

persona que trabaje en la Organización puede acudir a exponer -

sus inquietudes, dudas o iniciativas ante su. jefe inmediato. E~ 

ta pol!tica prevá que si on esa comunicación.con el jefe inme-

diato encuentra alguna dificultad, el personal podrd acudir a -

los jefes del jefe ínmediato. 

L.1'.nea Directa. 

La Dirección Corporativa Aurrer'. pensando en las inquietu

des y problemas que pudieran surgir entre sus empleados y como

una opcidn JlllÍs a la. pol:l'.tica de "Puertas Abiertas!', ha creado -

"L!nea Directa", que es un sistema. de comurú.caci6n que les da -

la oportunidad de hacerse escuchar cuando por cualquier razón -

no pueden comunicarse con sus jefes. L:!nea Directa manejar' por 

los canales adecuados las inquietudes expuestas, turndndolas al 

personal del nivel adecuado psra que áste intervenga y dá solu

c1dn a las mismas. 



- 96 -

En cuanto a la situaci6n laboral de los trabajadores que -

prestan sus servicios en la Corporaci6n del Grupo Aurrerá, de -

acuerdo con la informaci&n proporcionada por las Trabajadoras -

Sociales se conoce lo sigU1ente1 

Los trabajadores de Aurrerá, Superama, Vips y Suburbia astan -

inscritos al lMSS, desde el momento en que son contratados cuan. 

tan con esta prestaci6n o derecho a la Seguridad Social l aten-

016n m~dica, hospitalaria, incapacidades, pensiones, otros), 

Por parte de la empresa tambidn los trabajadores reciben -

prestaciones o servicios, tales como: 

- Seguro de vida para el trabajador, 

- Talones de venta. 

- Trabajo por incentivo, de acuerdo a la productividad que gen~ 

re el trabajador. 

- Vales de despensa. 

- En al caso de Vips, los trabajadores cuentan con al servicio-

de comedorr las maseras y cocineros tienen mends preestableci 

dos y la cajera puede ordenar cualquier platillo 6 mend de la 

carta del d!a, 

- :sn Aurrer,, los trabajadores cuentan con una cafetería donde

les venden alimentos a precio de costo, 

Por otro lado, los trabajadores reciben las prestaciones-

que por lay se deben de otorgar, tales como: vacaciones, agui-

naldo anual, prillla de antigdedad, etc, 
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El procedimiento de ingreso del trabajador a las empresas

mencionadas, a grandes rasgos es el sigUiente: 

Primeramente, el trabajador se entrevista con el personal indi

cado de Recursos Humanos, posteriormente presenta examones 1 en

algunos casos solo el psicomátrico y en otros 6ste y el de con2 

cimientos, esto depender~ del.puesto que se qUiera ocupar; si -

el trabajador aprueba el o los examenes, se le envia a hacerse

un exam6n mádico completo, Si el trabajador llena todos estos -

reqUisitos queda contratado e inmediatamente puede entrar a tr! 

bajar, como empleado definitivo. 

EJ. Trabajador ya laborando en el puesto que solicitó se le 

introduce o se le da a conocer lo referente a la empresa para -

qU16n trabaja, es decir, cuando fu6 creada, con quá fines, que

servicios presta, con cu~ntos departamentos cuenta, etc, 

Posteriormente se le proporciona al trabajador información 

sobre el puesto que ocupa, para. tal fin la. empresa utiliza un -

"video" donde se le muestra al trabajador. su lugar de trabajo , 

las funciones qua debo realizar, el equipo de trabajo que debe

utilizar, las medidas de seguridad que debe tomar en cuenta, la 

manera en que debe portar el uniforme, las reglas que debe de -

respetar, conocer cwíles son sus obligacione& y derechos, entre 

otros, 

Es conveniente mencionar que en ninguna. de las empresas -

que conforman la Corporación del Grupo Aurrer~ existen sindica-
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tos, 

Los programas de capacitaci6n·son aplicados cuando el jefe 

de personal lo considere necesario, ya que por medio de la in-

ducción a la empresa y al puesto, en muchos casos, ya no hay n~ 

cesidad de algdn programa de capacitaci6n. 

Existen puestos específicos que si requieren de capacita-

ci6n previa al tomar el puesto, pero la empresa prefiere propor 

Cion~rselas simultiínpamente en las primeras jornadas de trabajo 

por mencionar algdn ejemplo: el manejo de papelería, el manejo

de alimentos, el manejo de cajas registradoras, entre otras, r~ 

quiere de capacitación. 

La empresa procura contratar gente con experiencia en el -

puesto que quiere ocupar, con el fin de no gastar recursos en -

capacitación, 

En las empresas tomadas para el estudio existen 3 turnos -

de trabajo:: 

Diurno de 8 horas, 

Mixto de 7 l/2 horas. 

Nocturno de 7 horas. 

En el turno nocturno en Aurrerd, Superama y Suburbia labo

ran los vigilantes y el personal de limpieza, En Vips, en algu

nas sucursales hay servicio nocturno y el personal labora nor-

malmente,. 
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Se considera como estímulo para elevar la productividad la 

"Eva1uaci6n de desempeño" que se aplica a todos los trabajado-

res cada seis meses, los resultados de esta eva1uaci6n son com

pensados con un aumento en su salario. 

Cualquier trabajador tiene la posibilidad de ascender de -

puesto, esto dependerd de la experiencia, desempeño, personali

dad y otros factores, El grado miíximo a que puede llegar a as-

candar depende del puesto que ocupe, puede llegar a jefe de su

departamento 6 drea y en otros casos, a subgerente o gerente. 

Se menciona que existe en cada sucursal de Aurrer~. y Supe

rama. una Comisi6n Hixta de Seguridad e Higiene establecida de -

acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. lnforman que no existe en 

alto grado riesgos de trabajo ni de accidentes ya que los tra~. 

jadores se manejan de acuerdo a las indicaciones y reglamentos

es tablecidos. 

Es obligaci6n del trabajador portar el uniforme completo,

utilizar correctamente el equipo de seguridad y tomar las medi

das pertinentes de seguridad, Si toman en cuenta lo anterior es 

dificil que lleguen a tener algL1n accidente de trabajo. 

Por dltimo, en las empresas tomadas para el estudio, se -

festejan las siguientes fechas~ 

- El 31 de diciembre, con un brindis de fin de año. 

- El aniversario de la sucursal. 
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- En Aurrertí y Superama, llegan a festejar a l.os empacadores V.Q. 

luntar1os "cerillos" el d!a del n1ño, obsequidndolos alguna -

prenda de vestir, pero dsto depende de la gerencia de cada s~ 

cursal; 

- As! tambi6n depende de la. gerencia si les concede permiso a -

los panaderos de llevar a cabo una misa en su lugar y hora de 

trabajo para festejar el 12 de diciembre "d:!a de la Virgen de 

Guadalupe", ya que para algunos gerentes dsto representa pdr

dida de tiempo y productividad. 



CAPITULO IV. 

INVES'J:IGACION DE CAMPO PARA CONOCER LA IN'J:l!.RVENCION. 

D!il. TRABAJADOR ::>OC!lt.L 1 ASI COHO SUS l'ERSPECT.i.VAS -

LABORALES DJSN'l'RO DE LA CORPORACION. DEL GRUPO AURRE

RA.. 

4.1. JuSTIFlCACION DE LA INVESTIGACION DE CAMPO • 

. 4.2. OBJETIVOS DE LA INVE.STIGACION DE CAMPO. 

4.3. ANALISIS E INT~PRETACION DE DAtus. 

4 •. 1+. CONCLUS!ONES DE LA INVE.ST!GAC.LON. 
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l¡.,l, JUST1F.1.CACION DE LA INVEST.l.GACION DE CAMPO 

Para la rea11zac16n de esta 1nvest1gac16n se tomaran en -

cuenta los siguientes miembros de la Corporac16n del Grupo Au-

rrerd: 

- Aurrerd 

- Superama 

- Vips. 

- Suburb1a 

Por considerar que son las empresas mds importantes de la 

Corporacidn, ya que absorben mayor n11mero de personal, tienen -

mds sucursales y laboran en cada empresa dos 6 mds Trabajadores 

Socialea:. 

La metodología que se utilizó para realizar este trabajo -

es la siguiente~ 

Se utiliz6 el método inductivo, porque éste nos perm1t16 -

ir de lo particular a lo universal¡ y como t~cn1ca la observa-

c1dn, 

Se ut111zd como instrumento de recoleccidn de datos un 

cuestionario por cada Trabajador Social que labora en cada em--

presa, siendo un total de nueve Trabajadores Sociales, 

3 Trabajadores Sociales en Aurrerd 

2 Trabajadores Sociales en Supersma 

2 Trabajadores Sociales en Vips 

2 Trabajadores Sociales en Suburb1a 
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El. cuestionario se aplicó durante el mes de diciembre de -

l9ij9 y principios de enero de 1990; 6ste cuenta con 2B pregun-

tas, la mayor parte de 6stas son abiertas y dirigidas, bdsica-

mente, a conocer la labor de los Trabajadores Sociales, 

Posteriormente se codific6 y tabul6 la información propor

cionada en los cuestionarios, Por ~ltimo se mencionan las con-

clusiones a que se llegó, 

Planteamiento. del. Problema, 

De que manera interviene el Trabajador Social y cudles son 

sus perspectivas laborales dentro del Comercio Organizado, esp! 

ctr1camente en la. Corporac16n del Grupo Aurrerá ( Aurrerd, Sup~ 

rama, Bodegaurrerá 1 Suburb1a, Vips, el Portón, Fratt1s, Rugant1 

no y Toffanetti ) •. 

lt,2, OBJE'J.'l VOS DE LA INVESTlGACiON 

Los objetivos de la investigación esttn dirigidos a cono-

cer la intervención que tiene el !rabajador Social en su raspe~ 

tiva unidad de trabajo, conocer las funciones y actividades qua 

realiza cada uno de ellos y verificar si son o no las mismas en 

cada empresa, 

Asimismo,interesa conocer la importancia que dan al Traba

jo Social, si es o no reconocido y en que lugar lo ubican den-

tro de la empresa, 
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~.3, ANAL!SIS E lNTERPRETAC!ON D~ LOS RESULTADOS 

Para la realización de la investigación de csmpo 1 se apli

caron nueve cuestionarios, uno por cede Trabajador Social, de -

la sigUiente manera.: 

3 cuestionarios en Almacenes Aurrerd S.A. de c.v. 
2 cuestionarios en Operadora de Superamss S.A. de c.v. 
2 cuestionarios en Operadora Vips S.A. de c.v. 
2 cuestionarios en Superama S.A •. de c.v. 

Los resultados son los siguientes: 

2,- Desde cuando existe Trabajo SociaL en le empresa ? 

Trabajad,2

1 

desde gua se 1n1c1.Slhace 25 años 

1 

no-:= 

i::.soc1~ ---~------5----------~,__ ___ 2 ________ ~ __ .:____J_2 ____ ~ 
El Trabajo Social ha existido en cada una de las empresss

tomadas para la investigación, desde poco despu's que se 1nic16 

cada una, aprox1madamen•e entre 25 y 29 años. Las primeras Tra

bajadoras Sociales no fueron empleadas sino damas voluntarias -

que llevaban a cabo un Trabajo Social incipiente y con un enfo

que !ilantrópioo, 

3.- ldad 
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La edad del personal de Trabajo Social fluct~a entre los -

22 y 32 años de edad con excepcidn de una persona que cuenta -

con '52 años de edad, Se observa que las Trabajadoras SocialeS' -

se encuentran en una edad productiva muy favorable para la em-

presa. 

4,- Sexo 

No de Traba ad ras S c al a 

Actualmente el personal de Trabajo Social es de sexo feme

nino pero dsto no significa que el puesto de Trabajador Socia].;.. 

sea exclusivo de la mujer, 

'5 •. - MlfXimo grado escolar 

No de Traba ad ras Soo ales 

4 

a 

Se observa que el grado escolar del personal de Trabajo S~ 

cial no es uniforme, ya que abarca desde qui4n tiene estudios -

de preparatoria (T.S.»np!rico) hasta. quidn tiene estudios de -

Pedagogía, predominando los estudios tdcnicos de Trabajo Social 

mlfs que los de licenciatura en Trabajo Social. 
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6.- Cuál es su antigaedad en la empresa ? 

A.nt1 al'ledad Aurrer!Í Rnnerama Vi ns Suburbta 

Menos de l a. 3 
':\ afias 

I¡. a 6 años. l ] 2 

'7 a Q añns 

10 a 12. años 1 

11 a l'l afias 

16 a 1 R años 

1<l a 21 años l 

Como podemos observar el personal de Trabajo Social en Au

rrer~ es el que menos tiempo tiene laborando, sigui~ndole en Dl:, 

den ascendente el personal de Trabajo Social de SubQrbia, cont1 

nuando el personal de Trabajo Social de Superama y por illtimo -

el de Vips, donde labora la Trabajadora Social emp1r1ca de 52 -

años de edad y 20 años de servir a la empresa, 

7.- Quá puesto ocupa usted i 

Trabajadora Social Trabajadora Social 
Jefa Inmediata 

5 3 

Subgerente de 
Recursos Humanos 

1 

LB Trabajadora Social con mayor antigaedad en cada empresa 

ascendi~ a jefa inmediata de la o las otras Trabajadoras Socia

les. La Trabajadora Social de Superama con. 12 años de antigC!e-

dad fud ascendida a Subgerente de Recursos Humanos, al mismo -

tiempo es jefa inmediata de la otra Trabajadora Social pero se

dedica la mayor parte del tiempo a atender su puesto de Subge--
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rento de Recursos Humanos. 

B.- En que lugar del organigrama de la empresa se ubica a Trab;!! 

jo Social ? 

El drea do Trabajo Social en cada empresa so encuentra ubi

cada dentro del Departamento de Recursos Humanos que depen

de directamente de la Direcci6n General. 

9.- Cudlos son sus funciones como Trabajadora Social ? 

F11nc<n""" Aurrerd Su ne rama V1 ns Suburbia. 

l. Organizar y coordinar cam!l! 2 T.S. l T.S. lT.S. 
Yla e do Madi cina Preven ti va. 

2. Or1ontaci6n y asesoría al -
personal sobre las presta-- 3 T,S, l T,S. 2T,S. 2 T.S 
cionos del !MSS y do la om-
nresa 

3. Gestionar trdm1tos adminis- 2 T.S. l. T.S. l T.S 
trativos en clínicas u hos-
ni talos 

4-. Asesorar sobre algl1n trdmi-
to ya sea de tipo administr!_ 
tivo o mt1dico. 

2T,S •. l '.IJ.S. 

5. Coordinarse con diferentes-
lnstitucionos que ayuden a- 3 T,S. l T.S 
resolver los problemas que-
presentan los empleadostDIF 
IMSS SALUBR!DAD.v otras) .• 

6. Educación Laboral:contrato-
colectivo de trabajo, L.F.T. 
derechos y obligaciones del l ·r.s. 
trabajador señalados en la-
Lev dol IMSS 

7. Orientación sobro diforon--
tes tomas:Planificac16n Fa- 1 T.S L T.s •. i·.r.s 1 T.S, 
miliar!Higiene personal y -
en el ra ha 1o ntros. 
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Como podemos observar, no hay una Trabajadora Social que -

realice todas las anteriores funciones pero en general podemos

decir que las Trabajadoras Sociales de Aurrer~ realizan todas -

las funciones que se mencionan, sigui~ndole en orden descenden

te las Trabajadoras Sociales de Suburbia ya que realizan 5 de -

las 7 funciones mencionadas, continuando la Trabajadora Social

de Superama y por 111.timo las Trabajadoras Sociales de Vips. 

Cabe señalar que la T.S. jefa inmediata de Superama no re~ 

liza ninguna de estas funciones ya que ella realiza las propias 

de su otro puesto, Subgerente de Recursos Humanos. 

10.- Mencione las principales actividades que realiza 1 

Ac v dadas 

Visitas programadas a las unidades de trabajo ttien 

das,almacenes,restaurantes)· diariamente, con el fin 

de recorrer la unidad y detectar alg'1n problema que 

e traba ad r o em leado 

a diferentes clínicas del lMSS y realizar 

No T S 

B 

de a un dad ~ 

revent va 

2 

2 
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Como se puede observar las dos primeras actividades las 

realizan en un 100 % las Trabajadoras Sociales son b4sicas para 

poder ejercer su trabajo¡ no obstante, las demas actividades no 

dejan de tener importancia. 

11.- Qu~ clase de problemas son los que atiende con mayor fre--

cuancia ? 

Mencionan cinco Trabajadoras Sociales atender con mayor !recue!l 

cia problemas relacionados con el IMSS, tales comos cuando el -

empleado no tiene en regla su documen~aci6n y requiere del ser

vicio, problemas con incapacidades, cuando no han dado de alta

ª sus beneficiarios, entre otros; Tres Trabajadoras Sociales 

mencionan atender problemas de tipo familiar, donde ellas brin

dan alguna orientaci6n al respecto o lo canalizan a alguna ins

ti tucidn donde le puedan resolver su problema, por ejemplo 

- Problemas de salud. de algl!n familiar no beneficiario del em 

pleado, a d6nde llevarlo ?. 

Problemas de lenguaje en los hijos. 

- Problemas escolares de.los hijos (lento aprendizaJe,otros). 

- Problemas conyugales. 

- Problemas de divorcio y situaci6n de los hijos, entre otros. 

Como se observa, los problemas que atienden con mayor fre

cuencia las Trabajadoras Sociales, son de dos tiposs problemas

relaoionados con el IMSS y problemas. de tipo familiar, siendo -

los primeros mds frecuentas que los segundos. 
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12.- Trabaja sobre algt1n programa o proyecto. Cada cuando se -

elabora~ Cuál o cu~les son y quidn los elabora ? 

En.Aurrer~, el equipo de Trabajo Social elabora anualmente 

programas sobre Seguridad,Salud e Higiene, a nivel preventivo , 

as! como de las prestaciones a las que tiene derecho el trabaj~ 

dar. Tambidn llevan a cabo un programa de Relaciones Humanas, -

'l!nicamente de dos o tres sesiones por unidad. 

Además empiezan a elaborar, ellas mismas, un programa a -

corto plazo orientado a atender problemas de salud f!sica y men 

tal a nivel preventivo. 

En Superama los programas son anuales y van dirigidos a 

buscar el binestar del empleado, dstos son elaborados por la 

Trabajadora Social y su jefa inmediata, quidn tambidn es Traba

jadora Social, pero solo los ejecuta la primera porque como ya

se explic6 anteriormente, la T .s .. Jefa inmediata no realiza nin 

guna función ni actividad de Trabajo Social por ocupar otro 

puesto, Subgerente de Recursos Hl.llllanos, que atiende la mayor 

parte del tiempo. 

En Vips, las Trabajadoras Sociales elaboran sus programas

bimeetralmente, entre dstos se encuentran el programa de Plani

ficación Familiar, de prestaciones del IMSS, de Higiene Perso-

nal, entre otros. 

:sn Suburbia, las Trabajadoras Sociales elaboran anualmente 

sus programas y dstos van dirigidos a lograr el bienestar del -
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empleado, 

Como podemos observar las Trabajadoras Sociales de Aurrer~ 

Superama, Vips y Suburbia elaboran sus propios programas de tr~ 

bajo y dstos son anuales, trimestrales y bimestrales, Hay pro-

gramas similares entre una y otra empresa, tales como: Presta-

ciones a las que tiene derecho el trabajador tanto por par- -

te del IMSS como de la ompresa, Seguridad, Salud e Higiene en -

el Trabajo; y programas que difieren entre una y otra empresa , 

por ejemplo en Aurrerd tienen un programa de Relaciones Humanas 

que no lo llevan acabo en ninguna de las otras tres empresas, -

dsta misma situación ocurre con el programa de Planificación ~ 

miliar de Vips, 

En general todos los programas que llevan a cabo las Tra~ 

jadoras Sociales estdn dirigidos a lograr el bienestar del tra

bajador, 

13.- Qud m4todos de Trabajo Social utiliza i 

Tres Trabajadoras Sociales manifiestan no utilizar·ningdn

mdtodo de Trabajo Social. 

El nivel de intervención utilizado por seis Trabajadoras -

Sociales es Trabajo Social de Casos o bien atención individuali 

zada, debido a que la problemdt1ca que presenta. cada empleado -

difiere de la de otros empleados, Aunque hay situaciones en que 

se pudiera manejar el nivel de intervención de Grupo, no es po

sible aplicarlo debido al rol de horarios que tiene el personal 

de la empresa. 
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Cabe sefialar que las Trabajadoras Sociales de Aurrerá lle

gan a formar grupos de trabajo para proporcionar informaci6n sg 

bre algl1n aspecto específico o de interés para ellos, As! tam-

bién para la realización de pláticas, 

Como se puede notar s6lo ocupan el nivel de intervenci6n -

de Trabajo Social de Casos, pero como no lo llevan a cabo abar

cando todas sus fases podemos decir que solo prestan una aten-

ci6n individualizada, 

l~. Qué técnicas utiliza ? 

Cuatro Trabajadoras Sociales refieren utilizar la técnica

de la entrevista, mientras que cinco Trabajadoras Sociales men

cionan utilizar la entrevista y la observaci6n cuando realizan

las Visitas a las unidades de trabajo y se relacionan con el -

personal de la misma, 

15.- Qué instrumen~os utliza. ? 

No T S 

Como se observa el instrumento que más se utiliza es el -

Diario de Campo 6 diario de actividades, 
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16.- Qu16n y cada cuando supervisan su trabajo ?. 

Las Trabajadoras Sociales son supervisadas semanal y men-

sualmente por la Trabajadora Social jefa inmediata y ésta 11lti

ma a su vez es supervisada mensualmente por el Gerente de Recll!: 

sos ijumanos. 

17.- A qu6 aspectos principales se enfoca la supervisión ? 

La supervisi6n se enfoca a casos atendidos por mes y resuJ. 

tados obtenidos (efectividad 1cantidad y calidad), reportes de -

visitas a unidades de trabajo, orientaciones dadas, seguimiento 

de casos, problemas que se presentan con mayor frecuencia en la 

empresa, Como podemos observar se lleva una supervisi6n de con

trol ~nicamente. 

lH.- Llega a tener reuniones de trabajo con las Trabajadoras s2 

ciales de las empresas que conforman la Corporaci6n Aurre

rá ( Aurrerá, Superama, Vips y Superama ) ? 

Ocasionalmente las Trabajadoras Sociales han tenido reuni~ 

nes de trabajo pero dstas fueron suspendidas a principios de 

1969. 

19.- Usted considera conveniente tales reuniones ? 

Estas reuniones las consideraban convenientes ya que las .!! 

tilizaban para la retroalimenuici6n de los casos y experiencias 

vividas para lograr un mejor desarrollo del trabajo de cada Tr! 

bajadora Social. 
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Por lo antes visto, 4stas juntas deberían de reiniciarse -

ya que es el medio id6neo para que el grupo de Trabajo Social -

est4 en contacto y como tal 1orgaruzado pueda dar una proyección 

m«s amplia del 1Tabajo Social dentro de la empresa que represen 

ta. 

20.- Cwtl es su objetivo principal como Trabajadora Social en 

su empleo ? 

- ~rea Trabajadoras Sociales contestaron lo sigUiente: 

Lograr el bienestar social de los empleados y su familia. 

Doa Trabajadoras Sociales contestaron lo siguientes 

Lograr un bienestar social al empleado para que 4ste tenga un 

mejor desempeHo en su labor. 

- Una Trabajadora Social contest6 lo siguientes 

Lograr que el empleado sea sujeto activo en la soluci6n de 

sus problemas y por ende se logre un mayor bienestar social,

por otro lado superarse d!a a d!• y ser llllfs profesional en su 

traba-jo, 

-·~ea: Trabajadoras Sociales contestaron lo siguiente: 

Ayudar al personal en diferentes problemas que se le presen-

tan. 

- Una Trabajadora Social contest6 lo siguiente1 

Hacer valer la presencia de Trabajo Social en la empresa. 

Como podemos observar el objetivo principal que persiguen

laa Trabajadoras Sociales en su empleo no es exactamente el mi,! 

mo ya que algunas mencionan el lograr el bienestar social de --
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los empleados y su familia, otra, hacer valer la presencia de -

Trabajo Social en la empresa y otra la superación profesional -

como Trabajadora Social. 

21.- Que espera la empresa de usted como Trabajadora Social ? 

- Que la ayuden al empleado 

- Que busquen el bienestar social del empleado 

- Qua se obtengan los mayores beneficios para los trabajadores 

Como podemos ver, las respuestas dadas por las Trabajado-

ras Sociales tienen una proyección.profesional muy limitada al

pensar que la empresa espera de ellas solo "ayudar al empleado", 

No tienen muy claro cu~l es el papel del Trabajador Social en -

la empresa y desconocen su potencialidad. 

22.- Considera usted que el ndmero de Trabajadores Sociales 

existentes en la empresa es ? 

lnsuficiente ( B )' 

SUficiente ( 1 ) 

Excesivo ( O ) 

Las Trabajadoras Sociales, excepto una, contestaron que el 

personal de Trabajo Social es insuficiente. 

23.- Si contestó insuficiente, anote el ndmero de Trabajadores

Sociales que considera hacen falta. 

- Cuatro Trabajadoras Sociales consideran nace falta dos Traba

jadoras Sociales en cada empresa, y 

- Cu.atro Trabajadoras Sociales consideran hace falta una Traba-
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jadora Social en cada empresa, 

Por lo antes mencionado podemos decir que el personal de -

Trabajo Social es muy reducido e insuficiente, por lo que las -

Trabajadoras Sociales consideran hace falta uno o dos Trabajad.Q_ 

res Sociales más en cada empresa. 

2~.- En caso de requerir un nuevo Trabajador Social, de quién -

depende su autorización ?. 

Mencionan las Trabajadoras.Sociales que la autorizaci6n de 

que ingrese más personal deL.~rea de Trabajo Social depende de

l& Direocidn General, 

25.- De qu4 manera usted contribuye a promover el bienestar del 

trabajador ?. 

- Cuatro Trabajadoras Sociales. contestaron que al uyudar al em

pleado a resolver sus problemas ya sea orientándolo, asesordn 

dolo o realizando alguna gestión m4dica o administrativa. 

-· Dos Trabajadoras Sociales contestaron que a través de las ne

cesidades que se detectan en el personal se comunican a la di 

recci6n y se hace lo posible por satisfacerlas. 

- Una Trabajadora Social contest6 que al dar una orientación en 

torma de carteles y volantes informativos. 

- Una Trabajadora Social contest6 que al organizar pl~ticas y -

campailas de medicina preventiva. 

2.6.- Considera que su participaci6n fortalece una buena rela--

cidn obrero..patronal, porqud ?. 
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Todas las Trabajadoras Sociales piensan que su participa-

ci6n fortalece la relaci6n obrero-patronal, porque: 

- El personal encuentra en las Trabajadoras Sociales apoyo y -

ayuda cuando la requiere. 

- La ayuda que se le brinda al empleado es la imagen de la em-

presa, 

- Dentro da las prestaciones de la empresa ast!! al servicio de

ayuda al trabajador por parta del departamento de asesor!a s2 

cial. 

- Los empleados lo han manifestado, dado que son pocas las em-

prasas que se preocupan da manera formal en los problemas no

laborales del empleado, es decir 1 problemas personales·, 

- Las Trabajadoras Sociales como parte de la empresa tienen co

mo misidn atender a los empleados y de esta forma poder limar 

asperezas en caso de haberlas para seguir sosteniendo una bu! 

na relación obrero-patronal. 

Como se observa todas las Trabajadoras Sociales estan de -

acuerdo en que su part1cipaci6n fortalece la relac16n obrero-P! 

tronal y cada una manifiesta su porque, pero lo que no queda -

claro es que siendo 2 6 3 Trabajadoras Sociales en cada empresa 

puedan tener contacto con la mayor parte del personal de la em

presa (tomando en cuenta que existen sucursales) y fortalecer -

tal relaci6n. 

27,- Considera que su trabajo contribuye a que haya un mayor -

rendimiento laboral por parte del trabajador, porqud ? 
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Cinco de las Trabajadoras Sociales encuestadas piensan que 

su trabajo contribuye a un mayor rendimiento laboral por parte

del empleado, porque: 

- Al tratar de que el trabajador tenga menos problemas y ayuda~ 

lo a que obtenga un bienestar social, áste laborará de mejor

manera. 

- ~l estar ellos bien se va a reflejar en lo que hacen. 

- A menos presión y angust!a en los empleados, su productividad 

será. mayor. 

&J., resto del personal de l'rabajo Social piensa que no s1el!! 

pre 4sto se logra. 

28.- Qui importancia cree usted que tenga el Trabajo Social en

la empresa? 

- Dos Trabajadoras Sociales opinan que:. 

:SS de gran importancia., ya que demuestra al empleado la preo ... 

cupaciln de su bienestar social por parte de la empresa. 

- Dos Trabajadoras Sociales opinan que1 

Su labor es muy importante, actualmente o:ita teniendo mayor -

auge ya que la gente reconoce el trabajo que realizan las Tr!. 

bajadoras Sociales. 

- Dos Trabajadoras Sociales opinan que:. 

No se reconoce su importancia por eso no se ha generalizado. 

- Una Trabajadora Social opina que: 

La importancia que se le dlt es favorable, pero necesita que -

se le valore Jlllls desde el propio departamento en que se en- -
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cuentra ubicado el Trabajo Social l Departamento de Recursos

Hwnanos ). 

- Una Trabajadora Social opina que: 

Es muy importante porque ayuda a salvaguardar la integridad -

f!sica y mental del empleado. 

- una Trabajadora Social opina que: 

La empresa busca la mayor productividad y si por medio de Tr~. 

bajo Social se logra evitar que dsta baje, esto genera la sa

tis!acci6n de Trabajo Social. 

~.~. CONCLUS!ONES Di L.l lNVESTlGACIOi 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la invest1gaci6n

realizada a las Trabajadoras, Sociales. de Aurrerd, Superam&, 

Vipa. y Suburbia,podemos, concluir lo siguienter. 

ll total del personal de Trabajo Social. que labora en di-

chas empresas es de nueve Trabajadoras. Sociales, su edad fluc-

tiia entre los 22 y 32 años de edad, con excepcidn de una perso

na que cuenta con 52 años de edad y es. quiln tiene mayor anti-

gaedad en la empresa Vips. 

El grado escolar de las Trabajadoras. Sociales no es el mi~ 

mo hay qui4n cuenta con estudios. so111111ante de preparatoria, 

quidn: tiene estudios de Pedagog!a, estudios de licenciatura en

Trabajo Social y estudios tdcnicos en Trabajo Social, siendo -

lste dltimo quiln predomina; no importa cual sea su grado esco-



- 119 -

lar todas ocupan el puesto de Trabajadora Social, aunque las 

Trabajadoras Sociales con mayor antigaedad fueron ascendidas a

jetes inmediatas de las otras Trabajadoras Sociales, 

Rn el caso de Superama, la Trabajadora Social con mayor ª!!. 

tigaedad, 12 años, fu~ ascendida a Subgerente de· Recursos Huma

nos dedic,ndole a este puesto la mayor parte del tiempo, a la -

vez sigue s1endo jefa inmediata de la otra Trabajadora Social , 

ihl:icamente supervisándole su trabajo, es decir, no realiza nin

guna. función ni actiVidad propia de Trabajo Social. 

Podemos conclUir que no eXiste ninguna diferencia entre -

una y otra Trabajadora Social debido al grado escolar que cada

una posea, ya que todas realizan las mismas funciones y activ1-

dades~ con mayor o menor frecuencia, 

Las !unciones son enfocadas principalmente al trabajador, 

tales como 

Organizar Campañas de medicina preventiva. 

Coordinar. 1 Con diferentes instituciones ayuda para resolver -

los problemas que presenta el empleado ( IMSS, DIF 

Salubridad, otros ). 

Orientar 

Asesorar 

Sobre prestaciones del lMSS y la empresa, sobre 

Planificación Familiar, Higiene Personal. y en el:. -

Trabajo,. 

1 Sobre como realizar algdn tr,mite m~dico o admini! 

trativo. 
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De tipo laboral, trata aspectos relacionados con 

obligaciones y derechos señalados en la Ley del

lMSS, la Ley Federal del Trabajo, y reglamento -

de la empresa,. 

Tr~mites administrativos en cl!nicas y hospita-

les, 

Supervisi6n 1 Unicamente de control realizada por la Trabajad~ 

ra Social jefa inmediata, 

Aunque las Trabajadoras Sociales no manifiesten realizar -

la funcidn de "mediadora" entre la empresa y el trabajador, en

tre el trabajador· y las instituciones ( lMSS,. principalmente ), 

se considera que la realizan frecuentemonte, debido a que el 

Trabajador Social es v!nculo de enlace entre quidn posee los S! 

tisfactores o recursos. y quidn es portador de carencias o nece

sidades, 

Las actividades tambidn son enfocadas a los trabajadores,

siendo las principales : vi si tas programadas a. las unidades de

traoajo ( tiendas, almacenes y restaurantes ) diariamente, con 

el fin de recorrer la unidad y detectar alglln problema que lle

gara a tener el trabajador, y acudir a diferentes clínicas del

I.MSS y realizar gestiones mddicas y administrativas, 

Los problemas a los que se enfrentan con mayor frecuencia

las Trabajadoras Sociales son 1 problemas relacionados con el -

J.MSS y de tipo familiar, 
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Son las Trabajadoras Sociales quienes elaboran los progra

mas de trabajo que ellas mismas llevan a cabo, éstos son anua-

les, trimestrales. y bimestrales, Algunos programas son simila-

res entre una y otra empresa, tales como 1 prestaciones a las -

que tiene derecho el empleado tanto por parte del L~SS como de

la empresa., Seguridad,. Salud e Higiene en el Trabajo; solo dos

programas difieren entre una y otra empresa, es decir, en Aurr! 

rl llevan a cabo un programa de Relaciones Humanas y en Vips un 

programa. de Planificaci6n Familiar. 

En general todos los programas que llevan a cabo las Traba 

jadoras Sociales astan dirigidos a lograr el bienestar social -

del trabajador .• Cabe mencionar que, es dificil llevar a cabo un 

programa que abarcara. a toda la poblaci6n de la empresa debido

a1 insuficiente persona]. de Trabajo Social, principalmente. 

Ka necesario aclarar que, a pesar de que el personal de 

Trabajo Social lleva a cabo programas como los que ya se han 

mencionado, trabajan la mayor parte del tiempo de acuerdo a las 

necesidades qua van surgiendo d!a a d!a cuando se entrevistan -

con al trabajador al Visitar las unidades de trabajo. 

La metodolog!a de Trabajo Social que llegan a aplicar es -

muy reducida ya que la mayor parte de Trabajadoras Soc1ales ut1 

lizan el nivel de intervención de TrabaJo Social de Casos o -~ 

bien atencidn 1ndiV1dualizada ya que no aplican todos los pasos. 
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Las tdciU.cas que utilizan son la observaci6n y la entrevi,!! 

ta, dsta '1ltima es de manera formal e informal. En cuanto a loa 

instrumentos, hay cuatro Trabajadoras Sociales que no utilizan

n1ngdn instrumento y las demds Trabajadoras Sociales utilizan -

principalmente el Diario de campo, 

Las Trabajadoras Sociales son supervisadas semanal y men-

sualmente por la Trabajadora Social jefa inmediata y dsta 6lti

lll8 a su vez ea supervisada mensualmente por el Gerent~ de Recu¡: 

sos.Humanos. Dicha supervisión se enfoca a casos elaborados por 

mea y resultados obtenidos t efectividad, calidad y cantidad ) 1 

reportes de Visitas a Ull1dades de trabajo, orientaciones dadas, 

seguimiento de casos, problemas que se presentan con mayor rr,!; 

cuencia en las empresas. Esta superv1si6n as dnicamente de con

trol. 

Las Trabajadoras Sociales que laboran en 1&1 empresas que

contorman la Corporac16n del Grupo ~urrer( llevaban a cabo Jun

tas de trabajo ocasionalmente, 4stas ruaron suspendidas a prin

cipios de l9B9. Las consideraban convellien~es por proporcionar• 

les una retroa11mentac16n tanto de casos como de experiencias -

V1V1das para as! lograr un mejor desarrollo en su trabaJo, 

Bstas juntas deberían de reiniciarse ya que es el modio 

id6neo para que el personal de Trabajo Social este en contacto

y como grupo organizado pueda dar una proyeccidn mda. ampl1• del 

Trabajo Social dentro de la empresa a qU1en representa; as!. tam 
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bien que de ellas surja la propuesta de solicitar que ingresen

m's Trabajadoras Sociales en cada empresa pues consideran (ex-

cepto una) que el personal de Trabajo Social es insuficiente, -

que deber!an de ingresar una o dos Trabajadoras Sociales en ca

da empresa y de esta manera ampliar sus funciones y llevar a º! 

bo mejor sus actiVidade~. 

KI. objetivo principal que persiguen las Trabajadoras Soci! 

lea en su empleo lo podemos dividir en tres vertientesi 

l): Ba dirigido a lograr el bienestar social del empleado y su -

familia, 

2).: Se entoca a lograr una superación profesional. como Trabajad~ 

ra Social. 

3} Haoe~ valer. la presencia. de Trabajo Social en la empresa, 

ser!&· positivo que cada Trabajador& Social integrara estos 

tres objetivos como su objetivo general dentro de la empresa, 

Por otra parte, las Trabajadoras Sociales tienen una pro-

yeocidn profesional muy limitada al pensar que la empresa solo

espera de ellas "ayudar al empleado". Bsto deja ver. que no tie

nen claridad de cual es el papel del Trabajador Social en la em 

presa y, ademis desconocen su potencialidad, 

Las Trabajadoras Socialea contribuyen a promover el bieneA 

tar social a travds de solucionar los problemas que presenta el 

personal ya sea orientando, asesorando o realizando alguna ges

tidn m'dica o administrativa, Otra rorma es dar orientación por 
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medio de carteles· y volantes informativos, y organizar pl~ticas 

y campañas de medicina preventiva. 

Todas las Trabajadoras Sociales piensan que con su particl 

pac16n fortalecen las relaciones obrero-patronales y de hecho -

as! es, pero lo que no queda claro es que siendo dos o tres Tr! 

bajadoras Sociales. en cada empresa puedan tener contacto con la 

mayor parte del personal de la empresa ( tomando en cuenta que

exis ten sucursales ) y fortalecer tal relac16n. 

Mlts de la mitad do las Trabajadoras Sociales encuestadas -

pien~an que con su trabajo contribuyen a un mayor rendimiento -

laboral por parte del empleado, debido a qu11 ellas, procuran -

ayudar a solucionar los problemas que pudif1ran tener los emple! 

dos. y as! disminuir o eliminar en ellos pr•asion.es y angust!as y 

por consiguiente. laborar de mejor manera, produciendo mds. Po-

demos· decir,. que en ocasiones se llega a lograr un mayor rendi

miento laboral con el trabajo que rea11za l& Trabajadora Social 

pero no siempre ocurre esto. 

Se concluye que la mayor parte de las Trabajadoras Socia-

les conceptdan al Trabajo Social en la empresa como de gran im

portancia ya que la gente reconoce el trabajo realizado por e-

llas y al mismo tiempo por el empeño que demuestran por lograr

el bienestar social del empleado. Pero tambi~n eXiste la contr! 

parte, es decir, hay dos trabajadoras Sociales que opinan que -

no se le reconoce importancia al Trabajo Soc1a1 y que por eso -
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no se ha general1zado en otras empresas, As! tambián 1 es naces! 

rio que se le valore mi!s y se le de difusión.desde el propio d~ 

partamento en que se encuentra ubicado el Trabajo Social (Dopa~ 

tamento da Recursos Humanos). 

Cabe aclarar que la importancia que llegue a tener Trabajo 

Social depende, en gran medida, del Trabajador Social quien de

be valorar su trabajo y darle la importancia que crea convenien 

te. 

Por otra parte, podemos concluir que el Trabajo Social se

in1ci6. en la· Corporacidn del Grupo Aurrerá aproximadamente en-

tre 25 y 29 afl.os ¡ al principio el personal da Trabajo Social -

estaba formado por las Damas Voluntarias desarrollando un Trab!_ 

Jo Social.. filantrdpico. Posteriormente, pasado algdn tiempo, se 

cambio este personal por Trabajadoras Sociales con estudios en

TrabaJo Social, dando otro enfoque a lo que se ven!a desarro- -

llAlndo. 

Las empresas que conforman la Corporación del Grupo Aurre

r' han crecido en cuanto a sucursales. y por consiguiente en.pe~ 

sonal muy aceleradamente. Desafortunadamente Trabajo Social no

hll crecido proporcionalmente a lo anterior mencionado y como -

consecuencia ª' lsto hay trabajadores. que laboran en la Corpora

ci6n. que desconocen la labor de Trabajo.Social, 

Traba Jo Social necesita crecer. tanto en personal como en -

imagen dentro de la Corporacidn del Grupo Aurrer4 1 debe buscar-
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coyunturas para que ingresen mds Trabajadores Sociales y poder

ampliar sus funciones y actividades; pero antes el personal de

Trabajo Social debe tener muy claro cual es su papel dentro de

la empresa, que posición debe tomar ante el empleado y cual an

te la empresa, entre otros. 

Trabajo Social es ubicado en el organigrama dentro del De

partamento de Recursos Humanos, por prestar atenci6n a los tra

bajadores mda no por participar en la. selecci6n, contratacidn y 

capacitaci6n de ellos, Aunque cabe aclarar que el Traba.jador S2 

cial podr!a participar en lo antes mencionado si aumeni;ard el -

personal de Trabajo Social, 



CAPITULO V. 

EL '.l.'RABAJO SOCIAL DEN'l'RO DE LA 

CORPORACION.DEL GRUPO AURRERA. 

5.1. FUNCIONES DEL TRABA.JADOR SOC!AL DENTRO DE LA 

CORPORACION DEL GRUPO AuRRERA. 

5.2. IMPORTANCIA. DEL TRABAJO SOCIAL LABORAL DENTRO 

DE LA CORPORACION DEL GRUPO AURR.ERA. 

5.3. PROPUESTA : 

PLAN DE TRABA.JO A D1".$ARROLLAR POR EL LiCENCJ.!. 

DO EN TRAWO SOCIAL DENTRO DE LA CORPORACl.ON 

DEL GRUPO AURRERÁ,. 
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5.1. FUNClONES DEL TRABAJADOR SOC~AL DBNTRO DE LA CORPORACION 

D&L GRUPO AURRERA. 

De acuerdo a lo mencionado en el cap!tulo anterior, las 

funciones que llevan acabo las Trabajadoras Sociales en cada 

una de las empresas que conforman la Corporación del Grupo Au-

rrer« t Aurrerit, Superama, Vips y Suburbia ) ,. astan totalmente

dirigidas al empleado, a continuación sor«n mencionadas 

Orientación : Sobre prestaciones del J.MSS 

Coordinar 

Asasor!a 

Gestionar 

Organizar 

Bducacidn 

Sobre planificación familiar 

Sobre higiene personal. y en el trabajo 

t Con diferentes instituciones ayuda para resolver 

los problemas que presentan los empleados tlMSS, 

DlF ,salubridad y otros). 

Sobre como realizar alglin tr«m1te m4d1co o admi

nistrativo. 

t Trdmites administrativos en clínicas y hospita-

les·. 

Campañas de medicina preventiva, 

De tipo laboral, tratan aspectos relacionados -

con obligaciones y derechos sai\alados en la Ley

del iMSS, la Ley Federal del Trabajo y reglamen

to de la empresa, 
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Esta funcidn esta a cargo de la. Trabajadora So

cial jefa inmediata en cada empresa, La supervi 

si6n realizada es t1nicamente de control, lleva

da a cabo semanal y mensualmente, 

La supervisión se enfoca al ndmero de casos 

atendidos por mes y resultados obtenidos, repo~ 

tes de visitas a unidades de trabajo, orienta-

ciones dadas, verificar mensualmente cual es el 

problema o asunto que se presenta con mayor fr~ 

cuencia en la unidad de trabajo y as! poder de

dicarle el tiempo necesario para atender d1cha

problemdtica, entre otros. 

5.2-• .1.MPORT.ANCIA DEL 'fil.ABA.JO SOCIAL LABORAL DENTRO DE LA 

COBPORAClON DEL GRUPO AURRERA. 

De acuerdo a la investigao16n realizada, la opinión que -

tienen las Trabajadoras Sociales de Aurrer4 1 Superama, Vips y -

Suburbi& sobre la importancia del Trabajo Social. en la empresa

esta dada en dos partes: 

1) Consideran que el Trabajo Social ha adquirido importancia -

desde el momento en que el personai reconoce la labor de las 

Trabajadoras Sociales. 

Consideran que el Trabajo Social. alienta la productividad y

esto les satisface tanto a Trabajo Social como a la empresa. 

El Trabajo Social. en la empresa es importante porque promue-
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ve el bienestar social del empleado. 

2) Por otra parte, hay quien opina que el Trabajo Social no ha

adquirido la importancia que realmente merece tener, pues n,! 

casita que se le valore y de mayor difusión desde el depar~. 

mento en que se encuentra hacia toda la Corporación. 

cabe aclarar que la importancia que llegue a tener Trabajo· -

Social depende, en gran medida, del Trabajador Social, 6ste

debe valorar su trabajo y darle la importancia que crea con

veniente, 

Podemos concluir que el Trabajo Social en la Corporación -

del Grupo Aurrer' ha tenido importancia, pues existe desde casi 

iniciada la Corporación y se ha mantenido hasta. ahora, sin em-

bargo no.ha crecido, qutzd por falta de iniciativa a de clari-

dad en cuanto a sus objetivos y funciones por parte de las Tra

bajadoras Sociales que laboran en la empresa, 

De alguna manera la empresa busca brindar al empleado ciei:. 

to bienestar social y lo hace por medio del Trabajo Social, ds

te se encarga de atender al personal, b!Ísicamente trata de re-

solver sus necesidades de Seguridad Social, As! tambidn la em-

presa obtiene provecho pues por medio de Trabajo Social promue

ve en los empleados mayor productividad, teniendo presente que

"a mayor productividad, mayores beneficios tanto para la empre

sa como para los trabajadores". 

No se pone en duda que por medio del Trabajo Social se lo-
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gre alcanzar en los empleados mayor productividad, ya que la em 

presa cuenta con los medios suficientes y personal capacitado -

incluyendo al Trabajador Social, para persuadir el empleado de-

4sto y lograr el objetivo. Lo que queda en tela de juicio es -

que siendo tan pocas Trabajadoras Sociales en cada empresa pue

dan lograr el objetivo. 

5.3. PROPUBStl: PLAN DE TRABAJO A D~SARROLLAR POR EL LlCENClADO 

.d 'l'RlBlJO SOCU.L D:SNTRO DK U. CORl:'ORA.ClOH DEL GRUPO 

AURRB.1\1 •. 

JUSTU'lCAClON 

De acuerdo a la investigación realizada se lleg6 a la si-

guiente conclusi6nL 

l), Bl.L personal de Trabajo Social es insuficiente. 

2..)- Falta ooord1naci6n por parte de las Trabajadoras Sociales -

dentro de cada empresa. 

3) Trabajo Social, necesita dar a conocer su trabajo a la empre

sa para que 4sta lo apoye y le de di!usi6n a su labor. 

Para fines de esta propuesta ser( necesario modi!icar lo -

anterior mencionado porque de tal manera. no se podr!an ampliar

las funciones y perspect1vas de Trabajo Social. 

Se sabe que. el personal de Trabajo Social que labora en -

las empresas A11rrerd, Superama, Vips y Suburbia es muy reducido 

y por lo mismo no es posible que aparte de las funciones ya me!l. 
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Cionadas realicen otras, as! tampoco pueden llevar a cabo pro-

gramas de trabajo tal y como los marcan el1as mismas. 

El ndmero exacto de Trabajadores Sociales que deberían in

gresar a las mencionadas empresas no se precisa, pero se puede

aproXimar tomando en cuenta a la población trabajadora y las sy 

cursales existentes de cada empresa. 

Para nuestros tinee, se propone por lo menos duplicar el -

ndmero de Trabajadores Sociales que actualmente laboran, neces1. 

dad que ha sido manifestada por las mismas Trabajadoras. Socia-

les, como ya se mencionó en el capítulo anterior. 

OBJETlVOS DE TRABAJO SOCIAL 

- Conocer e interpretar las necesidades y carencias de los tra

bajadores, a fin de promover su participación organizada en -

actividades que den solución a sus problemas, 

- Contribuir a la satisfacción de las necesidades bdsicas de 

los trabajadores, mediante la organizac16n de ~sta y el apro

vechamiento de los recursos humanos., materiales e insti tucio

nales, 

- Organizar a los trabajadores para el desarrollo de activida-

des culturales, recreativas, de capacitaci&n para el trabajo, 

educativas y sociales que mejoren su nivel de vida. 

- Apoyar al logro de los objetivos de ln empresa, 

Los objetivos principales del Trabajador· Social en la em-

presa, a parte de los mencionados anteriormente, ser!an: 
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- Lograr la superaci6n profesional y personal. 

- Hacer valer la presencia de Trabajo Social en la empresa, 

Para poder cumplir con los objetivos establecidos, es muy

importante que los Trabajadores Sociales tengan muy claro cual

es su papel a desempefiar dentro de la empresa y saber que espe

ra data de ellos como Trabajadores Sociales, 

~TAS 

Estas,consistiran en indicar la magnitud o volumen de ser

vicios que se espera prestar con la realizaci6n del plan.de tr!, 

bajo o programa, especificando la población que serd atendida o 

beneficiada o el drea que abarcard. De lo que se trata 1 dicho -

en otros tdrminos, es de formular, de una manera precisa, cudn

to se quiere alcanzar de cada objetivo y qud nivel de calidad.

Por eso, sin formulac16n de metas, nunca hay posibilidades de -

una efectiva y significativa evaluaci6n del programa, 

LiMJ.TES 

tiempo: 

Bspacio: 

Este programa se realizar~ semestralmente, 

Este programa se realizará tanto en la oficina cen--

tral de cada empresa (Aurrerd, Superalll&, Vips y Subur 

bia} como en las sucursales de las mismas. 

Las sucursales podrdn dividirse por zonll. (sur, norte, 

este, oeste) o de acuerdo al criterio del supervisor

de Trabajo Social, 6sto con la finalidad de facilitar 

el trabajo, 
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Universo i Personal que labora en las sucursales de las empre-

sas Aurrer,, Superama, Vips y Suburb1a. 

RECURSOS 

Humanos 

J.nst1 tucio 

Supervisores en Trabajo Social 

Ec¡Uipo de Trabajadores Sociales (un ndmero mayor -

que el actuaLl. 

nales - lMSS, DlF, Secretaría de Salud, entre otroa. 

Materiales 1 Papelería, material audiovisual, lugar de reunidn 

( sa16n, cub!culo u o:t'ic1na )-, entre otros. 

T1fonicos Los que se requieran~ 

MBTODOLOGU 

Modelo de intervención da Trabajo Social. 

Se ha escogido este modelo por considerarlo prdctico y sen 

cilla de aplicar. Consiste en cinco etapas t 

- &tapa de Estudio-lnvestigaci6n 

- Btapa de Diagnóstico 

- Etapa de Programaci6n 

- Xtapa de li:jecuci6n 

- Etapa de Evaluaci6n 

La etapa de estudio-invest1gac1dn sirve para obtener· los -

datos, información y hechos bdsicos sobre la, s1tuac16n.problema 

que se quiere resolver •. 
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En la etapa de diagndstico se va a describir e interpretar 

la. situacidn presentada, determinando la naturaleza, magnitud y 

jerarquizacidn de los problemas y necesidades, as! como tambi6n 

se determinaran los recursos mds importantes y cuales son los -

llll(s urgentes. Su finalidad es servir de base a la programacidn

para la. realizacidn de acciones concretas y fundamentar estrat~ 

gias. 

Etapa de programacidn. Programar es la acci6n consistente, 

en utilizar un conjunto de procedimientos y t6cnicas mediante -

las cuales se introduce una mayor racionalizacidn y organiza--

ci6n en un conjunto de acciones y actividades., previstos de an

temano, con las que se pretende alcanzar determinadas metas y -

objetivos, por medio de la utilizaci6n de instrumentos. 

Programar una aoci6n comporta dar respuesta ·a las sigUien

tes cuestiones. 1 

11 Que, ••••••••••• se qUiere hacer ___ Naturaleza del proyecto 

Porq;e ••••••••• se quiere haoer ___ prigen y !undamentacidn. 

Para qua ••••••• sa quiere hacer-___ Objetivos. 

Cuanto •• ~ ••••• se quiere hacer ___ Metas 

Donde •••••••••• se qUiere hacer ___ Localizaoidn !!sica 

Como ••••••••• •·• se va hacer· 

Cu.ando ••••••••• se va hacer 

Q1Uena1 •••••••• van a hacer 

___ Actividades y tareas a 
realizar,metodolog!a 

___ Ubicaoidn en al tiempo 

___ Recursos Humanos 
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Con que ••••••••• se va a hacer ~--.Recursos Materiales 

se va a costear __ Recursos Financieros" (31) 

La etapa de ejecución.consiste en llevar algo a la pr,cti

ca, Es la etapa donde se culminan las etapas anteriores¡ se ej~ 

cuta o realiza lo que se ha establecido en la planificación pai:. 

tiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 

~tapa de evaluación. Monserrat Colomer define la evalua--

cidn como "un proceso crítico referido a acciones pasadas con -

la finalidad de constatar, en t4rminos de aprobación o desapro

bación, los progresos alcanzados en el plan propuesto y hacer -

en consecuencia las modificaciones necesarias respecto de las -

actividades ruturaa" ••• y, mlls adelante agrega: "no evaluamos -

para justificarnos n1 para escribir una buena calificacidn. pro

fesional, sino para conocer mejor el trabajo realizado, la rea

lidad estructural, para descubrir nuevas perspectivas de acción 

profundizar en la problemi'tica que nos ocupa y aprovechar al ro! 
ximo los recursos disponiblesM, Bn cuento a los procedimientos

ª utilizar destaca que •una buena evaluación es esencialmente -

concreta y objetiva, no se puede formular vagamente en t4rminos 

de 11 4sto ha ido mejor o peor", Debe basarse en hechos y datos -

concretos~ •. t 32 ) 

{ 31 ) ANDHR IDG ~EQUlEL. Metodología de Trabajo Social, 
Ed. Ateneo. M'xico, l9H2. P&g,117 

32 ); COLOMER MONSERRA~. M!ltodo de Trabajo. Social. 
Revista de Trabajo Social No.55, Barcelona, 197~. 
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La.evaluación es la comparación o constatación que resulta 

de confrontar lo que se ha hecho (lo realizado) con lo que se -

quer:!a hacer (objetivos y metas), investigando tambidn por qud

ha ocurrido lo que ha ocurrido (los factores que han influido -

en los resultados) .• 

La evaluación que se realizar~ serd de dos tipos: 

- Parcial: se realizard durante el desarrollo del programa, pe~ 

mitiendo introducir correcciones en la marcha del -

mismo. 

- Filllll se realizar! cuando se haya terminado el. programa. 

Sirve para medir·, analizar y estimar el desarrollo -

total del proceso. 

EL modelo. de inter.vencidn de Trabajo Social, es un proceso 

c!cllco, es decir, al cumplirse las etapas mencionadas se vuel

ve a comenzar el c1c10,,tomando en cuenta los resultados de la

evaluaci6n y realizando las modi!icaciones pertinentes para. co

menzar el ciclo de mejor manera • 

.sn ciertas ocasiones al mismo tiempo de estar aplicando -

una etapa se esta aplicando la que sigue, esto depender~ de laa 

circunstancias del proceso. 

A continuación.se mencionaran las t4cn1cas e instrumentos 

a utilizar 1 
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Ttfon!cas . 1 

- Observacidn 

- Entrevista 

- C12estionario 

- Recopilacidn y ani!lisis de documentos:. informes 1 est12dios 

registros instit12cionales y estadísticas, 

- Tdcnicas Gr12pales1 son maneras, procedimientos o medios -

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de 

gr12po, sobre la base de conocimientos suministrados por -

la teoría de la· Dinl!mica de Grupos, Tales como: conferen

cias, simposio., panel, grupos de discusidn y otras, 

Instrumentos : 

- EJ. diario. de trabajo 

- KL cuaderno de notas 

- &l. rotafolio 

- Pizarras 

- Los dispositivos mec,nicos de registrosci!mara fotogr,fica 

y grabadora, entre otros, 
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FUNCIONES 

- '&'.laborar un diagnóstico situacional de la población 

con quien se trabajara. 

- Conocer la estructura y organización de la empresa. 

- Realizar entrevistas a al trabajador y a su jefe i.!l. 

mediato, con el objeto de conocer sus problemas. 

- investigaciones de tipo socio-económicas y socio-l! 

borales .• 

- investigar y detecta~ que trabajador requiere un 

cambio de puesto en la misma unidad de trabajo. 

- investigar sobre los resultados obtenidos de la ca

pacitación brindada. 

- Participar multidisciplinariamente en la. formula--

Oión de diagnósticos sobre diferentes aspectos de -

la empresa, 

- Determinar las necesidades sociales. del trabajador. 

- Determinar la s1tuac1dn problema a que se enfrenta-

el trabajador en su empleo, 

- Investigar causas de ausentismo, 

- Rea11zar estudio y seguimiento de casos sociales, 

~obre prestaciones del lMSS. 

1 - Sobre prestaciones de la empresa. 

1 
- Sobre planificaci6n familiar, 

- Sobre higiene personal y en el trabajo, 
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T ~ Sobre relaciones familiares, 
A r [obre el manejo, uso y distribucidn de s~ salario. 

O personal de nuevo ingreso. 
N 

1 personal pre-jubilado sobre sus. derechos y oblig.!!:, 

iones, 

A. 

.o. Participar en planes, programas y proyectos que lle

ve a cabo la Corporac16n del Grupo.Aurrert sobre Bi,!!. 

nestar Social. 

- Elaborar planes,, programas y proyectos espec!'ficos -

del. trea de Trabajo Social. 

D - Establecer coordinaoidn.con el .LMSS~ 
k 
.l. - Gestionar tr!Ímites administrativos en cl!nicas, hos-
li . 
.l. pi tales y. guarder!as del .l.MSS •. 
s 
~ - Mantener una constante supervis16n.y asesoría a pro-
ll 
A gramas específicos de Traba.jo Soo1a1. 
e 
.l. - Disefiar manuales.de normas y procedimientos del ser-
0 
5 vicio de Trabajo Social. 

- Asesorar sobre como realizar algdn trámite m~d1co o 

administrativo .. 

- J.nterpretar normas y/o reglamentos de la Corporacidn. 

a los empleado&, 
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- Coordinar acciones de Seglll'idad e Higiene. 

- Coordinar acciones de capacitacidn. 

- De Trabajadores Sociales. de cada empresa con la. fin~ 

lidad de que haya una retroalimentaci6n lunificar 

C criterios. superac16n profesional., logros y alcances 
G 
O etc). 
a 
D - De Trabajadores Sociales jefes inmediatos de las em-
I 
B presas que conforman la Corporac16n del Grupo Aurre-
A. 
e r,, 
l. 
O - Coordinar y orientar a los empacadores voluntarios -
?i 

p 
R 
o 
M 
o 
e 
.11. 
o • 

(adolescentes, conocidos por "cerillos"), en el caso 

de Aurrerd y Superama. 

- Participar en el departamento de Recursos Humanos. 

- incorporar al nuevo empleado a su puesto de trabajo. 

- Promoci6n y vigilancia del bienestar en comedores, -

lugares de reposo en horas de trabajo, vacac1ones, -

etc. 

- Sensibilizar al trabajador en su participaci6n en 

la empresa. 

- Motivar al trabajador pera que sea eficiente y efi-

ca&. en sus labores, logrando mayor productividad • 

- Promover la comun1caoi6n entre el trabajador y su 

jefe inmediato. 



-ili-

O - Organizar campañas de medicina preventiva. 
R 
G - Organizar grupos para distintos fines (dar algUJlll --
A 
1 pl~tica, informaci6n, orienuici6n, etc.), 
1 
Z - De grupos a quien se les va a dar capacitaci6n, 
A 
C - Organizar campañas de Seguridad e Higiene en el Tra-
I 
O bajo entre los trabajadores, 
5 

- De tipo laboral, trata aspectos relacionados con o--

bligaciones y derechos señalados en la Ley del !MSS, 
B 
D Ley Federal del Trab&jo y reglamento de la empresa. 
u 
C - Promover la paternidad y maternidad responsable, 
A 
C - Promover campai'!as de prevenci6n de enfermedades, ac-
I 
O cidentes de trabajo e incluso del hogar, 
~ 

- Impulsar la educaci6n para la salud r!sica y mental. 

- Diseñar material de apoyo di~ctico, 

s 
U - Supervisi6n hacia los Trabajadores Sociales de tipor 
p 
K - Educativa 
R 
V - Administrativa 
L 
s 
l 
o 
5 
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- Promover a que los trabajadores cont1nuen sus estu--

dios. 

- Promover la asistencia, y partic1paci6n del personal-

ª eventos de superaci6n acad4UU.ca y profesional. 

- Promover la actualizaci6n del personal, 

- Promover cursos do Relaciones Humanas. 

En cuanto a las funciones. de ensefianza dirigidas a loa 

Trabajadores Sociales i 

- D1fund1r las funciones, y programas de Trabajo Social 

- Promover la actualizac1dn de los Trabajadores Socia-

les. 

- Promover la asistencia y participacidn de los Traba

jadores Soc1alea a eventos do superación acaddmica y 

profesional, 

- Realizar sesiones bibliogr(ficas y sesiones especia

les da actualizacidn en el drea de Trabajo Social 

Laboral d Empresarial. 

1 
1 
8 t - Analizar el conjunto de los casos atendidos-, para 
¡ 
K. conformar indicadores del perfil del trabajador. 
Á 
t - Teorizar sobre las formas de intervención espec!fi--
1 z cas de Trabajo Social en la empresa y/o Corporacidn.. 
Á 
C del Grupo A.u.rrerli. 
1 
o • 
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ACTIVIDADES 

Al aumentar el personal de Trabajo Social en cada empresa 

Aurrer~, Superama, Vips y Suburbia ) se podr!an dividir las -

sucursales de cada una de 4stas (ya sea tiendas, almacenes o 

restaurantes) por zona sur, norte, este y oeste o de acuerdo al 

criterio que quiera tomar el supervisor de Trabajo Social, y de 

esta manera asignar a un nltmero determinado de Trabajadores So

ciales a cada zona. 

Los Trabajadores Sociales asignados a una zona espec!fica

podr!an programar con mayor frecuenoi~ las visitas a las unida

des de trabajo y atender má'.s eficientemente al personal que la

bora en dichas sucursales, habiendo un estrecho contacto entre

los Trabajadores Sociales y el personal. 

Los Trabajadores Sociales podr!an elaborar y aplicar p1•0-

gramas a corto, mediano y largo plazo con mayor facilidad que -

actualmente. Podr!an participar con el equipo multidisciplina-~ 

ria da la sucursal y col.aborar en el departamento de selecci6n

de personal y capacitaci6n, entre otros. 

Al. haber Trabajadores Sociales dedicados a una zona espec! 

fica y programar con mayor frecuencia que la actual sus visitas 

a las sucursal.as, el personal que labora en la misma los identi 

r1car!a y ubicaría como parte del personal de la sucursal y sa

br!a. que existe Trabajo Social en la empresa y lo que reali~a.

Bsta medida ser!a el comienzo para dar di!usidn al Trabajo So--
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social, la otra parte le corresponde al Trabajador Social me--

diante la iniciativa, habilidades y destrezas que posea como -

Trabajador Social para desarrollar la profesión, 

Por otra parte,en la oficina 9entral de cada empresa los -

Trabajadores Sociales podrían realizar trabajo de gabinete ya -

sea por zona y despu4s para homogenizar criterios, forma de tr! 

bajo y programas todos los Trabajadores Sociales de la empresa, 

Ser!a. conveniente que en la oficina central de cada empre

sa laborara un Trabajador Social que ocupara. el puesto de supe.r.. 

Visor de los Trabajadores; Sociales de la empresa, 4ste le supe~ 

visar!a y coordinar!a su trabajo. 

No ser!a una supervisión de control como la que hoy se 

practica, ser!a una supervisión de tipo educativa. y administra

tiva que permitiera por una parte, el desarrollo profesional -

del Trabajador Social y por la otra parte, lograr el bienestar

social de los trabajadores y al mismo tiempo. una mayor product! 

vidad de acuerdo a los objetivos que marca la empresa y los que 

marca la actual pol!tica laboral mexicana. 

Es necesidad latente que los Trabajadores. Sociales lleven

ª cabo una investigación para conocer a la poblacidn trabajado

ra que atenderan y por consigUiente elaborar un diagnóstico so

cial donde se describa la situación que presenta la población -

trabajadora y poder jerarquizar sus problemas y necesidades, -

as! como determinar los recursos m~s importantes y los m~s ur--
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gentes. 

Este diagndstico servira de base para que el Trabajador -

Social conozca con quien va a trabajar, en que condiciones y -

por otra parte ser~ una base sdlida. para elaborar programas que 

realmente den respuesta a las necesidades de los trabajadores. 

Por mencionar algdn ejemplo, diremos lo siguiente: 

Si la investigación realizada arroja que eld.sten en una empresa 

mayor niimero do mujeres en edad de fertilidad sexual, el Traba

jador Social estará en la posibilidad de elaborar un programa -

de Planificacidn Familiar y en el caso de que dstas mujeres ten 

gan hijos ver la posibilidad de una guardería. 

En el caso de que existiera una poblacidn relativamente j~ 

ven se podrían elaborar programes de Educacidn Sexual,. Relacio

nes Humanas, Continuacidn.de &studios; programas. recreativos y 

deportivos. 

Si llegara. a. existir inestabilidad en el empleo por parte

de los trabajadores, el Trabajador Social podría realizar una -

investigacidn mds específica y poder intervenir de alguna mane

ra para solucionar el problema. 

Las Trabajadoras Sociales han manifestado que en cada em

presa tomada para el estudio se han formado Comisiones Mixtas -

de Seguridad e Higiéne y que se manejan de acuerdo a lo establ! 

cido por la Ley Federal del Trabajo; el Trabajador Social, en -

este caso, puede apoyar y dar difusidn a lo realizado por dstas 
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Comisiones. 

Toda acción qua realice el Trabajador Social dobe estar -

respaldada por una 1nvest1gaci6n y un diagnóstico social o si-

tuacional. 

ALCANCES 

Los alcances o propdsitos a los que se quiere llegar con -

este Plan de Trabajo son muy concretos, tales como: 

l) Aumentar. considerablemente el ndmero de Trabajadores. Socia-

les en las empresas de la Corporación del Grupo·Aurrer.C, fll!!

damentando su presencia en dichas empresas. 

Se propone que sean Trabajadores Sociales a nivel licenciat~ 

ra por considerar tener una mejor preparaci6n acaddmica. 

2). Lograr una mayor coordinac16n entre los Trabajadores Socia-

lea de cada empresa y entre Trabajadores Soc1ales de las em

presas Aurrer.C,. Superama, V1p11 y Suburb1a.; con f'ines de tra

bajo y superación tanto personal como profesional. 

3): Que los dos puntos anteriores favorezcan a que el personal -

que labora en cada empresa conozca la labor de Trabajo So--

cial. 

l¡.) Q.ue realmente el empresario conozca la importancia de ·rraba

jo Social Laboral o Elnpresar1a1 que se desarrolla en la Cor

porac1dn del Grupo Aurrer,, as! como lo que puede llegar a -

rea11zar el Trabajador Social, independientemente de lo que-
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hoy ejecuta. 

E.a muy importante que el empresario conozca que el licen-

ciado en Trabajo Social cuenta con una preparaci6n profesional

bastante amplía para llegar a realizar un sin fin de acciones -

que con el apoyo que la brinde puede alcanzar metas muy favora

bles para la empresa. 
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CONCLUS.LONES 

- En los dos dltimos Planes Nacionales. de Desarrollo, 191l3-191l8 

y 191l9-19941 se ha señalado que la política. laboral en·MéXi.CG 

promueve aspectos que favorecen a la población trabajadora,-

tales como 1 

- Mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores y -

sus familias. 

- Aumentar el empleo y los salarios reales, 

- Fortalecer la capacitación y la productividad para promo-

ver el aumento de las remuneraciones reales, 

- Asegurar la. vigencia de una política laboral que atienda.

la satisfacción. de los derechos de los traba.jadores, 

Desafortunadamente 4stos aspectos sólo han quedado plasma

dos en los Planes Nacionales de Desarrollo porque no se han CUJJ! 

plido en la realidad, 

~ctual.Dlenta 1 M4Xico atraviesa por una crisis económica gr! 

va, trayendo como consecuencia una inestabilidad económica gen~ 

ralizada 1 donde existe un alto índice de desempleo, principal-

mente, entre la población econdlnicamente activa y joven; as! c~ 

mo UJ1ll política salarial que no permite satisfacer las necesid! 

des b(sicas del trabajador y su familia, 

Del estudio que ru4 realizado puede analizarse lo expuesto 

anteriormente, ademds de que éste proporcionó 

- Que e7.1sten varios organismos. encargados de llevar a la pr'c-
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t1ca la Seguridad Social, pero los l!l!Ís importantes son el lMSS

Y el ISSSTE • 

- La aapacitacidn y el Adiestralll1ento son un derecho social, un 

derecho del trabajador, garantizado por la. Constituci6n Mexi

cana. 

- Los servicios preventivos de Medicina del Trabajo y los serv! 

cios de Seguridad e Higiene han contribuido a la prevencidn -

de los riesgos de trabajo en los centros de trabajo. Esto re

percute en lograr una mayor proteccidn a la integridad !!sic& 

y a la salud de los trabajadores, 

- En cada sucursal de Aurrer' y Superam& eXiste una Comisidn -

Mixta de Seguridad e Higiene establecida de acuerdo a la Ley

Federal del Trabajo. Las Trabajadoras Sociales ini'orman que -

no eXisten en alto grado riesgos de trabajo, ni de accidentes 

ya. que los trabajadores. se manejan de acuerdo a las indica--

aiones y reglamentos establecidos. 

- Las empresas que conforman la Corporaci6n1del Grupo Aurrer' -

han manifestado tener inter~s por el bienestar de sus trabaj~ 

dores, pero tal parece que desconocen los objetivos que pers! 

gue el personal de Trabajo Social, porque de lo contrario ya

hub1era contratado mayor ndmero de personal del 'rea. 

- La Corporacidn del Grupo Aurrerr' esta creciendo aceleradamen 

te, por tal motivo se requiere del aumento de personal de Tr~ 
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bajo Social. 

- La labor de las Trabajadoras Sociales en las empresas que coB. 

forman la Corporacidn,del Grupo Aurrerd, esta enrocada hacia

los empleados y bdsicamente sus acciones son dirigidas a la -

Seguridad Social de dichos empleados. 

- Las Trabajadoras Sociales promueven el bienestar social de -

los trabajadores., en la medida de sus posibilidades, debido a 

que el personal de Trabajo Social es reducido y no pueden a-

barcar a una poblacidn muy grande de trabajadora&. 

- La participacidn de Trabajo Social, en las empresas que con-

forman dicha Corporeci&n, apoya de alguna manera al tortalec! 

1111ento de la. relaci&n obrero-patronal. 

- La labor de la Trabajadora Social por solucionar la problemd

tica del trabajador., disminuir o eliminar en ellos presiones

y angust!aa. no siempre termina en un mejor rendimiento labc-

ral por parte del trabajador·. 

- Fueron de suma importancia las Juntas de trabajo celebradas -

por las Trabajadoras Sociales de la Corporacidn del Grupo Au

rrer,, ya que datas les permitieron una retroalimentaci&n 

tanto de casos como de experiencias vividas para as! lograr -

un.mejor desarrollo en su trabajo. 
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- Do acuerdo a la invostigaci6n realizada,las funciones de Tra

bajo Social relativamente son las mismas que se llevan a cabo 

en Aurrerd, Superama, Vips y Suburbia, por mencionar las mds

relevantes, tenemos que: 

- Organizar campañas do medicina preventiva, 

Se coordinan con diferentes instituciones para poder resol

ver los problemas del trabajador (!MSS, Dl..F,Salubridad,etc) 

- Orientan sobre prestaciones del. IMSS y la empresa, as! como 

plan1ficaci6n familiar, higiene personal y en el trabajo, 

- Asesoran sobro como realizar algt1n trdmito mddico o admini! 

trativo, 

- Gestionan trdmitos administrativos en cl!nicas y hospitales. 

carecen de una metodolog!a adecuada al contexto donde labg 

ran, observando que dentro de sus funciones no realizan !nvest.t 

gaci6n por lo que no pueden tener un d1agn6stico situacional. de 

la poblaci6n con qui6n trabajan, 

Aunque las Trabajadoras Sociales no manifiesten realizar -

la funci6n de "mediadora!' entre la empresa y el trabajador, en

tre el trabajador y las instituciones (IMSS, principalmente) -

so considera que dsta se efectl1a frecuentemente, debido a que -

el Trabajador Social es el v!nculo de enlace ontre qUidn posee

los satisfactoros o recursos y quidn es portador de carencias o 

necesidades, 
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SUGERENCIAS 

- Se debera de incrementar el ndmero de personal de Trabajo So

cial en cada empresa de las que conforman la Corporación del

Grupo Aurrerd, ya que de esta manera el Trabajador Social po

dra ampliar sus funciones y actividades en benef1c10 del tra

bajador y la empresa. 

- Las mismas Trabajadoras Sociales deberan promover que la em-

presa contrate más Trabajadores Sociales. 

- La &scuela Nacional de Trabajo Social debera impartir cursos

de Trabajo Social laboral dirigidos a los egresados interesa

dos en el tema. 

- Trabajo Social puede colaborar con otros departamentos para -

fomentar las relaciones humanas y propiciar una mejor comuni

cación en las distintas l!neass ascendente, descendente y co

lateral. 

- Trabajo Social puede colaborar con otros departamentos en lo

concern1ente a: Seguridad Industrial, Seguridad Social, Capa

citación pera el personal, promoción del desarrollo cultural

y deportivo. 

- is necesario que las juntas de trabajo celebradas por las Tr! 

bajadoras Sociales de la Corporación del Grupo Aurrerd se re! 

nicien ya que es el medio idóneo para que como grupo de Trab! 

jo Social organizado est~ en contacto y pueda dar una proyec-
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cidn mds amplia del Trabajo Social dentro de las empresas a -

quienes representan. 

- El personal de Trabajo Social carece de una metodología ade-

cuada para poder abordar su intervencidn profesional dentro -

de las empresas, por lo que se propone utilizar un modelo de

intervencidn que cuenta con cinco etapas: 

Investigación 

Diagndstioo 

Programación 

Ejecución 

Evaluación 

As! como tdcnicas e instrumentos. 

- Ante el estudio que se llevó a cabo se propone un Plan de Tr! 

bajo a desarrollar por el Lic. en Trabajo Social dentro de 

las empresas que conforman:la Corporacidn del Grupo Aurrera , 

considerando dentro de las funciones primordiales que se de-

ben de realizar: 

Investigar 

Orientar 

Administrar 

Coordinar 

Hducar 

Organizar 



ANEXO 

- 151¡. -

UNIVr.:RSlDAD NAClONAL AUTONOMA DE Mh.'UCO 
ESCUELA NAClONAL DE TRABAJO SOClAL 

ESTUDlO SOBRE LA lNTERVKNClON DEL THABAJADOR SOC.1.AL DE!l'.l'RO 
DE LA CORPORACION DEL GRUPO AURRER.A. 

l.- Nombre de la empresa donde labora·-----------~ 

2,- Desde cuando existe Trabajo Social en la empresa. ____ _ 

3.- !::dad ? 

l¡.,_ Sexo ? 

5.- MIÍXimo grado escolar ? -----------------

6.- Cu~l es su antigaedad en la empresa ? ---------

?.- Qud puesto ocupa usted ? 

8,- En qu4 lugar del organigrama de la empresa se ubica el Tra

bajo Social ? ---------------------
9.- Cw1J.ea son.sus func1onea como Trabajador Social.? 

10,- Mencione las principales act1v1dades que reel1za, 

11,- Qud clase de problemas son los que atiende con mayor fre--

cuenc1a ? -----------------------

12,- Trabaja sobre algiin programa o proyecto ? 

Cada CLIBndo se elabora i -----------------

Qu14n los. elabora ? -------------------

Cwtl o• culfles son.·¡ ------------------

13,- Qu4 m4todos de Trabajo Social ut111za ? ----------
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l~.- Qu6 t6cnicas ut1liza ? 

15,- Qu6 instrumentos utiliza 'i ---------------

16.- QU16n y cada cu!Cndo supervisan su trabajo ? 

l?.- A qu4 aspectos principales se enfoca la supervisi6n.i __ __ 

lij.- Llega a tener reuniones de trabajo con los Trabajadores Sg 
ciales de las empresas que conforman la. Corporaci6n del Gru 
po Aurrerd: (Aurrer!l', Superama, Vips y SubUJ.'bia) ? -
SI NO----

Cada cu!Cndo las hay 'i. ------------------

19.- Usted considera conveniente tales reuniones, Sl ___ NO 

Porqu4 ? 

20,- Cutl es su objetivo principal como ·trabajador Social en su 

empleo < ------------------------------

21.- ~u6 espera la empresa de usted como Trabajador Social ? __ 

22.- Considera ustad que el ndmero de Trabajadores Sociales 
eXistentes en la, empresa es: s 

lnsuf1ciente 

Sl.ú'iciente 

Excesivo 
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23 •• Si contest6 insuficiente, anote el ndmero de Trabajadores
Soci&les que considere hacen falta. 

2~.- En caso de requerir un nuevo Trabajador Social, de qui6n -
depende su autorizac16n ? 

25.- Oe qud manera usted contribuye a promover el bienestar del 

trabajador ? ----------------------------------------~ 

26.- Conaidera que su part1c1pao16n fortalece una buena rela--
c16n obrero-patronal.? SJ. __ NO __ 

Porquá 7 --------------------------------------------~ 

27.- Considera que su trabajo contribuye a que haya un mejor -
rendimiento laboral por parte del trabajador. 
SI NO 
Porqud ~ --------

28.- Qu4 importancia cree usted qua tenga el Trabajo Social en-

la empresa ? --------------------------------------------
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